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Alberto Araoz 

TF.~~sn:N::NCIA DE 7EC?"OLOG!A EN Gl1ATE~~i.A: Papel de la Uni dad de Transferencia de 7e=

nologfa drl ~inist2rio oe F.cono~ia 

Inforre a :~;:.n:H; C:1i.1tcr.-.-1la, 12 de Julio de 19AS 

RESUMEN 

1. !:-:l o:Xi"'IlO visito C:u.:.ttc::-.ala a pri:1cirics Je Jtllio ·1~ 1935 y tuvo or>ortt:niC::,1d dt~ •':".t::-t: 

v:s:.ir a un i!T'.":plio e'..i.;-:t::ctro de pe!:"so:-iils dc>l Gobic·!::O, la 51:-T.; y el ?~•UD, y de a:-ia:'..;:C:sr 
d.:vc:Isos do..::w,.cntus st..•~re la cvolucicn ec0:1.~;-:oica, ir,,:·..:'.;trial y tccnologica 1 -?l pa!s. 

2. H•1r·icron dos misic;-ics il:1teriores Jc cxpcrtos ce c:;_;;:ir, en 1977 y 1')80 rC'.:>f'<:Cti ... ·.·:...-:'r.
te. I.a prin·::ra prcpu~o )a crcacion c0} :;::_,,']ist1·0 ~:.:!ci ;1~1 d2 7:.~nsft·H:nria de Tecnc-:::-::a, 
al a;:-;-aro dc> 'Jr.a Ley ill cfecto; la st.·st:nda c0121~'or6 en lcs :;-:·'..;-:crns f3SOS de 1a V:::::ad 
de Tr.~nsfPTl'ncia de 'fl'cno1og1a, CH'r1Cil en el ~~ini.<;t<·rio ,'Je ?.:~:.c:-i~d, C,indo entn·;.~>:-;it.~ 
a su 1·~~:.rso:-.al y rcali~:ando Civcrsas sugc-renci,~s i7 .. ~t03c,,J6~1c~s y p:";";cticas. 

2. Gt::::tc-:-.zi1a ha E-xperir,0nt.1do recic·ntl'::-a'n•.c una sajil "n su c:.:t 1.v-t,:.H1 Pcon::c-.ica e ;:- -:_:::;
trial, que solo ahora ha sido frcn<tGa, coma CC:1~(·CU1'7"l<:ia de t::1 C!1lO!:IO ir1t.c!·n.1cic:-.~: d-.~ 

fan~rcbJe, una contraccion en el cor .. ;·rcio intrricentrc:';.:::ric.:.:-:o, un fi,.:.rt.e dr:::;.'r~ui ~ .:-!·io 
financiero en el sector r(1blico y persistences tensioncs pcllticiiS y ~:ocialcs q::c ;. ·::-. ;:·. 
trido un clirr.a de incertirh!:rbre. 3e han torr.ado diversas rr.c-ci~.::s cc corto pla::o, y !::'= :--.a 
adoptado un Plan Nacional de Of'sarrollo 1984-85, cu:i.·as cstratcgias se insertan en :a ,:e
ci s ion ilel gobierno de l 1ar:-.ar a elecciones en octubre de 1985 y tri:!sp<isar la adrrin::. stra · 
cion al partido elccto a principios de'.1986. Rrspccto a la i;.dustria, el rlill1 cc:1t~~~1a 
ptcgri!'"\:lS de fo::icntO a ]a inl':ustria n?.cional, grn:1.'JC y p·:--que:':a, a travcs de apoyo ~."~-:·ii· 

co y financiero. 

3. En cicnc:ia y tc·cn~lc•g.la, G·Jate:~.a1a contaba hacia 1979 con 153 unidacfos que e;;;.·'1<:c::':-.1n 
1142 ci~nti~icos, ingPnicros y t~cnicos d~dic~~OS a inv~~tigaci6n y otras activid~~~s 
ci~nt:ificas y t&cnicas. 1·~in~ipa1~~nte di:rigidas al s~ctro a;ricola. El Plan 84-25, ~n · 
capitulo dcdicado a cirncia y tecnolog1a, indica Jes princiralrs rroble~as del ra:s. !~ 
nivel de productividad , in~uficicnte c~pacidad cientifico-tecnica, irnportacion de :~c
nologia inadccuada, limitado acccso al rncrtado tecno16gico ~~ndial y pago de altos ~rc
cios por la importacion de tecnologi'.a. 

4. El experto pudo obt.cner dates del Banco de Guatemala sobre los pagos realizados al e: 
terior en 1980-85 por conceptos relacionados con la tra.1sferencia de tecnologi'.a. El tot, 
pagado por regall'.as y servi cios t~cnicos fue para e•;os 5 ai'ios de Q 300 mil lones, y ::ior 
importaciones de biene's de capital Q 800 millones: se recibio ademas Q 373 millones en 
concepto de inversioncs extranjeras. En los tres rubros ha existido una marcada te;-.;;c-nc 
decreciente en los.··t:-es ult imos anos. El pal's no tif>ne legislacion sabre tratamie:JtO de 
inversiones extranjeras y tampoco so~re transfen·ncia de tecnolog:ia, si bien exist:an 
hasta hace poco regulacione!; cc.mbiarias que necesitaban el registro de los co:Jt:ratos :re· 
pectivos (con rnotivo de lo cual se ha recopilado un interesar,t:isimo rr,,:tcrial que pccrL'I 
ser objeto de analisis). Parece posible disminulrlospagos por rcgal:ias y asistcncia 
tecnica a travcs de tm mccanismo de control, y por otra parte debc cuidilrse que e:~cs 
gastos - asi come los que reprcsf'ntan la compr.a de bicnes de capitc"\l, y los iiportcs 
de capital extranjero - signifiquen la introducci6n de tecnolog:ias adrcu~das para el 
pais. Pero, como lo mucstra un recicnte trabajo de SIECA, ha exisbcJa una i.rrriortac:Sn 
indiscriminada de tecnologia sin la aplicaci6n de politicas dcfinidas para su adq1i~si
cion y adaptaci6n; la produccion se ha concenlrado en biencs finales co~ alta pc.rtici
pacinn del capital extranjero; hay un elevado cmpleo de insu:-:,os ir"r,ortados; la tcc.olor; 
introducida no ha sido la adecuaoa para el medic amhiente; ha cxisti c1o una ai..:'.'.;enr.i a de 
innovacion, y la capacidad de gesti6n tecnologica r·mprcsarial ha si do r;i:r;;ar:iLntc rr.argi:•" 

5. Para be.jar los costos de la tecnolog!a importada y eiprovecharla :~;'.;s a fonco, r3r>:. 0 n (· 
frcnta:rse csos problemas a travcs de una v!:'rdadPra g'-'stion de la t r<~n~;f,,n-ncia <10 trr:n0 

logia.a nivel nacional. Este es un tema arnplio y complcjo en el que l'c.rUciiJan rn::"·~::«J'.;(_ 
actorcs, y cuyo rnanPjo CPntralizado no pc.rece posiblc. Sc sugicrc !-.:i:.; l1ir-n quc 1.:;e c-:,n1· 
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se realice de rnanera descentralizada, rr~curando que lcs distintos autores actGen confor 
'T\C a los misi:ios principios y coordinen sus a.::tividades, en un esquer..a ''de a'tajo ta.:-:.a 
arriba" que ruede ser apcyado por ~cdidas de aliento y control del go~ierno, las ~c:1ti
cas "Je arriba hacia abajo". El e>.pcrto prE'senta un r..arco concC'ptual para g>Jiar la !'or
rrulacion de estas acciones y pol1ticas, indica~do las princirales ~5p~ctos de la ~~stion 
de la tr~;:sfcrencia de tecnologi'a y los actorf'>~ en cada caso. Se sugiere que u:.a ce las 
institucioncs dela Ac~inistracion central pu~de tct:'l1r a su c~rgo la tarca de co0rc~;:a
cion y esti~ulo de estos csfucrzos. Esta instituc~6n p~~~e ser la C;:i~ad de Tra~s~~r~nci. 
de Tecnol0g1a. (UTT) del Mini sterio de Eccn=-.ia. 

6. La UTT fue cr£'.:1d.:i en 1980 y c:1caro la rc.1li;:acion de al::unoo e_,tu~:os de l::ase tc:-.::i~·:-1tt 
a analizar los problecas de tran~ferrncia de tec:-iologi'a. For ra~0~cs prPsup~est~ri2s dej~ 
SU activic,1d al pOCO tiCrn?O y SOJO la reinicio en ~,:!"ZC de 1984 con el ;-io;:-l:J-r2::cicn~O de 
una Din'ctora y una s,~cretaria a'::·:i::istr;!tiva, nc ~a'!::,i,0 ;,.:30 ha'!::>ioo :i:--.crc·r.-,ento de este per:_ 
se>nal hasta el presrnte y ~o:-it;';nc(·c·e con un .rrc:-;:;:- 1•:-sto ~-.Jy e>:ir_;·Jo. /'or el lo la UT:- no r:.
podido adquirir suficiente op~rat:vi~ad ~o~o rara d0s~rrcllar acci0nes co;-icrctas s~e le 
pcr.-nitan ci;n_plir con su rnisiun. ;, ,,,:·sar de .estas limitr.c:one3, Ja Dirrrtora ha CL·::_:::'..·'J,,,i~ 

una int,::sa tarea de capacitc;cion y estudio, e'l.·.1n;aci6n de co:-isu1tas eel f>~ini~teric,con
curr,--n;::-ia a conferencias, y apoyo a la recstructuracion c'iel Rc>gi~tro de la Fro,-icc~d In
c:'J;:stri al. En estos di:.,~ se ha prcsc·ntado una nur,-.:i si tue:cion al 1~2~,erse concedido lict:'n
cirl a la Dirt:'ctora para dPsernpcnarse como Coordinadora de un prcyecto O!-:?I-m;op ~obre 
r·ro_picdad industrial, con lo que se a:r.enaza-paralizar.'.a.a :actividad. Se entiende que es 
pro?6,~ito del Mins' _erio asignar otro pr,rsona' a la UTT. Sf"rl'.a necesario capacitar a 
est a (~1·:-ite par.:i l lrg..'lr a un P•~nto en cl que pueda cnc;irarse operati va:;iente un progrc.::;a 
de tr..1~:-aj_o. ~st.o pv·ck llcvar un tie•~·?O· T.-:..--:ibicn cc·r:-.plica las cosas una propucsta e1e
v;da en !·'.;"yo 1985 para transfor;;·,ar la UTT en una Direccion de Tecnolog1a Industrial y 
Gcr;t ion Tccr:ologica, con funcioncs a,--:-.pliadas. 

7. La Vi'T ha ~oljcit1:00 cooprrac:ion tecnica t.~nto a la U~JDI cor..o a Ja OEA, en prc::·•:ctos 
de dos a~os que significarian contribuciones de US$ 155.000 por parte de O~UDI y 73.GOO 
por rarte de CEA. Estos proycctos tiencn varias areas en comlin y se har1a nccPsaria SU 

armonizacion. Existc, por cierto, un obstaculo fundamental para llevarlos a cabo: la ca
rer1cia de personal y de recursos en la UTT. Hasta que este punto basico sea resuelto y 
la Unidad cobre operatividad con una dotacion acecuada de ~ersonal de planta, resulta 
utopi.co pe:nsar en absorber coopcraci6n tecnica de la rnagnitud solicitada • 

. 8. El experto opina que es necesario encarar expll'cii:a-nente la gestion '3e la transferen
cia de tecnaJog1a en C.uatemala, por la~ razones arriba c::uncia.das, y q 11e la u-~·T puede 
ser un instru:11cnto jdoneo para eJJo, luego de un proceso evolutivo que le permita desa
rrol h1r su plantel humano ,- adqui d r sufi"ci entcs conocilni entos sobre la real idad guate
rr.al teca, Y de>finir procedimicntos y crit.erios. Es irnportar,te definir las caracterl'sticas 
de funcionamir:nto de la UTT una vez alcanzada una :modalidad estable de trabajo - un "es
tado ~e r6gimenh - y en ese sentido ~e sugiere: 

(a) La UTT habrl'.a de tomar a su cargo los sigu}cntes aspectos::formulacion de polfticas; 
rcgistro y control de contratos; creando el Registro correspondiente; examen de los 
aspectos tecnologicos de la inversion privada extra-jera; apoyo al Registro de la 
Propiedad Industrial; apoyo a inversorcs publ~cos y privados en la dcsagregaci6n de 
paqm"!tcs tecnologicos y formulaci6n de proyectos de inversion; capacitacion en c°"s
ti6n tccnologica; coordinacion y Pst.l'mulo de los esfuerzos de a~sti6n de la tra;sfe
rencia de tecnologf a. En varies de estos nspc,ct.os la UTT debcrfa coordinar sus es
fuerzos con el Departam~nto de IX·sarrollo Cient]fico y Tecnologico de~la Sccretarl'a 
General de Planificacion. 

{b) Algunas actividadcs de la UTT dPben ser desempr.nadas por su personal <'le planta, y 
otras r-ur·dPn ser nPJ('r;adas a otras institudones o pr,rsonas (aqu1 se incluycn estu1ins 
de base, cstudios sobre politicas y servicios tfcnicos de ~poyo) 
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9. Para llegar a ese t:::tado, como se ha dicho, la t;:'T ce!::.0:-a transitar unperi:>do de 
de~arrollo que puede co~prender ~uatro f~scs co:-isec:utivas, de moJo que en no ~c~cs ~e 
dos ai'ios y l!ledio pueda r>star cn::ipL"'ndv 1as fu.ricic:-ies :-.·~:1Ci:l:-.adas con su~icicnte so:
vencia. Se indica en el inforr.ie las acciones y t.:::t•idios que ~abrl'an de real izars.:? "'.'l 

las fasEs sucesivas. Es importante subrayar la actividad ce reclutamicnto y ca;rtci~a

ci6n del p0rsor.al profesional. 

