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I. INTBODUCCION, 

Uno de los factores dcterminante-...> dcl desarrollo tccnol6gico 
es el monto de la inversiOn que se as;gna a la gcneraciim e 
incorporaciOn de innuvaciones. A ~;u vez. el mont(J de inven•ion 
dcpende fuertemente de la disponibilidad de ream:.;os de capital 
a aplicar. ya 5edfl estos propios 0 iimmcie.-os. que S(; adapicn a 
las caracieristicas propim; de este gcncro de inversionC!;. 

Las inversiones en gcncraaon c incorporaci6n de 
innovaciones se distinguen por su mayor grado dt~ i11ce1iidrnnb1t: 
cornparadas con las invcr:>ionc!i diri~~;ida::; a upctt1c.ionc!> cou 
tecnologias maduras. as1 cnmo rx>r la maynr di1ir:ut1;-ld pm" 
dcfinir su tiempo de rcalizaciin1. 

En las ultimru; di.."Cc:"ldas. la disponibilidad de fet:UI :;o:; tie 
capital para la actividad tecnolilgir .. a de Amerir..a I ;~bna (/\.L) !it:> 

vio aft.""L1ada por varios hccho~. algunu:1 que impadan el 
mercado mundial de tccnologia y otros quc tienr.n caractc~r 

regional. 

Entre los mil.c; importantes de orden mundial sc pucdcn 
mencionar: 

1. El desarrollo. introdu<ricm y difusion de la comput~cion. f1U~ 
modifica la frontcra tt,"Cfloii>gic:a al prn;ibilii; JJ h":;dizaci' :Ile!:. 

pr adic.:amente imposibl~; ant«~ de la <~xi•;1enct'1 dr: ede 
ins1rumcnto. 

2. El dramatico cambio del prccio rdativn de la cncrqia •' pmtir 
de 19 7 3, que impulr.a a la r cvisi6n de lc•im• i; 1!> i.t;c.:nologia:.; de 
pror..cso en U!;O. (def'.dc cl mndimicnto de IO!> motnre!1 d(' lo:~ 

vc:hlculos, a la rxm~•hrn::ciim de ·~ditir..u>!>). 

t·!>ta!"i t.ecnoloqim• deb1cron ~;m JC!Vm;uja~; porc1111~ han1an !min 
dc?>arrolladrn;. para u11 mtm<fo de t:il(:r~Jb ~J;u ai;i, qa~: ut:;,~.1b~1 

cnn10 J>riucir•al 1uen11.! prim'~"H d Jlf?holco, r•?•:1owt r:r•n u~~,.·•va·• 
ap;>,cntcmcntc in•~gotablc:; y t:uyo pt ccio "'~nid dccu:d<;nd•.'J 
p<":f!:1~1t<mf~mr.nf(! 1ft.'?!>rl'.': 1~1 fin de 1:-t ~-i<,..,urub Citre• r;: 11~rnuh;d ~·' 



hubo que adaptarlas para el mundo de reservas de petr61eo 
finitas y precio aeciente que se pone de rnanifiesto en 1973. 

3. la fucrte aceleraci6n del cambio ternolOgico. en bucna 
medida impulsada por los dos factores anteriormente 
mencionados. 

4. La tendencia a utilizar tecnologia mas capital intensivilfi. al 
incorporar las po!;ibilidade!i qui! brinda la asiste11cia de la 
computaciOn. 

Ejemplo: un torno a.c;istido por computaci6n puede realizar 
con !nayor productividad de manu de ubra. las rniMna!i 
opcraciones q1.1e un tomo convcncional. puede realizar otras quc 
por su complejidad no estan al alcance del torno convencional y 
puedc trabajar con tolerancia.c; mucho menores: pero su pr-eao 
es 4 a 8 veccs mayor. 

Esta tendencia hacia tecnologias intensivas en capital. 
tambien afectO a los Laboratories de lnvestigacioo y de Control 
de Calidad. cuyo costo de equipamiento y de personal se ha 
multiplicado severarnente. a medida que ha tenido que 
inaementar su presiciOn. su velocidad de detenninaci6n de 
datos y la ex>mplejidad de las aniilisis quc dcben realizar. 

A su vez. las principales hechos que impactan en cl orden 
regional son: 

1. En las aiios ochenta. el rapido ritmo de endeudamiento 
extemo de todos los paise; de la regioo. sin excepcion. aunq11c 
cun distinto:; nivelL~ de incidcncia. Endcuda.nicnto quc 
deter mino la r..alificacibn de alto riw.~ ~ra A. L y roouio SU 

m.x:L~;o a Ins flujos financicros intcrnacionalc:s. 

2. La di ci:>tica reduccion dcl mcr-cado intcrno. wrno rcsulla -
dm~ dr. politir.<1:. de ajuste. nmtrir.tiv<m de la actividad CfDnomica. 
inducidas iK>• la presion de las aueedun . .os para recobrm ~u 
dincro. 

3. L ... -i apcrtura de las mcrr.ado!i rtomesticos a lil compr.tcncia 
inlcrnac:innal. con la intencion de promover la reasignacii>n dH 



los rccursos hacia area!> de mayer vcntaja compc."lfativa y 
presionar el aumento de prodU<..iividad. 

La convergencia de estos factor-es determinaron: 

» Una visible apertura en la brecha tecnol6gir..a entre kl!> paise~; 
dcsarrollados. quc contaban con rccu1~rn• financicros pdfa 
ina>rp0rar las nuevas tecnologias C.""J.pital intcnsiva«; al ffimo en 
quc eran introducidas aJ mcrcado y los paases en dc!>a.Holiu. 
cntre los cuales r.c induyt::n los de A.L. que por cl contrarin. 
vicron disminuidos sus nunca cxcesiva:.i JK>5ibihdadc:a de 
financiamicnto. 