10. Se reco::-ienca que o;·'-'DI a?oye el dcc:arrollo de la t:'.'T a lo largo de un procesu :·--.~~-~

tivo co::io el q·~e se ha dc>scripto. Las cz.r.::icterl'sti..::as y ;nor.tos han de ser objeto de 
disct:sion en tor::o a un rroyecto co:icreto del C:c>b.ir>rno ce G~;::tL'~ala, que en ur.a pri:--~:-a 
inst~~cia roarl'a rcferirse a la Fase 1, qucdando ~ara ~~s aj~]ante la posibilida~ de 
continuar la coop0racion m·.'diante prc:_:·Pctos rcfcric2s a las f.:::sc>s "iguicntes. La cor-.
tribucion de· C'.""jDJ df'be cubrir entre otras ccsas un vcl-.;.--:-.. ~n :razon,;!:-le d2 gastcs para 
la contratacion de estudios a con·,~1ltorc·s e :instit1~cic:i;:s de Gt.:atc:c .. '!Ja. El Gobierno 
deberia adelantar acciones reclut.:1;idO a l::rcve pla;::o e~ p.ril71C:!" grupo de profcSionalr>s y 

Jotando a la UTT de un prt'c:l:rucsto a,!ect::'do :r:.ra c:~s te:reas. Finalr.ir:!nte, S1'r5'.a ,':L""' :.::-:e 
que O~UDI real ice cc:::;ul tas con la c~·ga:li~:acion de ~ os Est ados Ameri ca.:los p<:ira que !a 
ayuda brincada r·or <:i;..1,os org.::nis:-7l.:is se re:alice de ::..:-.a r:-.. 1nera courdinaca con el =-·~·nc:: 0·0-

lafa:niento r·cs1ble. 
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1. lntrorlu(ci6n 

Este informe ha sido prcparado como rcsultado de una misi6n a Gu~te 

mala que tuvo lugar entre el lo. y el 12 de julio de 1985. los ter 

minos de refercncia estipulados por ONUDI eran los siguientes: 

a) Participar en discusiones con el Gobierno de Guate~ala y a~cso

rarlo sobre las funcicnes y el posible programa de trabajo de 

la Unidad de Transfcrcncia de Tecnologia que esc Gobierno ha 

constituido; 
b) El.:var un informe cietallado a ONUDI con ret.u ... .c;;::!~cinnes de ac -

ci6n, dando los antecedentes y situaci6n presente de los arre -

glos relatives a la transferencia de tecnologia en Gudternala, 

asi coma las politicas y planes que el gobicrno contempla al 

rc~;:iecto. 

El experto tuvo oportunidad de mantener entrevistas con numerosas 

pcrson~s durante su cst~dia en GuatP~ala, come se detalla en el Ane 

XO 1. 

Durante su estadia, el experto fue invitado a disertar en SIECA, la 

Sccrctaria de lntegraci6n Econ6~ica para Centro America, ante un 

distins;uido publico, tocando el ter.ia de "Gesti6n de la Transferencia 

de Tecnologia". El texto de esta conferencia ser~ proximamente pu-

bl icado por SIECA. 

El ex~erto pudo consultar diversos documentos sabre la evo1uci6n 

econ6mica e industrial del pais, la situaci6n y perspectivas en cien 

cia y tecnologia, los problemas de transferencia de tecnologia, y -

los planes guberna~cntales schre estos temas, y tuvo acceso a docu

mento~ internos de ~a Unidad de Transferencia de Tecnologia del Mi

nistcrio de Economfa, y del Ocpart.amento de Ciencia y Tecnologia de 

la Secretarfa General de P1anificaci6n Econ6mica. 

Entre otros importantes antccedentes bibliogr~ficos que el experto 

pudo consultar, debe mencionarse en forma parti~ular a dos anterio 

res informes de expertos de ONUOI. 
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El primero de ellos, "Algun.Js considcraciones rcs?ecto a la politica 

sabre Transferencia de Tecnologia'', tuvo por ~utores a Jaime Alvarez 

Soberanis y Sa~uel Glerrbocki, y data del a~o 1977. Este informe con 

tiene infornaci6n detallada sobre la situaci6n e instrumentos de po

litica empleados en esos mo~cntos en Guat£~ala para la adquisici6n 

de t~cnologia. 

Co~o resultado de su misi6n, los expertos prorusicron la crcaci6n 

dei Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, dependiente 

del Ministerio de Economia, el que, se sugeria, "no solar;,ente trae -

rfa consigo la agilidad en la tramiloci6n de la ~olicitud de regis -

troy la unificaci6n y formulaci6n de politicas tecno16gicas, sino 

tambien podria constitufr un eficiente banco de informaci6n suscept_!_ 

ble de procesarse COmputaciona1;;iente y darJe el USO que eJ inte· es 

nacional considere conveniente". Asimismo, se proponian diver~os a~ 

p~ctos que deberia contemplar la nueva Ley de Transferencia de Teen£ 

logia en lo que hace a agilidad de los tr~mites, registraci6n de co~ 

tratos, difusi6n selectiva de i~for~aci6n sabre tecnologias disponi

bles y condiciones de adquisici6n, etc. Se su]eria asimi:;mo que "en 

esta etapa inicial relativa a la constituci6n del mecanismos in;titu 

cional, se recomienda que se obtenga asesoria tecnica de los organi~ 

mos internacionales competentes, con el ffn de entrenar al personal 

del Registro", recomend~ndose tambien visitas de 15 dias a do~ meses 

a otros Registros que operan en America Latina a fin de adquirir ex

peri~ncia en la evaluaci6n econ6mica, tecnica y legal de los contra

tos. 

Posteriormente tuvo lugar una misi6n que 11ev6 a cabo el lie. Juan 

Bojorquez en febrero de 1980, para asesorar al Gobierno de Guatemala 

sabre la creaci6n de una Unidad de Transferencia de Tecnologia en el 

Ministerio de Economia. En su informe el exper:o pre~ent6 un nGmero 
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de consideraciones sabre la metod0logia de evaluaci6r., su~~rvis.6n, 

negociaci6n y registro de contratos de licencia; sugiri6 las 3ctiv~ 

dadcs y estudios que la Unidad podria rcalizar a corto plaLo; list6 

un conjunto de objetivos a largo plaza que la Unidad podria ddortar; 

realiz6 sugerencias para la modificaci6n del Co~venio Centro A~erica 

no para la Protecci6n de la Propicdad Industrial y la Ley de Paten -

tes; y descfibi6 las diversas actividades que habia llevado a cabo -

para facilitar la formaci6n de la nueva Unidad y entrenar al perso -

nal de esta.-

Al tiempo de la finalizaci6n de la misi6n del experto, el est2do de 

cosas era el siguiente. la Unidad contaba con dos profesionales: 

el Director de la u11ida:!, <Jhog;ido, y un economista. Estaban en tra 

mite de aprobaci6n un proyecto de Acuerdo gubcrnativo creando la 

Unidad, y el presupuesto de la Unidad. Entre las principales reco

mendaciones del experto figuraban: la n~ccsidad de implementar el 

Acuerdo gubernativo y de dotar a la Unicad con ~n presupuesto y un 

lugar de trabajo; la concientizaci6n de la problematica de transfe

rencia de tecnologia a todos los niveles de la administrcci6n publ~ 

ca; la capacitaci6n del personal, en lineas similares a lo reco~en

dado por la anterior misi6n de ONUDI; la necesidad de vincular a la 

Unidad con organismos financieros como CORFINA, tratando de partic..!_ 

par en los proyectos de inversi6n desde las acciones preliminares, 

.en la discusi61. de los t~rminos de contrato de tecnologia o licen -

cia de propiedad industrial; la necesidad de un marco legal que am

pare las acciones de transferencia de tecnologia en Guatemala, en. 

forma coordinada con ei resto de 1os paises de la subregi6n; la ne

cesidad de aplicar incentives para la permanencia en el puesto dei 

personal que recibi6 capacitaci6n; la conveniencia de recibir apoyo 

por parte de la Camara de lndustria; la conveniencia de participar 

en pr6ximas reuniones internacionales sobre transferencia y desarro 
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llo de tecnologia. 

Como consecuencia de la ~isi6n de Bojorquez, C~~DI sugiri6 (c3rta 

del Sr. Gouri al Sr. Davidso~ del 20 de fcbrero de 1980) c;•Je el 

personal de la Unidad neccsitaba un refuerzo s~s~antivo, entre 

otras cosas m·~diante capacitaci6n en t.:;;:-.,1s de eval1i.Ki6n y anali -

sis de convenios de tecnologia, evaluaci6n legal y fin.Jnciera, etc. 

la capacitaci6n podrfa incluir a e~presarios lo~ales y Olros funci~ 

narios del Gobierno cuya tarca tienc quc ver con tr~nsferencia de -

tecnologia, y podria tener lugar a trav~s de s~~inarios a nivel na

cional, posiblemente con la ayuda de un cx?ertc de QNUDI. Se reco

gia adem5s la sugerencia del Sr. Bojorquez para que cl personal de 

1a Unidad realizara girar de estudios a varies paises de A~erica La 

tina a fin de obtener experiencia, indic5~dose que ONUOI podria ha

cer arreglos para estas visit.JS. Finul:.e:;-ite se sugeri.J que Guatern~ 

la podria usar el sistcna TIES de interca~~io de informaci6n sabre 

aLucrdos de tccnclogia. 

2. El Marco Nacional 

Guatemala tiene una extensiO~ territorial de 11.000 km2 y una 

poblaci6n de ~5s de 7.5 milloncs de habitantes (1983) ,que ha 

estado creciendo a una tasa anua1 promedio de 2,9 par ciento 

entre 1970 y 1983. E1 producto interno bruto por habitante -

osci1a en 1os 500 d61ares (de 1970). ~5s de1 50% de la fuer

za de trabajo estA emp1eada en 1a agricultura, y el porcenta

je de analfabetismo en 19R3 11e~aba al 57%. Las principales 

exportaciones son caf~. a1god6n, banana, azucar, CJrdamomo y 

otros productos agrfco1as, asi corno diversas manufacturas 

principa1mente enviados a paises del Mercado Co~un Centroarne

ricano de1 que es micmbro Guatemala. 



a) Evoluci6n econ6mica recicnte A 

En anos recien!es la actividad ccc~~-::a ha sufrido una ten-

dencia descendente (ve5se el Cuadro 1) q~c se ha interrumpl 

do en 1984 al producirse un levisli~·:i •::;:-:Jnte del producto i~ 

terno bruto -virtual estanc.:imiento- c:::spucs de la baja de 

los des ~nos anteriores. Asimismo, ~:r prirnera vez en seis 

anos, sc advirti6 una incipiente re~c~ivaci6n de la inversi6n 

priv.1da. Con todo, el ingreso real ;:~r habitante declin6 por 

cuarto a~o consecutivo; persistieron desequilibrios financi~ 

ro~ internos y con el exterior, y se ~antuvo e incluso agrav6 

la desocupaci6n hasta constituirse en ur.a de ias m2nifcstacio 

nes ~as drarnaticas del profundo y prclo~gado periodo rccesivo 

por el que atraviesa el pais. 

Los factarrs qu~ contribuycron a per;~tuar la recesi6n son los 

mismos que han afectado a la economi2 nacional en anos anterio 

res. En primer tErmino, el entorno i~ternacional continu6 

siendo desfavorable. El volumcn de e'portaci6n sufri6 un nue

vo aunque 1~~c de~~enso, se cxpcri~ertaron crecientes dificul

tades para acceder a financiamiento exte1~0 frP~co (pGblico y 

privado) y !a carga deriva~a del servicio de la deuda p6blica 

externa c~pez6 a gravitar de manera significativa sobre el uso 

de las escasas divisas generadas en el comercio exterior. En 

consecuencia, durante todo el ano persisti6 unaaguda insuficie.!!_ 

c1a de divisas, lo que entorpeci6 el desempeno normal de las ac 

tividades productivas. 

En segundo lugar, en 1984 continu6 la contracci6n gradual en el 

comercio intracentroarnericano, que a~sorbe mas de la cuarta pa!_ 

{: Nos apoyamos aqui en un reciente estudio de CEPAL, "Notas para Ell 
Estudio Econ6mico de America Latina, 19S4: Guatemala" - LC/MEX/L. 
1 - 22 de febrero de 1985. 
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l 9; 9 1'.lSO 1951 19S2 1~S3 l 9S-O:V 

Indic adores r-con6micos h:i..icos 
Producto intemo bruto a prccios de mercJdo 

(millones de d~lar.:s de 1970) 3,9:6 .:,o: .i 4,101 ~:i55 J,s.;9 3,:;.· 5S 

Pot-llci6n (mi!lones de t.al:-1tantes) 6,7:6 6.QI 7 7,113 7,315 7,5:4 7,7-iO 

Producto intcmo l:r-.ll::> por t;;l:>itaote 
(d61arcs de 19 70) 583 589 577 S-H 512 498 

·ra•.L\ ,le ,,,.ci,~.i.:1110 

lnclic:i1lorcs ccc•ni'.1mico• de corto pb.Jo 
Producto intcrno l-ruto 4.7 1.7 0.7 .J.5 ·2.7 0.1 

Producto intemo b;Jlo por b~itante 1.7 1.0 -2.0 -6.2 ·5.4 -2.7 

lngrno hrutob/ 2.5 3.6 -0.5 -5.5 ·2.3 1.0 

RtlaciOn de prccios de! ~lcic;,.--;ibio de 
b;enes y ~rvicios -J 2.7 -1.0 ·8.0 -J 2.2 0.4 6.0 

V;i!or co;ri-...nte de Li~ e:i:por:aciones 
de biencs y scf\·i~ios 13.5 17.5 -16.0 -I 0.1 -10.0 5.5 

Valor corriente de hs impor1lcioni:s 
de bi::nes y ~r•icios 8.S 9.3 3.3 -19.4 -19.2 5.7 

Prccios al con~urnidor 
D!ciembrc a diciembn: 13.7 9.1 8.7 -'.LO 8.4 5.2 

Variaci6:i mediJ anual 11.S 10.7 ~ 1.4 0.2 4.7 3.4 

Dinero 10.9 2.5 4.1 1.4 5.1 ·9.4 

Sueldos y sallrios nominales 14.5 10.9 31.2 6.2 ·2.9 2.7 

Tn1uesos co1rientcs dd go bi= mo 1.0 11.8 -0.8 .1.5 1.5 ·11.7 

Ga~.tos totaic:; d~I gobi~mo 15.3 '29.4 '24.3 -15.2 -I :.8 -4.6 

OHicit fiscal/i;astos totaln ..;d r,o"i~ mo'/ 2i.S 37.4 50.0 42.0 32.5 37.5 

OHicit fiscal/rroducto interT'O brutoc/ 3.7 5.7 8.6 6.0 3.9 4 ., 

Milloni:s de rli1brcs 

Sector cx1cmc1 
Saldo de! com•rcio de b;~nts ~· scn:i:ios -3:'0 ·2:'8 -570 .323 -141 -151 

Saldo de la cutn13 conicntc -~09 -165 -~67 -376 ·'.!24 -314 

Saldo de la cuenta CJpital 183 .93 265 338 313 353 

Van1ci6n de las rcscrvas intemacionalc:s netas 19 251 305 16 -89 ·39 

Oeuda externad/ 602 722 1,084 1,421 1,994 2,354 

el CilrH prl!'liminare5; bl Producto intemo bruto mis efecto de la relaci6n de precios de interc~m~io; cl Porcentajes; d/ Ceuda e•terr.a p;jblica d~m-
boliitda mots deuda pri-1.ada garat\liz.ada POI el uudo y del Banco ~ntral a mi! de un ;;no pl;aiG. 
Fvente: CEPAL. iotn la base dt cifras oficiales.. 



te de las export.iciones totales de Gi.;atc;-3la, af<-'ct.:rndo de r.i~ 

nera particularmente adversa al s~ctor ~2r.ufacturero del pais. 

En tercer lugar, se agravaron los des~quilibrios financieros 

q~e viene enfrentJndo el sector publico yen especial el go 

bierno central. La invcrsi6n del gobierno central declin6 m~s 

de 33% en relaci6n con el ano anterior, y aun asi el deficit 

fiscal au~ent6, con la consiguiente presi6n sobre la e~pansi6n 

monetaria. 

En cuart0 lugar, persistieron tensiones politicas y sociales 

que continuaron nutricndo el clima de incertidu::ibre sabre el 

future econ6rnico del pais, lo que 16gicamente afect6 las deci

siones de los agentes privados. Aun cuando se realizaron algu. 

nas inversiones en nuevas actividades -casi todas vinculadas 

con el sector ·cxportador no tradicional- subsisti6 en general 

ur. elt!vado porccntaje de capacid.Jd ociosa en las empresas in -

dustrialcs, micntras la actividad de la construcci6n continu6 

desccndicndo. 

la industria rnanufacturera virtualment~ se mantuvo en el deprl 

mido nivel de 1983, ante la contracci6n del comercio intracer.

troamericano y las restricciones en la demanda global interna. 

Por otra parte, nose ha logrado hasta ahora ampliar signific! 

tivamente las colocaciones de bienes manufacturados en nuevos 

mercados. 

El sector agrfcola :uvo un dese~peno relativamente satisfacto

rio, pero la rroducci6n de petr6leo disminuy~ en un 30% en· 

1984. Finalmcnte, el valor agregado de la construcci6n sufri6 

una fuerte baja --ligeramente mitigada hacia finales del ano

que se ~um6 a la menor actividad observada desde 1982. En el lo 

influyeron principalmcnte los restricciones en la inversi6n P! 

bl ica. 



En sintcsis, 1984 marca el cuarto aRo de una ya prolcnJada y 

profunda reccsi6n econ6mica quc empie7a a provocar i~portan -

tcs dcsajustcs de ti po cstructural, incluycndo la gr~dual er~ 

si6n dcl accrvo de capital par mantenimicnto insuficiente, un 

m~yor detcrioro en la estructura distributiva, y actitudcs de 

desalicnto cntrc los agentcs privados. Si bicn sc evit5 una 

nucva caida en el productu intcrno bruto, el producto por habl 

tante disminuy6 y el car5ctcr acu~ulativo de ese nuevo decre -

rnento signific6 que cl ingreso real ?Or habitante a finales de 

1984 apcnas cquival !era al alcanz~do en 1971. Por otro lrldo, 

aun cuando dur~nte la mayor parte del a~o sc observ6 una exce~ 

cional estaoilidad de precios, se mantuvieron y acaso se agra

varon los desequilibrios financieros internos y con el exte 

rios, reflejados en una aguda escasez de divisas yen las cre

cicntcs rcstriccioncs financieras del sector publico. 

El gobicrno de Guatemala ha tornado diversas medidas de corto -

plaza para corregir csta situaci6n, las que se analizan en de

tal le en el informe w.encionado, y ha adoptado un Plan Nacional 

de Desarrollo 1984-85 que tiene el prop6sito de "orientar las 

actividades del sector publico para iniciar una reducci6n de 

los principales problemas de tipo econ6mico y social que atra

viesa el pais y que refleja una de las crisis mas aguda de su 

historia". Las estrategias pr<?sentadas en el Plan se insertan . 
en la decisi6n del gobierno de llamar a elecciones como paso 

fundamental para un retorno a la constitucionalidad. Estas 

elecciones tendr~ lugar en octubre de 1985 y 1a nueva adminis

tra~i6n comenzarA su mandato a principios de 1986. 



b) La i~dustria 

El preducto industrial creci6 ai ritme ~e 6% a! ~~e en 

1976/80, debide principalmente a ias lC~~icienes favor~bles 

que, para cl co~ercio de productos ~anuf~ctur2dos, ofreci6 

el ~ercado Comun Ccntroa~cricano. Sin e-jar~o, a partir de 

1981 la tasa de crecimiento del producto industrial se re -

virti6, transform~ndose en ncgativa, si ~ien en 1984 hubo -

un !eve crecimiento de 0,4% confor~e a las esca~os dates 

dispeniblcs (Cuadro 2). El informc de CE?AL se~ala queen 

varias ramas baj6 la producci6n: cigarrillos, cerveza (en 

un 12% y un 2,8% conforme a dates de ti?o im~ositivo}; ves

tuarie, textil y productos mctalicos, cc~forme a una encues 

ta a effipresarr~s en estos tres 6ltimos cases. Esta encue~

ta ~ostr6 adcm~s que en 1983 el 51% de lcs entrevistados in 

dicaron que su plJnta estaba opcra11do a :.enos del 60% de su 

capacidad instalada; en 1984 ese porccntaje ascendi6 al 

63.7. 

Estos rcsultados poco satisfactorios, ~egun la CEPAL, ref!~ 

jan la contracci6n del comercio centroa~ericano, integrado 

en un 90~ par manufacturas, y ta~biEn de! mercado intcrno, 

que ha sufrido las consecuencias de la recesi6n generaliza

da; a el lose sum6 el aumento de los costos de producci6n 

de determinados bienes manufacturados al verse obligadas m~ 

chas cmpresas aacudir al mercado de divisas extrabancario -

pdra financiar la importaci6n de materias primas. 

la menguada demanda nacional y centroamericana no pudo ser 

contrarrestadas del todo a pesar del au~ento que tuvo lugar 

en las ventas extrarcgionales ~e manufacturas (se lograron 

importantes alzas en textiles, muebles, alimentos cnvasados 

y congelados y vestuario). 



CU . .l.DRO No. 2 

GUATEMALA: INDIC/lDORES DE LA P~ODUCCION M.l\NUFAC_TURERA. 1930-84 

------------

C~rcs 

Clr~s inci~;~:r~s ~e 

la t::r·cC•;cc: O'l 

~;t~!~; 

(:~.st::O t;;ct:~lrial Ga 
1 • • I-' d ('"II") t ec.:1c .• : .... n 

[:pho (r.~:·erc ;'e 
:-trscr.:s~ 

11 ?.,J 

121.1 

113.6 

117.6 

12J.~ 

115 .. 7 

116 .. 0 

10,.9 

122.7 

iC0~2 

105.3 

95.0 

11: .z 
ii c,e 

f~>nt~: C~;~l, Svtr~ Ja t~s& ce ci::-as ~fici.:ies. 
:/ Clfns ;:nli::ir.~~es. 

:1~.5 

77 1·.2 

..,, 
i ~--=-::~ ~~ ~:--~;:i-~ .;:~~i::.· ----

... -},..7 -1.5 ••• 

••• -1.7 1.3 . .. 
... -1.0 -2.5 ... 
... ... 
... -2oD ... 

-S.~ -~G.J -3.5 1.9 

-11.3 C.2 5.!. -10. 7 

~ las bsas ~e cr~chi~n:o c:r:-rs~c.ncie:i a hs t\fr:ss r.:sle.> yr~ a 1.:s :-~·::r.ct~.!:;. 

, . ' 



En el an~lisis real izadc en el docu7.er.to del Plan se sugie~e 

queen la rcrucci6n del p;oducto industrial en los ultimas 

aRcs confluyeron varias causas coyunturales: a) una consi

derable reducci6n de las invcrsioncs internas y externas de

bido a diversas causas, entre ellas la fuga de capitales, 

las bajos cxpectativas de mercado y las problemas sociopoli

ticos del pais; b) la Fuerte depcndencia del exterior, en 

t~rminos de mercados, transferencia de tecnologia, bienes de 

capital, recurses financieros e insu~os; esta dcpendencia fue 

resultado de la escasa diversificaci6n de mercados externos, 

ir.suficiente invcstigaci6n cientifico tecnol6gica y desarro-

1 lo experimental para innovaci6n y adaptaci6n de tecnologia, 

poca producci6n inte~na de bienes de capital y materias pri

rnas, e insuficiente financiamiento interno; c) la escasez 

de la mane de obra cal ificada, uno de los mayores obst~culos 

para el aumento de la productividad industrial; d) la con

tracci6n de la dcmanda interna de productos industriales, d~ 

bido a los bajos ingresos y al aurnento de precios de los pro

ductos m~nufacturados, causado principalmente por el alza de 

los cosros de producci6n; e) la contracci6n de la demanda -

externa de productos industrialcs, particularmente durante 

los ultimas anos, debido a las perturbaciones que sufri6 el 

Mercado Comun Centroamericano, y a la contracci6n de los mer

cados del resto del mundo. Esta situaci6n fue determinada 

?rincipa1mente por 1os problemas socio-politicos de la regi6n 

centroamericana, y la crisis econ6mica internacional. 

Como medida para fornentar la producci6n industrial, el gobie.!:_ 

no emiti6 recientemente una nueva Ley de Incentives a las Em

presas lndustriales de Exportaci6n, con estimulos fisca1es y 

facilidades de reexportaci6n. Se estim6 que esa medida com -

111 
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ple~entaria los incenti~os de la 11a~1da ''lniciativa de la 

Cuenca de! Caribe'', que ofrece preferencias arance1arias no 

reciprocas para el acceso de deter~i~ados bi~~es al nercado 

estadounidense. Como otro antecede~:e, m5s bi~n de signo 

negativo, vinculado con la politica i~dustrial, la Corpora

ci6n Financiera Nacional (CORFINA) ~ instituci6n pGblica -

financicra que tiene a su cargo, entre otros aspectos, el 

fomento de la actividad rnanufacturera ~ entr6 en virtual -

rece~o por sus graves problemas de solvencia financier3. 

A m5s largo plazo, el Plan de Desarrollo 194-85 cont~mpla 
dos progr~mas: 

a) Programa de Fomento a la lndustria Med!ana y Grande, 

que consiste en la provisi6n de apoyo cecnico y finan -

ciero para reactivar las industrias en operaci6n, prin

cipalmente con recursos financieros de) BID y el Banco 

Mundial. Ade~5s, se mantendra la continuidad del proc~ 

so de identificaci6n, elaboraci6n y ejecuci6n de nuevos 

proyectos industriales, contempl~ndose la agroindustria, 

la industria quimica y la rnetalica. 

b) Programa de Fo~ento de la PequeRa lndustria que daria 

apoyo especial a la pequeRa industria rural y urbana, 

promoviendo el establecimiento de nuevas empresas y pro

piciando la ampliaci6n de las ya establecidas. 

Consiste en la operaci6n de dos fondos, uno financiado -

en parte con recursos de la Agencia Internacional para 

el Desarrollo (AID) a traves del proyecto "Desarrollo de 

fmpresas Rurales''; y otro financiado totalmcnte por el -

Gobicrno Central, a traves del fideicomiso para el desa

rrollo de la pequeRa industria; los dos fondos cuentan -

con un componente de asistencia tecnica para atender los 

aspectos de producci6n y los de comercializaci6n. 