» Ua.a fucrtc tcndcncia a la conccnbacion dcl dc-janollo en tt~• 
empresas con mayor acccso al tin;mr.iaminnto rcqucrido tantn 
para la investigacion. como para la incrnµrnacmn de 
innovaciones. T endencia que pcrjudico muy especialmente a las 
cmpresas mcdiana!> y pcquciia!i de A.L, haci:!ndalc!» ~x:1dca· 5U 

din;wmismo_ 

,, Una mayor dificultad J>c"lfa ;m;tificar dcrisinnes de ;ncurfl('r<U o 
generar innovaciones, por la 1 L'tJucriun dcl mercadu intc1110 y pot 
la falta de preparaci6n parn la competencin intr,macional. 

E!; com;iderando ~trn; hccho!J qm~ aduan nohrc el mm cado 
de tecnologia. qur. r-.e p1ep;ua ~•le! dn,11mcnlo dirigido a !~!rvi1 

de base para la <-"Valuaciun de Im• 1 ccurno!; finaa 1cic1 rn; 
disponiblcs para el cicsarrollo tecnoli>gir.r.1 de A. L Esta 
cvaluacion tcndr<i cumo ubictivo cvidcnciar f ucn\c<j, ilpr cciar 
carencias y proponer cambim; en algunos de lcr.• im•irumen1o'!; 
financier~.; utilizador. o nucvos im;trumcnto5 para quc ayudcn a 
amor\iguar cl cfccto de la C!".r..;1rez dr. tinanciamicnto (?O c~I 

cnsandmmiento de la brccha lccnol6gica. 



II. REQUEBIMIENTOS ANANCIEBOS PARA EL OESARROLLO 
TECNOLOGICO. 

1. Bases para definir sus caracteristica.c;_ 

El desarrollo tecnoliigico ticne siemp1e cumo dc5ih10 iinaJ la 
satisfacci6n de un mcrcado. Esto es cierto aim en las ctapa~ 
mas b<isicas (investigacion aplicada) a pesar de qU(! i C!iUilC mj•_; 
dificil de visualizar cuaJ scr;\ In dcmanda quc ~~m1itirii 

s;1tisface1. a cuando estara en condiciones de hacerlo. 

Esta conexi6n entre tecnok~1ia y mr.rcadn. Ir, nlnrga .d 
dcsarrollo tecno16gico un r..aradcr s:stemico en cl quc :.;c debc 
veriflca.-. para darle r..arader sostenido, un rilzonable equilibrio 
cntrc cinc:o ac:tividades que, aunque se listan en una ~cncia 
16gica coma etapas de un proccso. intcractl1an. se n~alimcntan y 
se mezdan pennaner.temente: 

1. Generacii>n 
2. Transferencia 
3. lnoorporaci6n 
4. Optimizaci6n 
5. Usufructo 

Estc equilibrio no necesariamente oa111 e dentro dt'? los Ii mites 
geograficos de un pais. Hay paiscs quc ticncn poca t::apacidad 
de generacion y son bitsicamente importador~; de tecnnlogia y 
entrc ellos sc ubican todos las de America Latina. Sin embargo. 
cuanto mas dcr.,arrollado cc.; un r>ai!;. mil!"; rerca t!!>ta dcl 
equilibria. 

No es casual que cl desarrollo rniJs nnpadahtc, JJOSl St.11uuda 
Guerra Mundial. cl de Japi>n. sc produzc."l acom~-inndn con tma 
evolucii1n de la balanza 1x>mercial dr~ tecrmloqia de tum lcr mm le 
df:ficitc:u iu en Im; !><.~10ntm; a t~quilibrada. 

Una de l<m manif'·*•tacionc.:~• rnii!~ llamc1tiva:;. dd avam.:c 
tecnoli~1co de Japan tiene expu~:;icm en la~ diflcultetde~; q• JP. 

ah"avi(!!>an las Trc:; Grand<:!; pnxJU<::lma~. Ul! Auton16vilm~ de 
U.S.A .. hn:;ta nn hac~ mudm oormid(:rndo~; d pnrt~rl•~?'"" rfo Inn 
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empresas competitivas. en su compctencia con la produtrion 
japonesaC-). 

Pero la evoluciOn de la balanza tecnolOgica de Japcin no es 
un hecho aislado. Korea. Taiwan. Brasil. si bien siguen 5iendo 
importadores netos de tecno!ogia..c;. han ido aumentando m1 nivel 
de autogeneraciOn y comercializaciim de tecnologlas a 1m:dida 
que avanzaban en su nivel de desarrollo e<nn6mir.o. f"u 
realidad. ningun dcsarrollo tecno;i>gico put..'<ic consolidan:>e ~i 

alguna de las actividades dcl sistcma sc cncucntr" totalmcntc 
ausente. 

Aun en el caso de paises que son biisiramenl<~ imix !f ladore<; 
de tecnologia. sc rcquiere cicrta c..apacidad de gc! 1craci6n 
tecnol6gica para cumplir eticazmentc con la mcorr1nr<\ciim. y<~ 

que. como minimo. sera nt...acesario: 
1. Adaptar la tecnologia al medio en el qut? se le uiih7-mi1_ 
2. Tender a su optimizacion. 

La diferencia entre los paiscs quc cvuluciona.u l!n d caml-)(> 
tecnok>gico y loo que no C\'Olucionan. csti:t dcfinida par cl nivel y 
la calidad de Im; recursos asignados a did10 objetrvu y cnlrc 
dichos recurses. la dispoojbili<kld de financiamicnto adr.<;tJ;i.do C5 

un factor aecientemente critico por la tendencia ya menc:irniada, 
C1 la utilizaci6n de tecnologias mil!> int<!nr,ivru> en r .. aprtal 
empezando con el prc1Ce80 de investi~1"cion. 

Visualizando cada propuesta de dcsarrnlio tecuntoqicn cnmo 
si fucra un proyccto de invcrnii'm. el co11ccpio de fimmciamicu\o 
miecuado, quedaria definidu en hmcii>n rie: 

1. Disponibilidad uportuna de monbJ!; ~;uficicntt!1.> i>ili '~ i:u~u i1 
la~ nccesidad<r. dcl prnyt:rln. 

2. Facilidad de acu..--so. 
3. Tiempo rte repagn ar:orrlc con cl ti~mpo d(! r11;ui1.1mc1im. 

Es dccir, la posibilidad de dL--votv<:r <.:I e1cd1io u rcpaqar cl 
c..,.-..pital aportado, con lrn; ingrc!".o!i gcnerm'.lo~ por d propin 
J>r ny<M:ln. 