Ill 



c) Cicncia y Tecnologia 

El Cuadro No. 3 presenta los principales rasgos de la situa

ci6n en este campo hacia el ano 1979, no habicndo existido 

ca~bios significativos desde entoPces. El Cuadro No. 4 ~ucs 
tra las instituciones que ~cneraban ccnocimientos cientifico 

tecnol6gicos. Las 153 unidades en el subistema de genera 

ci6n de conocimientos emplcaban 1.lqL cientificos, ingenie -

rosy ~cnicos; el gasto total llegaba a Q 13,5 mil lanes, un 

0,25% del PBI. El principal sector de aplicaci6n era el 

agricola. 



CUADRO No. 3 

Guatemala: Algunos indicadcres cientifico-tec~ol6si,2s, 1979 

1. Unidades que trabajan en invcstigaci6n cientific3, tecnol6gica 
y de apoyo, po~ nu1ero de cientificos, in9eni~ros y t~cnicos. 

No. de Unidades No. de Cicntif, Ing. y Tee. 

50 5 o r.cnos 
57 5 a 9 
30 10 a 14 
16 15 0 mas 

Total 1s3 

2. Gasto en investig3ci6n cientifica,tecnol6gica y de apoyo. * 

Tipo de lnvestigaci6n 

Cientifica 
Tecnol6gica 

Casto en Q. millones 

De apoyo 

Total 

1 ,8 
3,3 

_Ll 
13,6 (0,25~ del PBI) 

J. Personal que realizaba investigaci6n cientifica,tecnol6gica y de 
apoyo. 

Categorf a 

Graduados universitarios 
Tecnicos 
Total 

Cantidad 

624 
-51.8. 
1.142 (1 ,5 por 10.000 

habitantes) 

4. Pages al extranjero de e~presas localizadas en el pa is 

Categori a Q. mi 1 lones 

Regalias 3,0 
Pub I icidad 1 • 8 
Oividendos 7.7 
lntereses 17' t 
Utilidades 5,4 
As i stenci a Tecnica 9,7 

5. Matrfcula en la educaci6n superior ( 1978) 42.000 

6. Graduados universitarios ( 1978) 1. 660 

Fuente: lnforme a UNCSTD, 1979 

*la investigaci6n de apoyo incluye prospecci6n de recurses, estudios de 
factibilidad, an~lisis de datos, etc. 

'd 
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El dcsarrollo cientifico y tecno16gico de Guatc~ala fue objeto de aten 

ci6n en el Primer Plan Nacional de Desarrollo 1975/79, que incluia un 

capitulo para el Sector Educaci6n, Ciencia y Cultura, y en el Segundo 

Plan 1979/82 donde se prepar6 un volJ~cn inde~cndiente que constituye -

un primer Plan Nacional de Ciencia y Tcc~ologia, con un diagn6stico de 

la situaci6n y las objetivos, cstrategias, pcliticas, progr2mas y pro -

yectos encaminados a lograr el dcsarrollo cientifico-tecno16gico nacio

nal. Se plantcaba adem~s la creaci6n de cuatro recanis1nos instituciona 

les: La Comisi6n Nacional para el Dcsarrollo Citntifico-Tecno16gico 

(CONCIT), el Fonda Nacional para la lnvestigaci6n Cientifica-Tecnol6gi

ca (FON IC IT), el Co~ite Nacional de Transferencia de Teena logia (CONTEC) 

y el Sistema Nacional de lnformaci6n Cientifica y Tecno16gica (SINCYT). 

Estoj mecanis~os no se han crcado aGn. 

El Plan de Desarrollo 1994-85 tiene un capitu:o de ciencia y tecnologia 

en el cual se d.;scrihen de la siguicnte ~.anera los problcmas cientifi -

cos y tecno16gicos del pais: 

a) Baja nivel de productividad, dcbido a tres problcmas estructurales: 

insuficiente capacidad interna cientif ica y tecno16gica, importa 

ci6n de tednologia inadecuada, y alto costo de 1 cambio tecno16gico, 

principalmente en las pequenas y medianas empre~as. 

b) Ausencia de un sistema cientifico-tecno16gico nacional, por lo que 

existe insuficiente capacidad interna de ciencia y tecnologia. Es

to se dcbe a la ausencia de objetivo~ comuncs de las instituciones 

que realizan actividades en este cam?O, ya la falta de relaciones 

estructura1es entre planificaci6n, prog.3~aci6n y ejecuci6n de acti 

vidades cientrficas y tecno16gicas. 

c) lmportaci6n de tecnologfa inadecuada como consecuencia de que gene

r~lmente nose aplican criterios apropi~rlos de selecci6n y eva1ua -

ci6n en las decisiones sabre adquisici6n de tecnologia. Esto indu

ce al uso de pr~cticas de producci6n intcnsivas en capit~l. 



d) limitado acceso al mercado tecnol6gico mu~dial, rccurriendose 

a proveedores tradicionales y pagandose a1tcs precios por la -

tecnologia, lo Gue reduce considerablernente las posibilidddes 

de e~plcarla en los pr0~esos productivos de emprcsas ~edianas 

f pequcRas. 

El Plan propane una estrategia y politicas para a~~entar la capacidad 

nacional de generaci6n, di 0 usi6n y utilizaci6n de conocimicntos, y P£ 

sibilitar la incorporaci6n, asimilaci6n e innovacion tecno16gica ex -

terna. Se trataria de incrernentar la oferta de ccnocimientos, promo

ver el desarrollo experi~ental y crear un siste~a cicntifico-tecnol6-

gico nacional. Ademas, propiciar el uso de tecnologias adaptadas a 

los recurses del pais, lo que requiere el mejora~iento de la capaci -

dad e~prcsarial de gcsti6n tecno16gica. 

Dic~a pol itica, se ~nade, implica la realizaci6n ce invcstigaciones 

oric~tadas a las nccesid~des basicas de salud, aliGentaci6n, y vivie~ 

da y cducaci6n al alcance de la poblaci6n en est2jJ de pobreza, y para 

ello puedc necesitarse la creaci6~ o expansi6n de institucioncs cienti 

ficv tecnicar, dotandolas de instalaciones y equipo, y buscando es ta -

blecer relaciones entre investigaci6n, formaci6n de cientificos y tec

n61ogos, informaci6n, normal izaci6n, etc., de manera tal que se inte -

gre un sistema nacional de ciencia y tecnologia. Tambien es preciso 

mejorar la capacidad institucional de regulaci6n de transferencia de -

tecnologia, y ampliar el conocimiento de tecnologias adecuadas para 

los recursos con que cuenta el pais, a traves del uso de los recursos 

mundiales d2 informaci6n. 

Entre las acciones contempladas en cl Plan para llegar a estos objet.!_ 

vos figuran el. aumento de recursos financieros para investigaciones, 

la definici6n de critcrios para orientar a estas ultimas en funci6n de 

los objetivos del Plan, la creaci6n de inccntivos para promover la in

ventiva y creatividad nacional, la fijaci6n de objetivos comunes para 



las distintas institucioncs de ciencia y tecnica, la aplicaci6n de cri 

terios sclectivos para la transfcrcncia de tccnologia, que posibiliten 

mayores grados adecuados a la dcsagregaci6n tecnol6gica, el perfeccio~a 

miento dcl regimen juridico-institucional sobre la propiedad industrial. 

la real i7aci6n de estudios scbre la cstructura de proccsos productivos y 

sus requerimientos tecnol6gicos, la ~ayor capitalizaci6n de cmpresas me

dianas y pcquenas, el use de provcedorcs no tradicionales de tecnologia, 

la reducci6n de costos operatives en las e~presas mediante la introduc -

ciGn de productos tccno16gicos y la modernizaci6n gerencial en las e~~r~ 

sas. 

la responsabilidad para el cumplimiento de estos prop6sitos reside en ei 

Oepartamento de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico (antes denominado D~ 

part~~ento de Cicncia y Tecnologia) de la Secretaria General de Planifi

caci6n Econ6mica, unidad que ha reducido su dotaci6n de personal y que -

cucnta con escasos recurses, lo que sin ~uda no hara facil su tarea. 



3. La lncorporaci6n de Tecnologia Extcrna 

,c. 
·T I 

El CuJdro S muestra informaci6n sobre los p~;os r~ali;2dos al exte

rior entre 1980 y 1985 por distintos conccptos rclacionados con la 

transferencia de tecnologia. * El total pasado por regalias y ser

vicios en cstos cinco anos llegaba a cerca de 300 millones de quet

zales, un pro~cdio de Q. 60 mil lanes at ano. Durante el mis~o pe -

riodo se realizaron importaciones de bicnes de c~pital par ffi~S de 

Q. 800 millones. En cuanto a las inversiones extranjeras, total iza 

ron Q. 373 millones queen su ~ayor parte probable~ente correspon -

den a la industria. Ha habido una rnarcad) tcndencia decreciente en 

los tres rubros a lo largo de estos anos, pero cs probable quc en -

el futuro esta tendecia vuelva a ser creciente si se cumplen los 

prop6sitos de estabilizaci6n y reactivaci6n que el gobierno esta p_~r 

siguiendo. 

Guatc~ala no ha tenido una legislaci6n hasta la fecha para el trat~ 

micnto de las inversiones extranjeras, pero hasta hace pocos Geses 

existian regulaciones de tipo cambiario que imponfan el registro de 

capitales extranjeros para tener derecho a efectuar transferencias 

al exterior en concepto de re~atriaci6n, comisiones e intereses. Es 

te Registro ha funcionado con fines estadisticos pues nose estable

cTan limitaciones en cuanto a las transferencias al exterior. Debe 

senalarse que quedan en poder del Banco de Guatemala las infor~acio

nes presentadas por los inversionistas extranjeros. Tambien tiene 

r~gistrado ese Banco las contratos de licencia, detentados por e~pr~ 

sas localizadas en Guatemala, que autorizaban el uso de divisas para 

pagos al exterior en concepto de regalias, entre Abril de 1980 y No

viembre de 1984 (hoy las empresas recurren al mercado libre de divi

sas}. Ainbos registros constituyen valiosisimas fuentes de datos pa

ra futures estudios en torno a las temas de la inversi6n extranjera 

* A9radecemos la colaboraci6n de la Secci6n de Estadisticas Cambiarias del 
Banco de Guatemala, y muy especialmente de su Jefe, el Lie. Augusto Ro -
meo Guevara Guevara, por habernos suministrado los datos en base a los 
que se ha construfdo el Cuadro5 



CUADRO No. 5 

Guatemala: lmportaci6n de Tec~ologia, 1:so-84 
Principales ind i c.-,dores 

(milloncs de quetzales) 

TOTAL 
1980 1981 1982 1583 1;24 80-84 

-------

Egresos por regal ias 
pagadas por el sec -
tor privado. 8,6 12,5 2,8 2 ,6 1 's 28,0 

Egresos por sueldos, 
salarios y honora 
rios a tecnicos del 
exterior, pagados 
por el sector priva-
do. 11 , 4 7, 1 13,4 14,8 5,5 52,2 

Egresos por otros 
servi cios de co~pa -
nias del exterior 
contratados par el 
sec tor put. 1 i co. 49,2 95,7 38,2 19. 1 5, 1 207,3 

Total por regalias y 
servicios. 69,2 115. 3 ~ ~ ~ 287,5 

Egresos por compra -
de bienes de capital 
- para el sector ag!_t 

cola 22,0 27,3 11 • 7 9,9 13,3 84,2 
- para otros sec tores 174,6 193,S 196,6 80, 1 101 ,0 745,8 

Total par bienes de 
capital _!_96,6 220,8 208,J 90,0 .!.!lt1 830,0 

Aportes de capital -
extranjero (in~luye 
re i nvers i ones) 123,8 109,2 72 ,4 38,2 29,S 373, 1 

FUENTE: Banco de Guatemala, Secci6n de Estadistica Cambiaria. 
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Parece en principio posible tender a disminuir lcs pases por rcgali~s y 

servicios tecnicos rnediante algun tipo de control sobrc el co~tenido de 

los contratos que los motivan. En otros parses se ha co~prob2do que es 

tos pages pueden ser utilizJdos a veces para trc~sferir uti lidddes a 

las casas matrrces, pues es m~s baja la t~sa par i~?uesto a la renta. 

En otros cases, las regalias pactadas son rlc~~si~!o altas en compara 

ci6n con regalias para operaciones similarcs en otras paiscs del mundo. 

Estos dos aspectos. y varies otros, pueden ser o~jeto de tratativas con 

las empresas a fin de reducir los pages en una prc~orci6n apr~ciable. 

Un segundo aspecto que dcbe cuidarse es que los gastos por estos ccnce_e_ 

tos se traduzcan en la introducci6n de tecnologias (y la prcstaci6n de 

servicios tecnicos} que signifiquen un aporte pcsitivo para el pais. 

las tecnologias deben ser adecuadas an entorno nacional, y no implica·· 

pagos onerosos por im?ortaci6n de rnaquinarias o de insumos que pueden 

quiL5s proveerse local~ente. Asimismo debe procurarse a traves de cs -

tas i~portacion~s dar participaci6n a la indu5tria y a la ingenieria lo 

cal es. 

Pero estos prop6sitos no parecen estar cu~~liendose. En un recicnte 

Lrabajc de SIECA * se examinan las aspectos tec0ol6gicos salientes del 

proceso de industrial izaci6n de las paises de Centro America, las ~ue se 

aplican perfectamente bien a la situaci6n en Guatemala. Se senala que 

el proceso de industrializaci6n ha entr~ado un fuerte ca~bio tecnol6gico 

caracterizado por la importaci6n indiscriminada de tecnologias sin la 

aplicaci6n de polfticas definidas paras~ adquisici6n y adaptaci6n. la 

producc.i6n industrial se ha concentrado en las bienes del cons1Jmo final 

no duraderos. donde tienen fuerte participaci6n firmas de capital extran 

jero. Hay un elevado empleo de insumos i~p~tados y se ha desarrollado 

poco la producci6n de bienes de capital. la tecnologia industrial asi -

>'• "Tecnologia y Oesarrollo Industrial en Centro A~erica", Nov. 1984 



instalada no ha sido ~dccu~da para cl ~~~ic ~~biente, y ha r~~ult~do ror 

ello ineficiente. 