1•) 1:11 u11 111hrmr. (1-:n".n> t«)'J:?) rrc~;1.:11la1fo Jl'lr ,., l11:;ri1111r, •k l·:·.fr;11."!~'a I \°<•11"1111.-a (' '"'."•11 ';.t<i·•ll ,f,· 
l11ld~1:(11;1k•; \II Woc.hinp,h>11 I lill:l;uf,1 "'( .;1 ju:;rifil ;{\ i.'111 r•;ll I ':ilh .or l l.1· Tr.-... , ··! :i.11.!1··."' .. •. I""':". , ... "'" ''" •:; 
lll<'tliJa:;: Ln 1:"'·di1(, lrihu1ari•.' d, in\~:r~il'•n •:11 d ,,,,k11 ii·: 1\00 111111.rn,·:. ,1, I:;.•,; 1111 r,·.11.:,. •'· .,, .. , .~llj~a·.i"'' ~ 
\l\:~ri!lr.lPiloJ ,:ntr.: J~Qt•innox w•Jv:;ll 1•1 ,1-.; ,'.,l)()Q 11ull•>1tf!, 1.k Jqla11 !,. I .I • • "·"' ll'l"I ckl JH llf",' "''"•' t''"'i''''"''' ,,,·r,;i 
•k .!:!,I)()() 11i11l11n,·5 1k L:>S •~If Ul1Ul illlO:->. 



4. Costa (tasa de intcres) CX>lllpatihle 0J11 la rcntabilidad 
esperada. 

Si se trata de inducir o cuando menos no frenar el desarrollo 
tecnol6gico. sera necesario disponcr de un financiamiento cuya 
flfa.xibilidad en cada uno de los cuatro puntos rie definicii>n tienda 
a aimpensar. o por lo mcnos a amortiguar. cl cfectu 
dcsinccntivante de la mayor incertidumhre quc carar:teri:za a la 
inversiOn en tecnologia iunovaliva. 

Cuanto mas leioc. esle de !iU cliapct de oome1cialiL<1C1i.Ju l•t 
actividad tea10l6gica a dcs.arrollar. <DmO succdc en la 
investigacion aplicada. CJ mas dificil I esulte apreciar ~ rciaci611 
crn;tu l:xmcficio por la comptcjidad y/o cl prccio de la tc.'t-·nologia a 
inc::orpor ar. mayor debcria ser la ilexibilidad del financiamiento. 

Esta ha sido ta politica seguida por los paises que han 
logr ado un buen nivel de dcsarrollo tecno16gico utilizando pill a 
!itJ implementar.ion =nstnJmr.ntos muy divr.rsos. algunos de k1s 
cual~..i !>Cran analizados postcriormcnte. 

2. Caracteristica.c; del financiamiento adecuado. 

2.1 Manto rcqucrido. 

E~i dificil definir cuaJ C!i C!i la disponibilidPd de rccun>os 
f inancier<>S necP.Sarias par a alr.anzi\r un nivel dP.!>eado dr. 
dL~1rrollo tc.:cnol6gico. 

t.:11trc obm; razonccj, porquc aim en los paisec..> quc tacncn una 
mcjor inform<lci6n Cfitadi~ticn con mayor apertmn en su~; 

catfdtigofi. la.c; Cucntm; Nacionale!i nu permiten vcrificm cl gru;tu 
en tcmologia incorporada. qur. jucgn un rol muy r;ignifir-4tivo an 
el dmmrrollo tecr1ol0gico de paisc·~ a>rno Ins de A.L... cuyn nivd 
de genct aci{m c~; rclativamcnte bajo. 

5i :~e c.mimilaran los valom~; q1K! ~*~ mm 1ejan en 1:mph:!im> ciue 
as1~1nan importancia a la tccnol<>!Jii:t, fJitJedera q1m un paiH dt~ 
mc11m dr:!>arrollu rclativo intmcc..>ado en rcc.Jucir. o evitm quc t;c 
incn~mr.ntr. !:11 bn~n fe<'..noli~yirJt. dehcrin 1m4gm.r u tme ohjctivo 

f, 



para ser aplicado en todm; la.!1 actividadt.~; relacionadas. (dcsd(~ 
la orientaciOn de la educacioo a la annercializaci<>n de Ins 
productos rcsur.untcs). no mcnos de 2% de PIB. 

Sin embargo. los paiS<,"!; con mc.-nor de-.xirrollu 1 elativo. son 
los que mayor diticultad tiP.Oen para asignar fondos Cfipecificos 
para ddividades quc ticncn una rcpt~rcusion a m<-~iano o largo 
plaza en su economia.. Por lo tanto. seria necesario quc en cl 
fondL"U de esta actividad parlicipen adcmil5 de lL'l.:urnos tim;alc~;. 
recurr..os pmvenicntC!i de entidadr.s multilatcrales de cn!dito. de 
fondu .. J de ayuda de-! I~ P<iihcs de mayo1 dct.m r uliu y 
principalmentr.. de cncontrar la forma de que participcn la~ 
entidadcs financieras y lo~; •~mprcsar ios del sedm p1ivadt •-

Por otra parte. tan o mi1s importantr. quc el nivei de 
dispunibilidad ~• :;u permanem..:ia. Ueva muclm licmpo }' 
n~ita mud1a c:nhr.n!ncia crear una r.ultura propr.nsa al 
cambio y por lo tanto a la gcneracion c incorpor acion de 
tecnologia. preparada para ar.11 •• 1ir el riesgo del cambio y ticne 
efectos muy negativos que para cuando se establezca la cullura 
~..e acabcn las recursos. 

Es derto quc en sociedades prcparadas para cl camhio !".c 

requieren menos incentivos para encarar Ins riesgos del 
dcsarrollo tccnuli>gic:o. pcro i?!ite no es el caso de ninguno de los 
pai~• de A.L.. C\tm c:uando existan diferencias marcadar. de 
m:tilud cnlrc pais y pais. 

Lo a<Drn>eiablc en cuanh.> al munlu de recumrn;, c!; iniciai cl 
apoyo al der-.arrnllo con tnndos muderados revolvcntes e 
inctemcntarlos a mt..~ida quc su utilizaciim 5C diftmde. 

Arqentcc. Una cxpericncia quc ~>e incio con mudm exato c1 • 

ArgcnUna. !';C movili.,.6 con r.olo 50 millonC!i de di1lam~. 
L.amcntal.>lcmcntc agotados luc..; wuJrnus inicialc.,~. no !.ulamcale 
no f,c provcycron n•.teVO!i, 5ino quc al rcpago de Im~ crcdito~. lor. 
recumos rte rmtsignmnn a la masa du financiarnicnin~i c:om11rn~:•. 

2..l Fm:ilidad1.~~ de aa.:c~!;o. 

la mayor parlc de Im; in:;iituciunc:; fim.mcicra:; en Im; pai~;<:!> 
rte menm d1~o;1rrnllo rdativn. tir.ndr.u a ntorgar finanriarnitmto en 
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funci6n de la responsabilidad patrimonial dcl solicitantc. 
Generalmente los aeditos se garantizan con bienes materiales 
con un valor de 2 a 3 veces cl monto dcl aedito a>ncedido. 

Este tipo de ~antias ha i\Cluado como un fador de 
disaiminaci6n a favor de las empresa..c; con grandes patrimonios 
fisiex>s. tendiendo a ampliar la bn,'"l;ha con las cmp1 f:sa~• 
medianas y pcquefias. 

En muchos cru-.os, la modalidad de la opr.ratoria de b~ 
entidades financieras ha impt..-'dido que emprescc~. con !iOl"ent;i;1 
tecnica y administrativa. puedan participar en mercad<Y.i en loc. 
que pndrian ser muy r.ompetitivus, nacional c 
intemacionalmentc. por falta de un patrimonio fo;ico de valor 
suficiente coma para garantizar el finar~ciamiento dcl capital de 
trabaio quc requiercn. 

Esta situacion sc produce aun cuando la cm pr e:.H.l tcnga 
todos los elementos n~"'rios y el nivel tecnnl()gir:n ader.uano 
para la participaciun en el mcrcado quc se le cierra. Et>te es un 
hecho muy oomun en cmpresac; de production de bicnes de 
capital a pedido, (de mucha influenc:ia en el desanullo 
tecno16giro) porque el bien quc produren con frccucncia supcra 
el valor de los bienes fisic".JS de la empresa. Un casu muy 
generalizado y extrem~ de ~.;fa relaci6n de valor~> 

empresa/produclo, es el de los ctstilleros. en l<r.> que el vaior df! 
los barcos quc com;truycn suelc supcrm ampliamc11tc d de lo~ 
activos fisicos de la empresa. induyendo inmuebl~. 

La dificultad de obtener financiamiento se hace aim rniiynr 
cuando la operacion para la quc sc busca d apoyo firnmci1;ro e:; 
tccnologia intem;iva y ~ohm tc>dn, si introdur.c innovncinnc:'!";. 
agrcgando cl fac:tur de incerlidumbre. impre~;cindiblc cu cl 
de!".arrollo tecno16gico. 

Con csta mcclmir .. n. cl ar:cc~o ;ii financiamicnto r;~~ h:i 
convertido en una de Im• maymm; barmrm; dc~I rfot.<urolln 
tccnoli><Jico y al mi~m10 ticmpu, en •Jno de lo~; faclorc:~. davc:; er 1 
la concentrar.ii>n del Jxxicr P.<::nniJmia1 un A. L 

El conr.epto de tinandamiento itdt!cuado df?l ff!r ia 1111.t?UI m ~:.e 
con la nccrn;idad de dirninar o ~KJI lo mc;nrn~ rcduci1 . d d<;do 
hnrmrr1 dr.I nCC'(~m. 



loo paises de mayor dCS<.-vrollo temolcigico han rccurrido a 
instrumentos rnuy variados para disminuir· la restriccioo y 
disc:riminaci6n por acceso al financiamiento. porquc han 
considerado muy negativo limitar los posibles protagonistas del 
dec-....arrollo. 

Entrc los instrumcntrn• utilizados, adcmas de f om.Jus y 
subvenciones cspeciale!i, cs intcresante dcstacar pnr ser 
aplicado en la mayor pi.:.!lc de lus ca!IO".i poi las ii1:>\ilucium::s 
financieras privadas. el "project financing": operatoria en la quc 
el creditu se garantiza am los fluios comcrualc!> quc va o. 
generar el proyecto y se otorga en funci6n de la idon~idad 
tecnico-adminisbativa de quien lo enc::ara. lit apuc:ciac:irm dd 
mcrcado al que csti1 dc5tinado y la ~;ofid('Z de la tccn,.Jk"191i\ <.\ 

emplear. 

Para la aplicacion del "project financmg". los Aanco!-i dnhcn 
desarrollar una infracc.;lruc..1ura de cvaluacion quc C!>lc 
capacitada para analizar la!> !".olicih ides de r.rooito en f1 mrion rl~ 
lus parametros mencionados. 

En las propuestas de instrumentoc-..> se induye una adaptacion 
dcl "project financing" para mcjorar cl acc:cso al financiamicnto 
de actividades tea1ologia intensiva, reduciendo la desr.riminaciiin 
por nivel de µatrimonio fisico de las cmprcsru; quc lo solicitcn. 

2.3 Tiempo de repago. 

Sin duda. el tiempt> de repano del 1inancit-tmie11to t~; oh n 
faclot determinante en la dc:c:h;ion de rc;alizar la ir1vc1!;i{m para d 
cual r,c lo requicre. 