Divcrsos cstudios han coostrado la ·>USt.:'1··i~ de la .... ctivit~ad de innov.1cion. 

El potencial t~cnol6gico de las distin:cs ~aises, ~~sica~~nte la capaci -

dad de inve~tii;aci6n y dcsarrollo, h.a ;:,.~ci;iecido .r.;:ili.:ic:iente subutiliza

do. la cc;::iaciddd de gcsti6n tecnol6gica e~prcsarial ha sido tambien sum~ 

mente marginal. Nose ha prestado suficiente atenci6n a la identificaci6n 

de nccesidodes, evalu~ci6n y selecci6n de tecnologias; la formaci6n de cua 

dros t~cnicos involucr2do; en el proccso ~roducti~o se ha limitado en gen! 

ral al ~anejo de las tecnologfas adoptadas; las ccntratos de liccncia de 

tecnologia han tcndido a accptar nor~.1s tC-cnicas y e~pecificaciones extra~ 

jeras, insumos extraregionales, y scrvicios t~cnicos externos, mostrando. -

la falta de interes de las emprcsas en la adaptaci6n y el aprendizaje tecno 

16gicos. 

Entre Jes principalcs aspectos tccroJjgi~os relcv6ntes al dcsarrollo indus 

trial se fiK:nciona: 

a) Concentr~ci6n en el ~a~ejo de la tecnologia productiva, dejando de la-• 
do aspectos de modificaci6n y adJpt2ci6n de tecnologia; 

b) Ausencia de actividadcs innovativas, no s61o de tipo mayor sino tam -

Dien menor, o sc<in las referidas a ajustes tecnicos de proces~s y de -

aspectos organizativos; 

c) Poca aplicabilidad de insumos locales; 

d) Respuesta deficiente a requisites tecnicos d~ Llercados extranjeros; 

e) Poca capacidad de gesti6n tecnol6gica en la ernpresa, particularmente 

en la selecci6n y negociaci6n de tecnologia; 

f) Poca utilizaci6n de la infra~structura cienti'ica y tEcnica local; 

g) Formaci6n de recursos humanos profcsionales, tecnicos y administrat..!_ 

vos, que no responden de cerca a las demandas y espectativas de las 

empres<is; 

- . 
i.. -



to al dcsarrol lo industrial, a trrives de los c:.;ales ;:~.,~ria for

talecerse la capacidad tecnolGgic~ dcl 'cc:or y p~r~itir una 

cvoluciun 1: . .''1s aut6:ioma. 

En el ca50 espccifico de Guatemala, se ~e~~la, el car~cter pro·~0cional 

de la lcgislaci6n suatc~altcca para la invcrsi6n extranjera, la apertu

ra del rnercado nacional y ccntro~mcricano bajo el proceso de su~titu 

ci6n de i~?ortacioncs en 1960/70, la aflucncia de c~pital en rnaq~inaria 

y cquipo para el establecimiento de plantas industriales o rcpc~ici6n 

de capital fijo, y el control que las emprcsas transnacionalcs ejercen 

para proveer la m~tcria prima, los repuestos y ~cccsorios y hasta la 

asistencia tecnica, colocan al pais en una situaci6n de dependencia y 

en la irn?osibil idad, a corto plaza, de dejar de depender de los avances 

tccno16gicos que ocurrcn en los patses dcsdrrollados, neg~ndole la pos! 

bi'tic,;d de rcducir la brecha actuaLcnte cxistcnte. 

P.:;ra lograr disii;muir los costos de la tecnologia ii··rortada y 2provechar 

m5s a fo;odo a csta Gltima, debcn cnfrcntarse las proble~as rnencionados a 

tr~v6s de una vcrdadera gesti6n de la transfercncia de tecnologia a ni -

ve 1 n,1c i o:'la 1 • 



Nos propone,,,os en es~e c<;pitulo C"-;'G:it.!r brc-...:::11.:ntc Joe; di<>t intns .:!";'··· :os 

de la gesti6n de la transfcrencia de tecnologia de origcn extcrno. E•te 

es un tema amplio y co:oiplejo en el que particip:rn :-11chos .1L.tor.·s. ~Jo;:>.:;

rece pcsible realizar un mdnejo centr.:ili:--.do de e"'t.15 scstio;,cs, y .:~2-~e 

sugerirse en ca~bio que el manejo <>e haga de un: ~~~~ra ~c,c~ntrali~~~a. 

procur~ndo que los distintos autorcs actG~n confor~~ a los 1~is·os princi-

pios y cor:ipartan los r.iismos objetivos gc~ . .:orali:>s, •::;:.ie se cc·-,uni~ucn cntre 

sf, y que coordinen sus actividades. Este req~icre que las actorcs en

tiendan adecuadamente los distintos aspcctos del t~-a y pJrJ ello sen~

ccsitaria capacitarlos y celcbrar rcuniones para 2:.in~r pu,tcs de vi~ta. 

Este enfoque "de abajo hacia arriba" puede ser particul.:ir.-:-.cntc ..:fcctivo, 

y las rr.edidas de pol itica usual cs del gobicrno "de arriba hacia abajo" 

deben ser dirigidas h.:icia orientar y apoyar estos esfuerzos y haccr ~as 

efectivas las acciones "de abajo hacia arriba", sin las cuales aquellas 

politic1s tiC'nden a pcrm,~necer cor:·.o letra ;:-1.;erta. 

La tccnologia, conforme a Sabato, es el conjunto ordenado de conocimien

tos que se aplican a la producci6n y comcrcializ~ci6n de biencs y servi

cios. Estos conocimientos se adquieren por divers2s vias. En primer l~ 

gar, por canales no comercialcs a traves de curses, seminaries, visit~s, 

informaci6n, cooperaci6n tecnica y otros conductos. Es importante para 

un pafs aprovechar las oportunidades de adquirir conocimientos de valor 

pr~ctico, por ejemplo, a traves de servicios de informaci6n o de un regi~ 

tro de patentes que le permita usar informaci6n libremente disponible en 

el mundo. En muchas ~rcas del quehacer nacional (agricultura, educaci6n, 

salud, etc.) la mayor parte del conocimiento aplicable se obtiene de esta 

manera. 

En segundo lugar, los conocimientos tecnol6gicos se adquieren por canales 

cornerciales, a traves de lo que podcmos llamar "operaciones de comercio 
' de tecnologfa11

; en las que hay una contr.:lprestaci6n per la recepci6n de 

csos conocimientos. Esto constituye la forma principal de adquirir tec

nologia externa en la industria y en las inst~laciones de infracstructu

ra, y es donde cabe ahora concentrar la atenci6n. 

I I I 

2u 
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las operaciones de LOmcrcio de tecnologra p~eden ser de distinto grade de co~ 

plejidad, drsdc se.vicios de consultoria prestados par un Lon~ultor in~ivi~t:al 

hasta el suministro de todos lcs conocimicntos tecno16gicos y servicios n~Lc

sarios para construir una instalaci6n "llcwe en r.ano", lo ri:ie s..:-::le de·:- ,-iriar 

se COf710 "p:oc;u.::-te t~cno16gico". Es usual que c:.c rcalice:i o;-:.:raci•;:-.es c;ue i:wo

lucr~n ta~bi~n el agrcgado de actividades de co:i~trucci6n, bicn~s de c~;it~l, 

scrvicios de mon!aje y pu~sta en marcha, y todo lo ncccsario para e:itre~ar la 

pl.:mta o instalaci6n en funcior.ar.:iento, en un "p.1,;~ete" de -.. :;yor c::i.~·?lcjid1d. 

Es ~til definir las siguientes tipos de operaciones de co~crcio de tcLnologia: 

operaciones de comcrcio de tecnologia pro?i~::~nt~ dichas, a tr2~~s de 

las que se transficre "tecnologia dcsi;icor;:.Jrada": Lunoci~1icntcs {:-.:10.v 

h::l" . ../) patent.ados y no patcntados, usual~;..:::ite a travcs de u:-:a l ic..:ncia; 

servicios tccnicos y de consultoria e ins~nieria, incluye~do estudios, 

prep3raci6n de proyectos, ingenieria de proceso, i0genieria de procucto, 

servicios de asistencia tecnica para la inversi6n y la pro· Jcci6n. 

plant~s: ~xportaci6n de un pais a otro de plantas co~pletas y !lave en 

~ano, o de m6du1os de plantas. Estas operaciones incluyen un fuerte -

cont~nido t~cno16gico co~o partc de las r.is:1~s, con toda ~na ~:- 3 de -

servicios t6cnicos y de ingenieria. 

obra y proyectos de infraestructura: exportaci6n de un pais a otro de 

construcciones civiles, ferrocarriles, gasoductos, proyectos cnerg~ti

cos, proyectos de irrigaci6n, etc. Norrnal~ente incluyen servicios de 

diseno, ingenierfa y asistencia tecnica corno parte de la operaci6n, 

ade~~s de (como en el caso anterior} servicios de construcci6n, montaje 

y puesta en rnarcha, y provisi6n de bienes de capital. 

bienes de capital a pedido (no seriados): exportaci6n de un pais a 

otro de pl'~ntes-grua, barcos, grandes tanques, turbinas, generadores, 

equipos de telecomunicaciones, etc. Tarnbien aqui las opcraciones inclu 

yen di~eno de ingenieria, servicios tecnicos diversos, etc. 

La adquisici6n de tecnologfa del exterior a traves de opcraciones de co~ercio -

de tecnologia debe realizarse de tal manera que se cor;>pre la rnejor tecnologra 

en las mejores condiciones y las menores costos, que se la asirnile en las unida 

des productivas para llegar a dominarla, y que pueda gcncrarse un proccso de -
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~ejoramiento tecnol6gico usando la tecnologfa importada cc~o punto de partida. 

Todo el lo puede ser ir:iportante p.Jra la propia i;;71presa y cit:rt.:-i;·:cntc para el -

pa is. 

Uno de los puntos fundamentales de una scsti6n explicita de la transfcrcncia 

de tl·c.nologia es la lla7..Jda "dcs.Jgregaci6n" de! p.Jquete t::cnol6gico, procuran

do dc~glosar aquellos insumos que pueden ser provistos L~ el propio pais. Pa

rd el lo el pais ncccsita tener una capdcidad propia de t:~o tecnol6gico, que 

est~ conform.Jda por personal capacitado que rcvista en l~s cmpresas, las fir~~s 

de consultorfa e ingenieria y lcs institutes tecnol6giccs. 

El Cuadro 6 muestra esquem~ticarnente los distintos ~spec:os de la gesti6n de 

la trar.~fcrencia de tecnologia a nivel nacior.al y los actores principales que 

participan en cada uno. Co010 lo her;ios sugerido, el te:.:a es de gran complejidad, 

y para atendcrlo eficiente~ente sc requiere la cooperaci6n de los nu~erosos ac

torcs que particip~n en estas actividades. En el caso de Gualeffiala podrian ~an 

tenerse reuniones de trabajo entre los distintos actores para ver la forma de -

coordinJr su actuaci6n conforme a objetivos co~,~artidos, y explorar la mancra -

~n q~c 5e pucde dar capacitaci6n para la gcsti6n de la transferencia de tecnolo 

gfa. Rcsultaria convcnicnte por otra parte, que una de ~as institucioncs de la 

A~~inistraci6n central to:~ara a su cargo la tarca de coordinaci6n y estinulo de 

estos csfucrzos de g~sti6n de la trJnsfercncia de tecr.ologia. 



CUADRO No. 6 

GESTION DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Aspectos de la gesti6n de la transferencia 
de tecnologia 

l. Desagregaci6n de oaquetes, formulaci6n de 
proyectos de inversi6n, incluso busqueda 
y negociaci~n de Tecnolcgia 

2. Consolidaci6n y profundizaci6n de la ca
pacidad nacional de consultorra e inge
nierfa 

3. Uso del poder de compro del Estado en fa 
vor del desarrollo tecno16gico 

4. Financiamiento 

S. lnversi6n extranjera privada 

6. Propiedad Industrial 

7, Registro y control de contratos de tee 
no log i .:i 

I 

Actores Principalcs 

Comitcntes: ernpresas, corporaciones de fomento, etc. 
- E~presas de Consul tori~ e lngenieria 
- Entidades rinancieras (CORFINA) 
- Administraci6n Central(DCT/SEGEPLAN, UTT) 

- Emprcsas de Consultoria e lngenierTa 
- Entidadcs Financicras 
- lnversores dcl Sector Pub! ico 
- Administraci6n Central (DCT/SEGEPLAN) 

- Empresas PGbl icas 
- Administraci6n Central (Ministerio, CORFINA,OCT/SEGEPLMN) 
- Administraciones Locales 

- Entidades Financieras Locales (CORFINA) 
- Bancos Regionales e lnternacionales 

- Administraci6n Central (UTT) 
- Banco Central (Banco de Guatemala) 

- Administraci6n Central (UTT, ··1gistro de I,, Propiedad 
Industrial) 

- Agentes de Propiedad Industrial 

- Administraci6n Central (UTT) 

• (>':} Se ha indicado entre parentesis las instituciones de la Administraci6n Central de Guatemala que podr;an corrcs 
ponder en cadJ caso, conforme a consult~s rc~l izad~s. CORF I NA= Corporaci6n Financier~ Nacion~!; ~CT/SEGEPLA~~
Dcpartamento de Oesarrollo Cientifico y Tecnol6gico de la Secretaria de Planificaci6n Econ6;nica; UTT• Unidad 
de Transferencia de Tecnologfa del Ministerio de Economra. ' 



Aspectos de la 9csti6n de la transferencia 
de tecnologra 

8. Asimilaci6n y mejoramiento de tecnologia im 
portada en las empresas productivas 

9. lntroducci6n de tecnologias localmente de
sarrol ladas 

10. Capacitaci6n para la gesti6n en transferen 
cia de tecnologfa 

11. Politicas y legislaci6n de fomento y apo
yo a la gestiOn de la transferencia de tee 
nologra 

12. CoordinaciOn y estrmulo de los esfucrzos 
de gestiOn de la transferencia de tccnolo
gfa 

Actores Principales 

Emprcsas productivas 
- lnstituciones de la lnfraestructura c. y t~cnica 

- lnstituciones de la infraestructura c. y t~cnicd 
- Ernpresas Productivas 

- Univcrsid<idcs 
- lnstituciones de la infraestructura c. y tdcnica 
- Coopcraci6n Tecnica Internacional 
- Empresas 
- AdministraciOn Central (UTT, OCT/SEGEPLA.'n 

- Ctir1aras lndustriales 
- Administraci6n Central (UTT, DCT/SEGEPLAN) 

- Administraci6n Central (UTT, OCT/SEGEPLAN) 

I' 

'/. 