En loo proycctoo de invmmon !JC trnta rlr~ 11tili7nr 
apalancamiento financicn> cun cl 1in de uxJucir la proporcii,11 cfo 
capital propio a utilizar (f'm muchm• c,;mmt. la l1nir.a fnrma d<? 
poder malizc..r la npmm;iim. ya q1m las nt?t-X!sidadm; p11cde11 
~;upcrar y, gcncralmcnte ..td :;ucnde, la tfo;ponibilidad de cm to 
pl<t70 dr. quir.n P.nr.arn la mv•~f!tiim) pero adr:mi1s. !if! hrn;ca qm! 
dicho financiamicnto !if: devudv1; crn1 lo!; ingrc!flos q11c pro• Juzca 
la nueva aciividad. 
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El problcma es que comunmcntc. la inver5ion intcn!tiva en 
tecnologia con un alto nivel de innovaci6n. tiene un tiempo de 
maduraci6n mas largo y. en consecuencia. deberian tener un 
mayor tiempo de repago. incluyendo un periodo de gracia que 
actUe como pucnte entre la decisioo de invertir y la aJlocacion en 
el merr.ado del producto o servicio resultante. 

Las institucioncs quc sc dedican a admPnistrar fondos de 
invernion de rit..'SQO en Eslados Unidos y la Comurndad 
Economic.a Eumpca (C.EE). consideran quc cl rcndimicnto en 
invcH;ionc!• de altu lXlntenido de innovacicm. ~-.c UJfflit!n.t.,1 a 
apreciar cntre cl quinto y el decimo aiio de su aplir .. acion. 

Con exccpciim d<! Im; cri!ditos de Italia. E!>pafia. Francia. 
Canada. imra in"l;x>rlacion de bienrn; de capital y re<dizac1i1n de 
proyc~dm; de infrae!;trndura llavc en mrn10 (Metro tk: C.aracas 
Trnnspo1le de Superficie Bogota. etc.), A.L pradir~mente 110 

di:;ponc de financimnicnto a I~; plazos mcncionados, mudm 
men~ dec;dc qur. la r.ri!ii!; del endeudamientn practir .. amentc 
elimino la pusibilidad dl! finam.:iamientos la.gos inbarregiunalcs. 

El desarrollo tecn~•6gico requiere encontrar la mccanica que 
pcrmita adaptar loo ticmpos de mpago a las caradcristican de 
maduracion de la inversion en tccnologia. En las propuestas sc 
induiran algunm; ideas para lograr la correspondcncia b1mc-'lda. 

2.4 <"' .• osto r.ompatiblc con la mntabilidad esperada. 

t:I mayor problerna que tiene la inven;ion en innovacion. es la 
incet lidurnbn.; con u."'!>pecio a ~;u 1 esultadus, al ticmpo para 
alcan~;ulrn; y a lo~~ rcc11rnrn; necrn;ario!.i, inccrtidumbrc ~uc:ho 
mayor quc si se inco1pora una tecnulogia madura: a su V'.]"L, la 
prinr:ipal mohvaciim C!i en general. la perccpcion de unn 
putcncial dcmanda d1~ alta rc11tabilidad. 

Sohm 1-~sta ha~te si el msultndn r.:; positivo. la invc~rnii>n en 
innovaciim h1cmm1ciim yin im:mporaciim) pucdc !mporlar 
m1rnrn>e:~i iqmde~; n evt~ntualmente al~J<> s11pc1inms a la invmmon 
en tccnologia!; mrnJura:>. Jx·:1u nn cambio. dcbmiau !>(:1 infcrinn::fi 
•m ~!I pm1odo rte inc1~1 hdtnnhrn. 
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Bcisten antccedcntc5 en los pai5e~ indu~trializado~•. de la 
aplirncion de distintos mccanismos tcndientes C\ reducir ei crn:;to 
de financiamicnto c induso la aplicacion de capital neccsario. 
( que es una fonna de red11cir el costo dcl financiamiento) crnmdo 
sc lrata de inccntivm d desarrollo. la inircxtucciun y/u Ii~ dif u:;il'm. 
tie una tecnolog1a 11ue mt!jrne la cnmpetitividrtd de 1111 ~~Pelot de 
inter(~; nacinnaL 

En cl casu de la difusi6n de la utihzac1im de los maqun 1a:; 
hcrT"C1micnta!> a!>i!;fid•~~ cnn computac:ii>n. l;1 rnb!ltic;~ I fo~; 

~;islcrna~; de automati~ac1m1. r>urqcn alHi.mu:. !.;!~mplo!; 

signifir .. ativos de la m<?rimir~'1. utili:::::ada quc porlri11n adortar~.c ·~n 
A.L 

a) U"iia: Por I. 1.:y dci E-i tfo rlicif:'mnrr rlc I ~JH:{ !>l•'ndo cl 
CtJmpradc.;r una PyMr::. tnda mi1qilina pcdida t.~nirc «.~id1a lcdaa }~ 
el 31 de m'•yu de 19t•4. 1edhi1:, urm suhvencion dd ?H/r. rirl valrn 
de la mf1quina. 

b) Heino Unidu: Subvcn,_jon dcl 3~1% dd valrn lie ha!>la c..b!. 
MHCN a emprc~a!i de 1m:no!; de 200 cmplcT.c'dw>. 

c) Francia: Subsidio:; hasta 25°t. dcl valor de la pnmcra 
mi1quina. 
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Ill. EL ROL DE LAS lfiSTITUCIONES ANANCIEBAS, 

T omando coma base las caracteristicas del financiamiento 
requerido por el desarrollo temo16gico. definidas. en el punto 
anterior. se analizaran algunas instituciones financieras o de 
otra naturaleza. que participan en forma directa o indirecta en el 
financiamiento del desarrollo tealol6gico. especialmcnte las que 
tienen alguna influencia en A.L o cuya operaci6n pueda servir 
de base para sugerir instrumentos que podrian apoyar la 
evoluci6n tecnol6gica de la region. 

1. Multilaterales de aectito. 

1.1 Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 
(B.l.R.F.) 

Esta instituci6n otorga aectitos a paises de menor desarrollo 
relativo de distintas regiones dei mundo. que canaliza a traves 
de los gobiemos de los paises beneficiados. En general. estos 
creditos estan dirigidos a apoyar: 

a) Proyectos de infraestructura. 

b) Programas de desarrollo sectorial. 

c) Programas de reestructuraci6n econ6mica-administrativa 
(Apertura d<r-J merca.do local. liberalizaci6n de la economia. 
aumento de la eficiencia de gestion en areas de la 
administracion publica. etc.). 

- Sus creditos suelen ser de largo plazo. con algun tiempo de 
gracia para la devolucion del capital. 

- El B.l.R.F. tiene una s61ida infraestrudura tecnica para 
evaluar proyectos y programas de desarrollo sectorial. 

- No exige garantias patrimoniales. basa el repago en 
compromisos gubernamentales. 
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- La tasa de interes es generalmente algo inferior a lo de los 
~.A mmerciales. pero no c::onstituye por si s6la un factor de 
pmmociOn. Los plazas y sabre todo los montos adjudicados. si 
lo son. 

- Los gobiemos deben participar en el financiamiento de los 
proyectos y programas sectoriales en proporciones que 
dependen del nivel de desarrollo econ6mim del pais y el 8.1.R.F. 
libera sus creditos a medida que se dispone de la rontrapartida 
local. 

- En los creditos dirigidos a proyectos de infraesbuctura. el 
8.1.R.F. exige concurso de antecedentes para la selecci6n de 
proveedores de obra. bienes y servicios. Estos conwrsos de 
antecedentes estan orientados a asegurar la idonea realizaciOn 
del proyecto. pero al mismo tiempo. como efecto secundario no 
buscado. acruan romo resb icci6n para la participaci6n de las 
empresas de ingenieria. los mnsultores y los productorcs de 
bienes de capital de paises de menor desarrollo relative. quienes 
dificilmente pueden reunir tantos antecedentes como los que 
tif;nen sus oompetidores de los paisr'li industrializados. 

De esta forma. el concurso de antemdentes se oonvierte en 
barrera para el aa:eso a un mercado con financiamiento 
resuelto. que utiliza tecnologias actualizadas y que con otro 
criteria de selea:ion. podria transformarse en un poderoso 
inductor del desarrollo tecnol6gico. 

- En algunos proyectos de infraestructura y ron aprobacion 
previa de los gobiemos que reciben los creditos. el B.l.R.F. 
propicia que tercer-os paises cofinancien el proyecto. Al haber 
oofinanciamiento. el aspecto del proyecto wbierto por el tercer 
pais. queda reservado para concurso de anteoedentes entre 
firmas de ese origen. Hasta ahora. unicamente paises 
industrializados han participado en CXJfinanciamientos. los paises 
de A.L. no han participado aim en este tipo de operacibn. 

- Los programas de desarrollo sectorial pueden ser una fuente 
de financiamiento para el desarrollo tecnol6gico del sector y su 
aprovechamiento depende bilsicamente de su adecuada 
utilizaci6n por la agenda del gobierno que canaliza el credito. 
En general. los gobiemos solicitantes no han priorizado el 
obiefivo tecnoklgico en forma explicita. 



----=-----~--~------------~--~--------~--- -- -

- Hasta ahora. los programas de reestructuraci6ll emn6mica 
no han sido dirigidos a impulsar en fonna direda la capacidad 
de generaciOn y de incorporaci6n de la innovaciOn. Sin 
embargo. axno uno de los o1Jietivos de la reestructuraciO es el 
de disminuir las baneras al comercio exterior. tienen un efecto 
indirecto sabre el nivel de tecnologia utilizada en la pruducciOn 
por la nemsidad de mepar la mmpetitividad. 

1.2 Corporaci6n Financiera Internacional. (CFI). 

Es la agenda del 8.1.R.F. que focaliza su acci6n en el aedito 
al sedor privado. 

T 1e11e su propia estructura de anillisis de proyectos y ba.sado 
en los dictamenes de dicha estructura. participa en los proyectos 
sin solicitar avales y/o garantias de cariicter patrimonial. 

Generalmente. su participaciOn directa en el financiarniento 
de un proyecto no supera el 25% de las neczsidades totales. 
pero puede acluar de agente financiero mlaborando en la 
obtenci6n del financiarniento total. 

Un proyccto en el que interviene la C.FJ. tiene alta 
probabilidad de a>naetar SU ejecuci6n. 

Su participaci6n en un proyecto puede ser puramente 
financiera o participar en el capital accionario de la empresa que 
promueve el proyecto. o una oo.·.1binaci0n de las dos formas. 
per-o manteniendose dentro del mencionado 25%. 

Para colaborar en proyectos menores. ha establecido en 
distintos paises "Fondos de lnversii>n de Riesgo" y lineas de 
aeditos sectoriales en sociedad con bancos locales. que son 
quienes evaluan al so:~citante. 

En Argentina han establecido oon el Banco Roberts un 
"Fondo de lnversiOn de Riesgo" de 10 millones de d61ares para 
paticipar en el capital aa:ionario de proyectos y una linea de 
n-edito para el sector agropecuario de igual valor con el Banco 
Rio. 



En Mexico. un •Fonda de lnversicin de Riesgo• mn el Banm 
Internacional. 

C.F.I. es una de las pocas instituciones financieras que hace 
•proiect financing• para beneficio del sector privado de A.L 

Su tasa de interes no esta bonificada, pero son aeditos de 
largo plazo y la participaci6n del C.FJ. otorga mucho prestigio y 
seguridad al proyecto. 

A principio de los ochenta. la C.F.I. intent6 apoyar proyectos 
tecnologia intensivos. pero no encontr6 el instrumento adecuado 
y actualmente no es una prioridad explicita de su pof"rtica de 
apoyo financiero. 

1.3 Banco lntera:nericano de Desarrollo. (B.l.D.) 

Originalme11te formado entre paises de America y el Caribe. 
ha incorporado en la decada de los 80's paises de la C.E.E. ya 
Jap6n. 

Sus aeditos estan dirigidos a los paises de menor desarrollo 
relativo del Continente Americana y el Caribe. 

Como el B. I. R.F .• tiene una sOlida estructura de evaluaci6n de 
proyectos. en la que se apoya para otor-gar aeditos a los 
gobiemos para respaldar principalmente obras de infraestructura 
y algunos programas de desarrollo sectorial. 