S. !_a~Unic~d de Transferencia de Tecnologia 

(a) Antcc~dentes de la Unidad 

Al prepararse el Plan Nacional de Ciencia y T~cnica 1979-82, se -

sc~a16 que "la acentuada necesidad de disminuir la dcpcndencia tee 

no16gica y pro~over el dcsarrollo de una ca~acidad tecno16gica lo

cal, exige que se reviscn y adecuen los rriecanismos legalcs sabre 

propricdad industrial y que se crce un ors~nis~o institucional res 

ponsable de la regulaci6n del proceso de transferencia de tecnolo

gia", por lo que se proponia el establecimiento de rnecanisrnos in~ 

titucionales y lcgal~s para regular la transferencia de tecnologia 

y se sugeria crcar una Unidad de Transferencia de Tecnologia en el 

Ministerio de Econo~ia. 

La Unidad de Transferencia de Tecnologia fue creada en febrero de 

1980 y reglamentada en junio de ese ano (vease Anexo 2). En la de: 

finici6n de las actividades yen la puesta en marcha de la Unidad, 

prest6 colaboraciGOI O~:UDI a traves de la misi6n del Sr. Juan Sojo!:_ 

quez. La Unidad cc~enz6 a operar con la colaboraci6n directa de la 

Sccretaria de Planificaci6n Econ6~ica y fue posible e1aborar algunos 

estudios de base t~ndientes a caractcrizar la problernatica de la 

transferencia de tecnolcgia en el pais. La~entablemente, por razo

nes presupuestarias la Unidad tuvo que suspender sus actividades y 

no fue sino hasta el ~es de rnarzo de 1984 que las reinici6, con el 

nombramiento de una yrofesional en el puesto de Direcci6n, y una em 

pleada administrativa. 

Este escaso "staffing" ha continuado hasta el presente y ha impedi

do que la Unidad adquiera suficiente operatividad como para desarro 

llar acciones concretas que le permitan cumplir con su misi6n. El 

prcsupuesto de la Unidad para 1985, de Q.12,000, es apenas suficien 

~e para cubrir los sue1dos de las dos personas mencionadas y las -

gastos de funcionamiento m~s elementales. 

(b) Situ~ci6n presente 

A pesar de estas limitaciones, la Directora ha dcsplegado una 

·. 



intensa tarca en 1984 y 1985, que se ha orientado hacia activida

des de capacitaci6n y estudio, la evacuaci6n de con~ulta~ en cl 

Ministerio, el estudio de expedientes rclacionadcs con propric

dad industrial y transferencia de tecnologia, el rclaciona~iento 

con entid~des nacionales e internacionales, la concurrencia a co~ 

ferencias y eventos en el exterior en reprcsentaci6n de Guatemala, 

y el a?OY~ a la reestructuraci6n del Registro de Propicdad Indus 

trial. Al desempenar estas activid0des y ~erccd a un intenso es

fuerzo de estudio, reflexi6n y autocapacitaci6n, la Directora ha 

logrado, a nuestro juicio, adquirir suf iciente solvencia como pcra 

impulsar un programa concreto de estudios y accior.es, dados los re 

cursos necesarios para ello. 

Sin embarga, llegado a este punto, se ha presentado una nueva situa 

ci6n al habcrse concedido a la Oirectora licencia por seis mese~. p~ 

ra tomar a su cargo el puesto de Coordinador Nacional de un Prcyec

to de OMPl-P~UD para fortaleccr el Registro de la Propiedad Indus

trial, ~ue tambien funciona en el Ministerio de Economia. Esta li

cencia regira a partir del 15 de julio de 1985. Si bien la Oirecto 

ra continuaria dedicando una cierta parte de su tiempo para atcnder 

tarcas de rutina de la Unidad, no hay duda que su alejamiento te-;-;:i~ 

rario .:.r. . .::r.aza con para I izar practican:ente la actividad durante el -

tiempo de la licencia. 

Entende~os que es prop6sito del Gobierno asignar a la UTT personal 

que revista en otras ~rcas del Ministerio, con lo que se aseguraria 

la continuidad de funcionamiento, si bien se requerir~ un tiempo 

para permitir la capacitaci6n de este nuevo personal y llegar nue

vamen~e al punto en que pueda encararse operativamente un programa 

de trabajo. la Directora dedicarfa parte de su tiempo a orientar y 

supervisar la labor de este nuevo personal y a encauzar su capacita

ci6n. 

La inminente llegada de un experto por un mes hace urgente esta re

co~posici6n de la Unidad. Se trata del Or. A. Sierra, Secretario -

de Ciencia y Tecnica de Costa Rica, quien ha sido i2cilitado pores 

te pais bajo el esquema CTPO, del 15 de Julio al 15 de agosto de 1985, 



para cooperar con la Unidad en tdrcas relaciond~~s con cl cx~~cn de 

contratos de I icencia y los cstudios de b~se p~ra la LOn~tituci6n -

de un Registro de Tecnologia. Cicrtamente seri~ i~~or!1nte asig~~r 

loo; medias para util izar debidao.:ente la presencia ~e este ex;:ierto. 

Otro factor que tiende a complicar la situaci6n es la propuesta el~ 

vada en mayo pasado, al Hinistro de Economia, para t·ansformar a la 

Unidad en una Direcci6n de Tecnologia Industrial y Ge~ti6n Tecnol6-

gica, con funciones a~pliadas y una estructura que incluiria cuatro 

dcparta~entos: {a) £studios Basicos y AsLsoria lnterna; (b) Regis

tro de Contratos de Licencia e lnfor~aci6n Tccno16gica; (c) Ascsoria 

y Asistencia Tecnica a la lndustria; (d) Cooperaci6n Tecnica y C~pa

ci taci6n de Recursos Humanos. 

El Anexo 3 transcribe el proyecto de P.cgla~cnto elevado al Ministro. 

(c) Cooperaci6n tecnica solicitada 

La Directora de la Unidad se ha movido activamcntc en la b6squeda de 

apoyo a traves de rh~canismos de cooperaci6n tecnica, presentando una 

sol ;citud al PNUD --la que fuera oportun.::irr.ente tr.:;nsmitida a O:WDl-

y otra a OEA. Es pcrtincnte real izar una breve rcsef'.a de a;:ibas -:.ol i 

citudes. 

El proyecto presentado al PNUD es para "Reforzar.iiento lnstitucional; 

Formaci6n y Perfeccionarniento de Recurses Hu~~nos". Su iniciaci6n es 

taba originalmente prevista para febrero de 1985 y la contribuci6n so 

licitada (al Fondo Provisional para Ciencia y Tecnologia) era de 

US$155,000 para el bienio 1985-86, de los que se proyectaba emplear -

US$100,000 en el prir.ier ano. Los objetivos propuestos son: 

desarrollar capacidad institucional para planificar y regular la 

transferencia de tecnologia; 

desarrollar capacidad institucional para asesorar a emprcsarios 

y sector publico en gesti6n tecnol6gica; 

crear fuentes de informaci6n sabre dcmanda, disponibil idad de tee 

nologia y resultados de evaluaci6n tecnol6gica; 

crear un Registro de Contratos de Transferencia de Tecnologia. 

Estos objetivos se pcrseguirfan mediante las siguicntes actividades: 

. I 



estrategia de mediano p~1zo; estudio de organi~aci6n; metodcl~;ia 

de evaluaci6n de contratos de tecnologia; an~lisis juridico so~re -

transfcrcncia de tccnol119ia; evalu1ci~n de contratos; dise~o ~e ~n 

sistema de informaci6n; manualcs de inf0r~Jci6n; 

quisici6n de informaci6n; rcg13~Lnto de registro; ~~nuales de re

gistro; bases de datos; capacitaci6n; congrcsos y seminarios. Pa 

ra el lose requiere, cntre otras cos~s, el concurso de cxpertos in

ternacionales por un total de USS 75,000, y de consultores locales 

por USS 48,000. previendose una contra~arte ~e personal del Gobierno 

(directivo. tecnico y de apoyo) por Q.173,00D. 

El proyecto presentado a OEA para el bienio 86-87, bajo el titulo -

"Fortalecimiento de la Unidad de Transfercncia de Tecnologia eel Mi

nisterio de Economia", solicita una contribuci6n de ese orgar.isro - -

de alr~dedor de US$73,000, repartido en partes casi iguales en ~~~os 

anos, para realizar tres tipos de actividad: 

(i) ca~acitaci6n de personal, rncdiante pasantias en Mexico, la rea

l izaci6n de un Seminario Nacior.al sobre Transferencia de Teena-

logia (en 1987) y la adquisici6n de material bibliogr~fico; 

(ii) fortalccirnicnto del proceso adrnini5trativo de la Uni dad, r~dia~ 

te la evaluaciGn de procedimientos administrativos relacio~a~os 

con la evaluaci6n de los contratos de licencia y el diseno de ur. 

sistema de clasificaci6n de esos contratos para permitir su cva-

1uaci6n y su ~so como fuente de inforrnaci6n; 

(iii) formulaci6n de mecanismos iPstitucionales y legales para la re

gulaci6n del proceso de transfercncia de tecnologia, inclusive 

el establecimiento de la Secci6n de Asesoria Empresarial para 

la adquisici6n de tecnologia for~nca y el diseno de un Programa 

de Capacitaci6n de Negociadores de Tecnologia. 

Se ha previsto la contrataci6n de 5 meses-hombre de experto interna

cional, por US$32,400, y 36 meses-hombre de profesional local, por -

US$24,600. Nose ha informado sobre la contraparte nacional. 

.. 

Estos dos proyectos, como vemos, ticnen varias ~reas en comun, lo que 

harfa necesario su armonizaci6n. Pero existe un obst~culo fundarn~ntal 

para llevarlos a cabo: la carencia de personal y de recursos en la -



Unidad. Hasta quc este punto b5sico sea ·es~elto y :_ Unidad cobre 

opcratividad con una dotaci6n adecu~da de ~~·,anal de pl~,ta, rc~ulta 

ut6pico pensar en absorber cooperaci6n t~c-:=1 de la ~~yni:ud solici

tada. 

) ) 



6. Oesarrollo de la UTT 

Hemos cxaminado en este lnforme las razones para que Guat~7.ala encarc expli

cita~cnte la gcsti6n de la tr~nsferencia de tecnolo9ia. El Gobierno ha asu

mido csa necesidad, principalmente al formar la Uni~~d de Tra~sferencia de -

Tecnologia, y es preciso --a juicio del presente autor-- impulsar el desarr~ 

llo de esta Unidad y sentar las bases para que sea altamcnte eficiente en la 

faz O?erativa. 

Como contribuci6n para este prop6sito, se han preparado las secciones siguien_ 

tes, en las que se ha procurado ~xaminar las princi?ales actividades que la -

Unidad podria encarar en el futuro, y delincar la forma en que podria cesarr~ 

llarse dicha Unidad para ir tomando a cargo esas actividades de manera gra-

dual. Esto permitiria por otra parte definir los aportes de cooperaci6n tee 

nica que podrian requerirse. 

(a) Papel de la UTT en la_gesti6n de la transferencia de tecnologia 

lntcntare~os aqui definir de manera operativa el papel que podria desem 

penar la UTT, en un cuadro general de gesti6n de la transferencia de 

tecnologfa corno el que hemes presentado en la cuarta secci6n de este -

informe. 

El Cuadro 6 rnuestra las diferentes aspectos que debe incluir la gesti6n 

de la transferencia de tecnologia. Hemos sugerido que existen diversos 

actores en cada rubro, y hemos identificado para el caso guatemalteco -

los principales actores que pertenecen a la Adrninislraci6n Central: 

la Corporaci6n Financiera Nacional, CORFINA; el Departarnento de Oesa

rrollo Cientifico y Tecno16gico de la Secretaria General de Planifica 

ci6n Econ6mica, DCT/SEGEPLAN; el Rcgistro de Propicdad Industrial; el 



B,1·1co de Guatemala; la Unidad de Transfcrencia de Tccnol0gia. 

Las dos principales entidades que pt.•'den c,"., ;::·.:;-~ar un ;-i2pcl de for"u-

1aci6n y ejecuci6n de politicas, asi u:::..,o ,~e c...,1)rdinaci6n y ~ur.:.:rvisi6n 
de acciones cperativas, son UTT y DCT/SfGEPL~N. A fin de aclarar l~s -

re~?ectivas competencias, hc~os ~.::ntcnido una reuni6n de trabajo con 

los Directores de ambas tntid0jes, de la 4uc ha ~urgido el sigui~Gte p~ 

nor.::ma: 

OCT/SEGEPLAN tiene cornpetcncia en planificaci6n yen cl ~eguimicnto 
de las actividadcs incluidas en los planes, pero no en cjecuci6n ~ 
en contraloria. Abarca todos los caffipos de la economTa. 