En el aiio de 1963. el B.l.D. iniciO una politica explicita de 
colaboraciOn con el desarrollo tecnol6gia> regional. favorcciendo 
la aeaciOn de un mcrcado para la industria de bienes de capital 
de la regicin. Esta CXJlaboraci6n se mnaetO en una linea de 
aedito destinada a apoyar el mmercio infralatinoamericano de 
bienes de capital. para lo cual el Banco destin6 40 millones de 
d61ares. suma superior al total del intercambio en el periodo de 
su lanzamiento. ~..Hlfortunadamente. su importancia se ha ido 
diluyendo mn el tiempo y actualmente, con un interr.ambio 
intrarregional de bienes de capital del orden de 2,000 millones 
de d61ares, la linea solamP.nte cuenta CX>n aproximadamente 60 
millones de dOlares. 
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Como en el 8.1.R.F. los proyectos financiados par el 8.1.D. 
tienen que tener una mntrapartida de financiamiento local. cuya 
relacicin mn el financiamiemo total depende del nivel econOmico 
del pais beneficiado. 

Ha sido una politica del 8.1.D. que la casi totalidad de los 
bienes y servicios que se utilizan en los proyedos. en los que 
participa mn financiamiento. sean suminstrados par los paises 
miembros. 

Para favorecer la participacii>n de firmas locales. el B.l.D. 
a<EPfa un margen de preferencia de 15% sobre el valor C.l.F. de 
la importaciOn. tanto para las bienes. mmo para los servicios 
(no menos de 40% de valor agregado local). 

Si asi lo requiere el pais que recibe el crectito. el Bana> admite 
que igual margen de preferencia se aplique a los bienes y 
servicios de origen regional. pero en la prilctica este margen de 
preferencia regional no se ha utilizado. 

La in<X>rpOICICicin al 8.1.D. de paises extrarregionales de alto 
nivel de desarrollo. ha tenido mmo obietivo mnsolidar la 
instituciOn y aumentar su capacidad de prestamo. pero al mismo 
tiempo. abri6 el 1ne1 cado de los proyedDs que financia a las 
empresas de dichos paises. reduciendo la posibilidad de 
participacii>n de ernpresas de .America Latina debido a su menor 
experiencia. 

B B.l.D.. tambien como el 8.1.R.F.. impulsa el 
a>financiamiento de proyectos por terceros paises. cuando el 
pais que recibe el aedito lo permite y reserva el tramo financiado 
por ese pais para empresas de ese origen. Este mecanismo de 
participacii>n privilegiado no ha sido utilizado por paises de A.L 

Sohre el final de la decada de los 80's. los paises miembroo. 
despues de arduas negociaciones. aprobaron una substancial 
ampliaciOn del capital del Bana> sobre la base de que el B.l.D. 
induira en sus programas el apoyar la tendencia a una mayor 
participacii>n del sector privado y a un mercado menos protegido 
en la ecx>nomia de las paises que reciben financiamiento. 
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Tambien dentro del mencionado mnmpto. el 8.1.D. 
administrani por cinm afios un Fondo Multilateral de 
lnversiones. que contara con un capital de mas de 1.300 MM de 
dOlares. 

Par.1 estructurar este Fondo. Estados Unidos y Jap6n se han 
comprometido a aportar 500 millones cada uno. mientras que 
otras naciOl11es de Europa y America Latina han anunciado una 
contribuciOn cercana a 350 millones de dOlares. 

El proyecto de actividades del fondo preve asistencia teatica 
a empresarios latinoamericanos. financiamiento de capacitaciOn 
de personal y financiamiento en mndiciones mncesionales para 
el establecimmto de nuevas actividades y el incrcmento de 
p<oducci6n. 

Segun fuentes informadas. este Fondo brindara acceso a 
empresas pequeiias y medianas en base a aiterios no 
patrimoniales. 

1.4 CorporaciOn lnteramericana de lnversiones (CJ.I.). 

Siguiendo el modelo de la (C.F.I.). pero para contribuir al 
desarrollo del sector privado de America Latina y el Caribe se 
aea al cierre de la decada de los 80's. la CJ.I. 

La CJ.I. iniciO sus operaciones con un fondo de 200 millones 
de oolares. a aplicar en proyeclos de menos de 5 millones de 
dOlares de inversi6n. 

La CJ.I. comparte el directorio con el 8.1.D. y su 
infraesbuctura temica. aun cuando tiene estruclura 
administrativa propia. 

De la selecciOn de los proycctos de inversicin que apoye. 
dependet a la oontribuciOn de esta nueva lnstitucioo al dcsarrollo 
tccnoli>gico regional. 
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2. Bancos de Exportaci6n e lmportaci6n e lnstituciones de 
Segura de ExportaciOn. (paises desanullados). 

2.1 Banoos de ExportaciOn e lmportacicin. 

Esos banaJs financian las exportaciones de SUS paises en 
funciOn de porlticas de mlocc:K:i6rl de bienes y servicios. asi 
oomo de la evoluci6n del riesgo que asignan al pais importador. 

Durante el pet iodo mas a itico de la aisis de endeudamiento 
extemo. la ~:ia de los paises desarrollados oortaron las 
lineas de aed.1o a A.L, afectando induso paises a>l1lO 

Cdornbia con d-uda moderada. 

Sin embargo. cuando se trata de apoyar ventas de un sa,'ior 
de su economia en situacicin recesiva. los paises desarrollados 
tienden a liberalizar sus exigencias y recurren a aeditos muy 
privilegiados. denominados Creditos de Ayuda. Estos aCditos 
utilizados con buen aiterio por k>s paises que los reciben. 
podrian ainvertirse en un factor importante de avance 
tecnokigico. 

En estos aeditos se manejan plazas largos y tasas de interns 
muy inferiores a las de plaza. alln despui!s de pasar por la 
intermediaci6n de la banca local. 

qemplos de este tipo de operacii>n son las lineas de aedito 
promocional que Italia mncedi6 a la Argentina para oompras de 
bienes de capital y para realizaciOn de proyectos de 
infraestructura o industriales <X>f1 participaciOn en los suministros 
ylo en el capital aa:ionario de empresas italianas. 