. ! 

UTT (que podria pasar a ser la "OirecciGn de Tecnologia Industrial y 

Gcsti6n Tecno16gica"). tiene cor.ipetencia en contralor y ejecuci6n, so 

bre todo lo rcferido a tecnologia industrial, y colabora con OCT/SEG~ 
PLAN en las actividades de planificaci6n de esta ultima sobre cucstio 

nes tecno16gicas (*). 

Refirilndonos nuevarnente al Cuadro No. 6, los aspectos de la gesti6n de 

la transferencia de tecnologf~ que serfan atendidos por la Uridad se pu~ 

den ordcnar de la siguiente ~anera: 

Formulaci6n de polfticas 

(1) Preparaci6n de politicas y legisl~ci6n de fomento y apoyo a la ges

ti6n de la ·transferencia de tecnolo~' • Esta tarea se habria de 

llevar a cabo en estrecha coordinaciOn con OCT/SEGEPLAN. 

Actividades Operativas 

(2) Registro y control de contratos de tecnologia. Resulta necesario -

aauf crear el Registro y dotarlo de los recursos humanos, intelec-

tuales y materiales para su tarea (ve~se los .~forme~ anteriores de 

las misiones de ONUDI, que detallan estos aspectos). 

(·::) Nos restringimos aqui al ~rea de la Transferencia de Te..:nologia. En el Mca 
m~s grande de la ciencia y la tccnologia, serfa importante crear mecanismos de 
coordinaci6n entre las diversas instituciones dedicadas a estas actividades. 
Una sugerencia que parecerfa tener aceptaci6n es la formaci6n de una Comisi6n 
Consultiva t-'acional para el Oesarrollo Cientifico y Tecnol6gico, CONCYT, quc 111 

tuarfa a nivel tecnico, con la participaci6n de OCT/SEGEPLAN, UTT, ICTA, Oirecc 
de Energia Nuclear, INTECAP, USC, C~maras de lndustria, Comcrcio y Agro, y ~o~c 
observadores los Colegios Profesionales y los Organismos Subregionales (ICAITI, 

!~CA~ y Ciencia y Ticnica de SIECA). 



(3) lnversi6n extranjera privada. Cabe aqui a la UTT rc.1li:ar u:i »xa

men de las ac:,p<:>ctos tecnolfigicos de las propuest.1s que .-:c.pi r.-,_, a 

~btcner divcrsos bcncficics e incentivos par parte dcl rJbi~rno, a 

fin de asegurar que la trar.sfercncia de tecnologia sea lo r ;,s .,de

cuada posible a los prop6sitos del desdrrollo nacior.al. Torca a -

coordinarse con el Banco de Guatemala. 

(4) Propiedad industrial. La UTT daria dpoyo al Registro de la ?ro?i~ 

dad Industrial en aspcctos de politica ~ccno16gica. 

(5) Oesagregaci6n de paquetes, formulaci6n de proyectos de inversi6n, 

incluso busqueda y negociaci6n de tccnologia. Se trata de conce

der apoyo, en colabor~ci6n con DCT/SEGE?LAN, a las inversores del 

sector publico, y posiblcmente tambi6n del 5Pctor privado, en todos 

las aspectos tecnoi6gicos de la preparaci6n de un proyecto de inver 

si6n. El Cuadro No. 7. ilustra el teina. Naturalrnente, para actuar 

en estos respectos se necesita contar con personal experimcntado, 

que lleva tiempo forrnar. 

(6) Capacitaci6n para la gesti6n en transferencia de tecnologia, en la 

UTT, organisrnos publicos, em?rcsas, e instituciones educativas. Ha 

de coordinarse esta tarca con DCT/SEGEPLA~ y otras instituciones. 

Coordinaci6n 

I 
c 

(7) Coordinaci6n y estimulo de las esfuerzos de gesti6n de la transfe

rencia de tecnologfa. Se trata aqui de asumir, conjuntamente con -

DCT/SEGEPLAN, el papel de 11animador11 para que \os distintos actores 

que tienen que ver con la gesti6n de la transferencia de tecnologfa 

configuren un conjunto coherente de accione!: "de abajo hacia arriba". 

(b) Tipo_ de Actividades 

P~ra atender los aspectos arriba indicados, la UTT ha de encarar un con

junto de actividades que resulta util clasificar en fos tipos: los que 

dcbe realizar por sf misma y las que puede enc3r9ar a personas o institu 

ciones de afuera. Esta distinci6n es importante, al p~rmitir a la UTT 

especificar que plantel propio necesita para realizar lcs tareas que no 

puede delegar y por otra parte diseftar un plan de trabajo a ser atendido 



CUADRO No. 7 

f(\F'EL D'.:: LAS o:-:Gr.t-JIZAClP:.~s LOG~L~~s DE 
CC!J'.,;LILTUO:.:!A E Il'~'_)'.::NH:T\IA EN Li1S D'.Tl~dt.''':--S 

Ct..:! flC{\3 Di.=: U~.J f'~rJYEC--tO L'f. ll'\\:.~:.S~[l~ 

D.•c i •.=. i \'..n Lr i ~ i ca 

Ccncopci~n e idvnti
~icilcitn. 

Tr~b~jcs ~? p<0in
\1crsit:n., o=-=·ttJdio de 
f<icti bi l i ri.,.d. 

Ga~~nti~s solicita
dr.s ,1) crr::.•Jl tor ct•e 
se s-:::1 ;'cci one. 

s~l~cci~n d~ la tec
nolc~ia y fcrma de 
~dquisici~n c2 la 

p,,r->Pl de> l ,., o :-- o .--.r' ::. ::- ~' 1 .~ :i C • .. I o ,., ,.. .:; - - - -· - ~ - . - -
ac_:.r_:::1ur .-ir u -,,~ ("l} t .1 -·- - - - --

~_!-·~- ~ '}__ f_C.. c~~· ~~-~~ 

ldc=ntifir:.-,.:ion t~·::> pr-oy:-"ctos 
me!.E·dcr2s .-:;-·di .--:-li·,~:-:_.. r-~>~_,_,Ji cs rF2.

l i :~ .. ~1.jos pc1 o:-!;.t~11 s;,,~ .. s o!? ccr-.s~·~ -
tc:- ia l cc.o\l r~. 

La respon=3~ilid~d primaria dE~? 
estar en ~enos de u~~ or~~ni=a
ci 6n local d2 ccnsultor~a e ina~-
nit~ri"'. ~c-::::·_,,..t\ P-::i:ctir 
tro zctuali~:~c d2 es~as 
z2cioncs ~n el p~is, 

un =-~~:.=:

or9.:-.;·,i -

2~uy2r su ce~~oli~~ci6n d2 div~~-
~.;ts 171 .. :..nt.:r.~s. 

H,,n d~ ~er di:> n2ti. . ..!r.:::.l1?:;:a ra::c.n::-.
ble para no ~~csr a un l~~o gr~
pcs de mu~~o nivel p?ro qu2 ~~n 
no h~n adquirido ~u1ici5nte t2~~
~o y resp~ldo ~cont~1co. 

Reali::ar lcs estudios y tar~2~ 
aue permit~~ asistir al invErsio
nic.ta en la iL:=ntific~ci<.r. r:.:.:: 
lc-;:n.:;lc;-g~.=-.s ull.::·:--.,;:.t .. i·.·~::;, l.:: sc·
lecci6n de la aue res~~te ~~s ~-
d~ u~da p3ra las condici~ne~ lc
cales y los cbjetivo~ nacicn~le3. 
la des~gregaciln d£1 proy2cto, 1~ 
id~ntific~~iOn de fu~ntes lccal~s 
de ter.n~iogia, las tare2s n~ce3:
rias de ad~ptacitn e innovac~~n. 
la ncgoci~ci~n ccn prov~~co~~s 

t ~· ·= n ._, ! c ? i ~ y ·::--.: 
etc. Fi,.;:·.-ingenieria h~~ic~, 

p~ut~s y crit~ri=s 
Qst~s d~c1sicnes. 

cri<.:'nt!:.~ 



T .-.n.-,.-,o, u:J i c .1c i C.'\ ~ 

r.,.· .. ~tll-, C··· 1.ir\:.1.~a1:tc•; 

y otr cs i).~r .'1:~·•-•trcs 

tL'l p:-oy;_,cto. 

E':..)tr•rct•._•:-<"1 ~-' f\•,::1'n

t.rY.; d~ l.• f1r1Jr1c13-

c1on. 

Ing~ni~r~~ d~ d~ta

::. l tJ. 

C".:•:np1-c~ .it:: Pqui po-,,: 
orignn y ~oda!ida

G:.:.._.s. 

Inspecci6n: c~mo y 
d6nde r~j1i~arla. 

D1•l1·rr.1ir..1~ l.'s ,olt•C.1C1h'S .n/··~ .--.o
t.1s p.1ra }c;~1-.1r t_J),"\ .-:i)t.::- c:--fir•~~

Cl·"l •;oc1.ll r:,,l prcyPr:to, o,,-,,.rrc
ll.u1do y Pt•1;JlC'.-·ndc p·.r."l r·!lo cr1-

CoJ .-.::><C-rc'\r ~-n l '1 i.- ;tr-ti; t ur· .-1C l (;n de:' 
un "p,·.qt>-•tL• !'111_,,,•~:or·o" con .c·pu:-
te~ dt:?l irr.t·:·:_;1..c:11·;ta y otr.-.-.; 

0 l :i ~·i ~-.".\-
c1oncs qtF:> r····LJ·1~c.1n l.3 cf1c1::·nr1.:!. 
~~cc:i~l d2l ~r·cy.-~ct.o. 

DL;1e prc.cur~"""i.r~C? G·-~2 ~·:~· ~·.~nL.:i..- 1~ut:. u 
urL1µr1:5 l c.c~1,~:.~, 1 os u 1_\!2 C!l :-·'-·~l ~ -
~ar~a h~n d~ to0ar cl0cision~s u~ 

dise~o favcr~bles a la efici2nci~ 
scr::i ~1. E~!.o c~J:?:~:= r-cic,_1~~:-ir L~r·.:: 

activiciz.d cc- .::<,;,c.cit.:c1~n .:iir-ic;;.·
da a lcs pr-,·,y•_ .. ::ti-::;t<•s. Frocur<<r 
qL•2 c~~~nc.o !~ i:-.~~;ii;__·:~<-, ~-;~:-:~ r-L·~

li::.-·ia per -:rr;::-'i::.;: .. =ic.nr·~~ !.'":tro:-•
jr~:-~,s t.?:'i~t .. "'.\ t:n~ p._:.r-t~c:i;:·~c!~O G'.:" 

perscn~l 10c~! cc~ prcpcs1~0~ j~ 

r:r1t rcr ... '--1r:.A c·n-::o. 

p,-cc:ur2.r 1"r1<>xiniL'Z-r lu o~rt.icip.:•-

citn lccal. Ayud~r a los orov~~

dorcs loc:al2s a mejor~r su ~Eci1c
l OQ { .:i, y z. c'Jtcri::.r- ;c~C'f•'=> f i r1i-•, -
ci~ro y ttcnico par~ tz_r0a~ b2 
des~rrollo tEcnolt~jco y p~ra l~ 
adquisici6n 1e te~nclcgia e~t~~n-
jpra si es nr~::i=o. C:..;,:.i).::C 12!: 

c0~pr~s se rcalicen 
rior, prcc:.Jr .. ~r 4'...le 

en el e:< tr!-
C.;:>r ovi;;.c. r • .: 

la cportun1ci~d p~ra la c~p~ci~a
ci6n d2 t?cnicos v e~cre3~s loc~-. 
les, reediante ~cuordos ~sp~~1~

les. 

F're:cure:r qur? 

c cn.p cne:-1 t !.."-i d ~a- c.n t t:.· 

cicn, r1s.;c-gi..J1·,-.nco ~l 

t..:n 
! C'S 



Ccn:-"trucci On y 
mont,c;jn. 

:·;;•clur.L<.lt.•nto y ca
p,-. r: i t ,, ,: i u n d <:> l p •-" r -
<o c.--::<l. 

Puesta 2n marcha. 

c. ETA?A DE orE~ACION . 

lid.""ld rl'C'1::>:0-ido y util:i:'.;•nrto la 
opcr-t1!n1~:..d r;? r.-,~,:c:~:.r:i6n ~? 

pc·r~,~n.11 .::11. :·,Jo 1.2 2n·_;1:_-cc1t:n c.!·'
ba sor r~al:~~d~ ~n el ~~tr~nJ2-
ro. 

Procur.::ir 171.:.::imi::..:!r l~ p.3rtic1p.::..
c1Gn local y ~mol2~r a fcndo !0~ 
cportunid~des de CJp~citac16n. 

C~iriar qu~ rstas ~ct1vid~dES ss 
r·~--,licr.·n a t:;::-:-:-:;HJ y de ~,:.;-,::o-.::. 

cu3dros t~Lnicos y oerencial~s d~ 
b!•"."::-1 ni •:nl. 

Procurar m.::.::im!::«~r la pa:-·ti cl na
y ;_'·7::1 ! f- _:,..-

a fondo 12s c~crt~niti~a~~ d~ 
;:><'Ci tz.;:i Gn. 

O~tQner un "fe~dback~ que p~r~ita 
m2j0r~r ~~t0j~s d~ dis~~o. Coi~
bc:-.:-:ir evc-:itt!:.l r:-cn~!? r>n .::ct~ ·.-i c ~--
Cc.4·5 d:? r..~.=-j~r·c.. e ir,!1~,v~cit;l t;_.-.
di~ntrs ~l d~s2rr~!!o tEcn~lt~i
cc. Prc~ur2r ~u~ ~~~~£ luq~r ~~ 
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c.on fondos de l ibre di<,p(;n:bi l it~"d, cntre cl los los prcwenientes de pr~ 

gra~as de coo~eraci6n t~Lnica (~). 

En~ayemos un listado prel i~inar de ~ctivi~~~cs ~ar~ un r~gimen de fun

ci·:::nc:;::iicnto "a pleno" de la UiT, cJn~c::;uible en ;n ,~1.-::LO de tier.po de 

varies ;:iiios: 

(1) Ai:tivicaGes propi.:is 

Scrf~n ef0ctuadas par cl personal de planta de la Unidad: 

1. 1 forrnulaci6n de politicas de transferencia de tecnologia y 

de los instrL~c~tos que la aplicarian; 

1.2 imple~entaci6n de politicas de tra~sfer~ncia de tecnologia 

rclativas al ~ector industrial; 

1.3 operaci6n de! registro de contratos de tecnologia (una vez 

constituido este); 

1.4 rarticipaci6n en los aspectos tecn-16gicos de proyectos de 

invcrsi6n eel ~·:ctor pCl:lico; 

1.5 particip~ci6n en los d~~ectos tecnol6gicos de proyectos de 

invcrsi6n oel sector privado en tanto requieren aprobaci6n 

guberna~:11::ntal (en p<>rticul.3r, la inversion e.xtranjera); 

1.6 apoyo a los as~cctos tccnol6gicos de las tareas del Registro 

de Propiedad Industrial; 

1 .] organizaci6n de actividades de capacitaci6n para personal 

propio, de la administraci6n publica y de las empresas; 

1.8 gesti6n de actividades de cooperaci6n tecnica que interesan 

particularmente a la Unidad; 

1.9 contrataci6n y supervisi6n de las activid3des que se encarg_! 

rian a terceros. 

(2) Actividades que pueden delegarse 

Estas actividades pueden encargarse a terceros,(consultores, unidades uni 

versitarias, e.xpertos internacionales, etc.), en muchos casos bajo contra 

to. Es convenicnte distinguir tres niveles de especificidad: 

(*) E~ta fuente resulta de gran importancia en estos mementos en que existen 
f ucrtcs rcstricciones presupuestarias. 



2.1 E<:.tudios de base 

El objetivo de cstos cstudios es prc;:orci,;;ar _-1 !:isc de cc.·r 1 ... i:·~it!n 

tos a trav0s de la cxploraci6n en profundi~~d ~~ cicrtos t.-~35. He 

aqui al;~nas sugerencias para estudios de ~~se: 

est~dio de la tr~nsfer~ncia de tecnologia del exterior a Guate

r..ila, ~'C'di::.r.te el .:Jn~lisis de lcs contratos archivJdos t:n el 6an 

co de Gudt~~ala, que cubrcn el periodo 28 ~e abril 1930 al 16 de 

~ovie~bre de 1984; 

est~dio de los as~ectos tecnol6gicos de la inversi6n cxtranjera 

en G~ate~ala, usando la infor~aci6n archi~~~a en el Banco de Cua 

te~31a durante estus ultincs ar.os; 

cstudio sabre metodologias de evaluacion de tecnologia, que con

sidere aspectos tecnol6gicos ade~as de los econ6micos y sociales. 

Esto requierc un analisis de la literatura sabre el tema. 

estudios sobre el dcsarrollo tecnol6gico de distintas ramas de -

la industria; puedcn sPguirse aGui pautas similares a las aplic~ 

c2das en estudios de este tipo llcvados a cabo en Argentina, Me
xico, Brasil y otros paiscs de A~~rica Latina. 

estudios sabre la manera de relcvar los desarrollos a nivel rnun

dial que son de interes para Guatt?·-.ala. Esto requeriria primero 

definir los carnpos de interes para el pais y segundo disenar un 

sistema de informaci6n adecuado a las necesidades y posibilidades 

de Guatemala, al que pueda incorporarse paulatinamen los distin 

tos sectores identificados. 

estudios sobre los principalcs f actores estructurales y ccyuntu

rales que obstaculizan la incorporaci6n de tecnologia, la moder

nizaci6n y el aumP.nto de productividad en la pequena y mcdiana 

industria del pais; deberia aqui seleccio~arse las ramas de ma

yor irnportancia para el an~lisis, por eje~?lo, madera y muebles, 

textiles, prendas, alimentos, etc., y rcalizar una encucsta a una 

muestra de emprcsas. Podrian 11evarse a cabo estudios similares 

en las industrias de ~ayor tamano, de capital mayoritario guate

malteco. 

II I 



estudio 5obre los incentives quc ~cdri~n suserir~e para esti~u

lar las activid<ldcs rfe inv.;:nci6n, ir-c-.1ci6'1 y rk.:,:Hrollo tee-

nol6gico en Guate.,ala. .:.qui c.e ;iu«::c t:!lc::;:"ltrar ._,ntrcPcentes i~ 

portantes en los traLajos ef~ctu~dcs ~n el ~~rco de! p~oyecto ~e 

''lnstru~~ntos de Politica Cientifica y Tecnal6gic3 de Centro~~~ 

ca", realizado bajo el patrocinio de SEA y del CllD. 

2.2 Estudios sabre politicas 

El o~jetivo de los estudios ~obre politicas (''policy studies" en ir.

gl~s) es anal izar problcrnas de politica y proponer soluciones a los 

mis~os. Nos encontraraos aqui a un nivel de especificidad ~ayor que 

en el caso de los estudios de base, pues las tc~as a tratar son de 

ti po mas apl icado y probable:.iente mas coy..:ntural. Los eje;;iplos pu~ 

den ser nu; .. erosos: 

estudio sabre un regi~en legal para la transferencia de tecnolo-

gia; 

estudio sabre los criterios que podrian aplicarse para evaluar 

los contratos de licencia; 

cstudio sobre los criterios que podrian apl icarse para cvaluar 

prupucstas de inversi6n extranjera; 

estudio sobre los criterios que podrian proponerse para regular 

las co~pras que el Estado realiza, a fin de desagregar los pro

yectos, au~ent3r su contenido local, etc.; 

estudio sabre un regimen para alentar el desarrollo y cansolida

ci6n de firmas de consultoria e ingenieria en Guatemala; 

estudio sobre los criterios que podrfan cmplear las entidades 

financieras para ayudar a una mejor transferencia de tecnolo

gia en las proyectos que f inancian; 

estudio sabre mecanismos eficientes de vinculaci6n cntre la ca

pacidad cientifico-t~cnica instalada en el pais y la industria; 

estudio relative a la cooperaci6n en torno a la politica tecno-

16gica por parte dt los paises centroa~ericanos. 

2.3 S .rvicios tecnicos de apoyo 

El objetivo aquf es el apoyo a las actividades prcpias de la Unid~d, 
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nc>diante servicios :ecnicas prt:cisos, sabre problc~ .. is r--:o:tc:dt•s: 

diseno detallado de instru:~entcs de politica, tcx:os l,,._:.ilcs, 

criterios, mecanisr.ios o;-it:rativos (por cj.-~plo, lcs r1:l.1cic•a

dos con transferencia de tecr.ologia y desi:;res-iciG:i de p~T•C"es). 

Aqui la tarea se basar~ sabre los rcsultadcs de los estu~ios de 

base y de los estudios de politica, cuycs rcsul:<lclos harr~n de 

marco para el disc~o detallado de instru~c~tos. 

opiniones y dict5menes sabre temas lcgales, ecan6~icos, t~cniros. 

Por ejemplo, puede solicitarse a un prafesional extcrna un infor 

~e evaluando la propuesta de una ~mprcsa para 2doptar una dcter

minada metadolagia. 

capacitaci6n: diseno de cursos, preparaci6n de ~aterial de cnse

nanza, dictado de cursos, etc. 

Naturalmcnte, no es f~cil trazar limites precisos entre los estudios b~si 

cosy los estudios de politica, por un lade, y entre estos Glti~os y los 

servicios tccnicos de apoyo. Pero crc~mos que un e~qucma de este tipo pu~ 

de permitir a la Unidad progra~ar s~s tarcas con mayor solvencia y utili 

Lar mcjor los recursos disponibles. 

c) Evoluci6n. 

He~os delineado un conjunto de funciones y actividades que la Unidad po

drfa llegar a desempenar en un future mediate, como consecuencia de un 

proceso de desarrollo y profundizaci6n. 

Resulta importante sugerir una secuencia para las etapas de este proceso 

evolutivo, ya partir de ellas podran fijarse ~etas definidas con las que 

la propia Unidad pueda disenar sus pragra~as de trabajo consecutivos. La 

secuencia debe contemplar la prioridad que se asigne a las distintos te

mas que habrfa de cubrirse y la necesidad de capacitar adecuadamente al 

personal; pero hay una importante limitaci6n en lo que hace a los recur

ses humanos, financieros y fisicos que pucdan ponerse a disposici6n de la 

Uni dad. 

Sobre este ultimo punto no tenernos en este momenta suficiente conocimiem 

to, de modo que lo sugerido a continuaci6n debe considcrarse co~o una prq_ 
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puesta preliminar a partir de la cual la UTT ?~edc de~arrollar ?r0;r~-~s 

concretos y real i;ar est imacior.es de personal y pre<.te~u.·-.to. 

Se han definido 4 fases y se indican las prin~ipales acciones (~o ~c ~-

meran las que son m~s bien de rutina) y est~dios de ~~se (no se e~~-~ra~ 

las de politica, ni las Servicios r!e ..,;;oyo). Se cnti"'nde c:;ue la Unice:c 

entrari.aen "cstado de r.;gi;;i~n" hacia ::-edi..;do~ de 1538, cont<Jnco ;:-ar.1 --~e 

momenta con una dotaci6n de 8 prafesior.ales. 

Fc.se 1 

Accianes: 

Estudios: 

Fase 2 

Accianes: 

6 rr.cses, de! 1/9/85 al 1/3/86 

Reclut~miento y c~p~citaci6n de 3 profesionales (ato;a

do, cconomista, ingeniero) 

Creaci6n del Registro de Tecnologia. Esto exigira la 

preparaci6n del instrumento legal correspondiente. Por 

ahora el Registro se limitaria a una funci6n registral. 

Analisis contrGtos de licencia 

Metodologia de eva1uaci6n de tecnologia 

aiio, del 1/3/86 al 1/3/87 

Reclutamiento y capacitaci6n de 2 profesionales (1 ecc~~

mista, 1 ingeniero) 

Operaci6n del Registro y comienzo de actividad de eval~a

ci6n de contratos 

Cursos de capacitaci6n para ~ersonas de entidades oficia

les y de las empresas publicas y privadas; 

.. _, 
I 

Comienza a haber participaci6n en el an~lisis de proyectos 

de inversi6n del sector publico 

Estudio.s: An~lisis de los aspectos tecnol6gicos de las inversiones 

extranjeras 

Primeros estudios sabre desarrollo tecnol6gico en distin

tas ramas industriales 

Fas~ - 1 ano, del 1/3/87 al 1/3/88 

Acciones: Reclutamiento y capa~itaci6n de 2 profesio~ales (I inge

niero, 1 egresado de Administraci6n de Empresas) 

Se van tomando poco a poco las distintas funcioncs ya 
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Estudios: 

su~rridas p~ra la Unid~d; Pn ;articul~r. ~e consolida 

coordin~ci6n y LSti~~lo a lc5 ~isti~tcs actores en la 

gcsti6n de 1~ tr~~sfLrenci3 ~e ~ec~olcgia. 

(onti~Gan lcs Pstudios ~o~rc '~'arrollo tecno16gico in

dustrial 

Factorcs que o~st~cul i7an la i~corpcraci6n de tecnologia 

en la industria 

Fase 4 - A partir del 1/3/88 

Aqui ta Unidad entraria a operar en "estado de regimen". 

Acciones: 

Estudios: 

Reclutarniento y ... apacitaci6n de 1 profesional (abogado) 

Ejecuci6n plena de todas las funciones de la Unidad · 

Siste~a de infor0aci6n sabre ~esarrollo en el exterior 

Fae tores que obstacul izan la i~corporaci6n de tecnologia 

Incentives a la innovaci6n 

d) Cooperaci6n de ONUDI 

El presente autor recomienda que CtlUDI apoye el desarrollo de la Unidad 

de Transferencia de Tecnologia a lo largo de u~ proceso evolutivo como 

el que se ha dcscrito. 

Las caracterfsticas de la cooperaci6n y los montos a el la asignados 

deben ser objeto de discusi6n en torno a un proyecto concreto del Gobier 

no de Guatemala, que en una primera instancia podrf a referirse a la Fase 

I, quedando para m~s adelante la posibilidad de continuar la cooperaci6n 

1·~Jiante proyectos referidos 1 las Fases 2 y 3 sucesivamente. La con 

tribuci6n de ONUDI° debe cubrir entre otras cosas un volumen razonable de 

gastos para la contrataci6n de estudios a consultores e instituciones de 

Guatemala. 

,· 
) 

El Gobierno dcberf a adelantar accioncs reclutando a breve plazo el primer 

grupo de profesionales y dotando a la Unidad de un presupuesto adecuado 
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para sus tareas. 

Final~cnte, serfa deseablc quc O~UJI reali:ara co~sulras Lon la Org~niza

ci6n de Estados Arnericanos para Gue la ay~da brinda~a ?or il~~os orsanis

mos se real ice de una mancra coordi~ada con el ~enor sola~,~iento posible. 