Otros ejemplos. El "Credito del Rey". que otorg6 Espana a 
Mexia> para mmpra de bienes de capital espailoles. 

B financiamiento preparado por Canada para oompetir en el 
conwrso de precio que organiz6 el Gobiemo de Colombia. para 
el restablecimiento de un sistema de transporte de superficie en 
Bogota. Una parte del financiamiento. aprox. 40%. se ofrecici a 
50 afios de plazo oon diez aiios de gracia y sin interes. 

El financiamiento otorgado po:- Francia para la realizacioo del 
Metro de Caracas. financiamiento que cubriO. ademas de IDfi 
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semaos franceses. Dia la participaciOn venezolana en el 
proyecto. 

Dentro de los Bancos de Exportaci6n e lmport.aci6n. el que 
tiene una caracteristica bastante diferencial es el Eximbank de 
Japcin. 

Creado en 1950. su otJietivo es el de facilitar intercambio mn 
otros paises a traves de otorgar facilidades financieras variadas. 
suplementar y estimular financiamiento de banoos comerciales y 
otras instituciones japonesas. 

En aiios recientes. ha enfatizado la promociOn de las 
siguientes actividades: 

- Exportaci6n de plantas proveyendo financiamiento para cubrir 
los componentes locales de los proyectos. especialmente cuando 
se trata de la expansi6n de industrias orientadas a la 
exportaciOn. 

- Desarrollo de fuentes de energia y de obos recursos 
naturales en otros paises. mediante aeditos o inversic>n directa 
para asegurar. mediante a>ntratos de import.aci6n de largo 
plaza. el abastecimiento de Jap6n. 

- En wmplimiento de una decisi6n de gabinete de Oclubre de 
1983. el Banco ha lanzado un esquema financiero mn el o1Jietivo 
de promover la importaciOn de bienes manufacturados desde el 
exterior. para impulsar el desarrollo de su intercambio comercial. 

Dentro de los objetivos mencionados. se inscribe la 
participaciOn de Jap{Jn en el mencionado Fonda Multilateral de 
Credito. que administrara el B.l.D. 

Tambien el Banco otorga aeditos prornocionales para 
inversiones mnjuntas de corporaciones Japonesas en el exterior. 
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2.2 lnstituciones de Segum de Exportaci6n. 

(HERMES. Alemania: COFACE. Francia: SACHE. Italia: 
Mm. JapOn. etc.). 

Su funci6n es cubrir nesgos no cubiertos por los 
aseguradores privados: 

- Protea:iOn por pi:rdidas previas ai embarque. 

- Pmtecci6n por problemas de pagos en exportaciones con 
pago diferido (largo 0 media amino). cubriendo riesgo politia> 
(desorden intemo o guerra) y riesgo comercial (quiebra o 
a>nc:Urso de acreedores). 

Se mencionan estas instituciones porque un esquema de 
seguros parecido. podria implementarse para wbrir el riesgo 
tecnokigim en proyectos de inversiOn. 

3. Bancos de apoyo a inversiones de paises desarrollados en 
paises de menor desarrollo ewn6mim. 

3.1 O.E.G. lnstituciOn Alemana con asiento en Bonn. 

Su <Jbietivo es apoyar la participaciiin de empresas alemanas 
en coinversiones en paises en desarrollo. 

Su apoyo mnsiste en facilitar la fonnaci6n de capital 
requerido por la inversiOn. a>locando 1 OM por cada OM que 
aporta la empresa alemana. 

Esta colocaciOn puede a>nSistir en participaci6n aa:ionaria 
y/o aectito consecional al socio alem8n pma ;a integraciOn de 
capital acrionario o compra de bienes y servicios que serian 
aportados coma capital. 

El O.G.E. tiende a seleccionar irwersiones en las que la 
participaciiin alemana asegura la utilizaciOn de tecnologias 
actualizada.c; y por lo tanto. tiene influencia en el desarmllo 
tecnoli>gico del pais en el que se radica la inversiOn. 



3.2 Eximbank de Jap~. 

Ya fue indicado en 2.1. que entre los mecanismos utilizados 
por el Banco para promover un intercambio mmercial mas 
equilibrado. asi como para asegurar su abastecimiento de 
energia y de recursos naturales. se encuentra el apoyo a 
coirwersiones japonesas en el exterior. 

Algunas inversiones directas apoyadas por el Bana> en 
America Latina. estan dirigidas a las siguientes actividades: 

Alimentos. textiles. productos quimicos. hierro y acero. 
metales no ferrosos, bienes de <:apital. elecbiinica. equipo de 
transporte. 

Pri:icipales paises destinatarios de la inversiOn directa del 
Exim de Jap6n en A.L (17.5% del total mundial. supera los 
10,000 millones de dOlares) c·1 

Brasil 
Panama 
Mexico 
PerU 
Bermudas 
Otros 

37.14 
30.29 
10.86 

6.29 
4.00 

11.42 

4. Banms Comerciales Extrarregionales. 

Su participacion en el desarrollo tccnolOgia> de A.L es muy 
marginal e indirecto. Basicamente como canalizadores de 
algunas lineas de credito a la exportaci6n de los paises en los 
que poseen su casa matriz. en la apE:rtura de cartas de credito 
para importaciones de insumos y en el financiamiento a tasa de 
mercado del capital de tralJaio de empresas de! pais en los que 
tienen filiales. 

No aplican "pro;ect financing" en paises de menor desarrollo. 
entre otra.c; razones por falta de una infraestructura de 
evaluaciOn no patrimonial localizada en la filial . 
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Todas las operaciones en las que interviene. tienen como 
principal elemento para evaluar el riego de un aedito. el 
patrimonio fisico. principalmente inmuebles. de quien solicita el 
financiamiento. 

Oesde que algunos gobiemos de la regi6n han introducido 
como estimulo a la inversi6n el Swap (intercarnbio) de 
documento de la deuda eJdema del rais por inversi6n. mecanica 
tambien aplicada a la privatizaci6n de Empresas del Estado. los 
8ana>s Comen:iales Extrarregionales han estado mas activos 
intermediando los documentas de deuda para los inversores 
interesados. o participando mn documentas de deuda en el 
capital aa:ionario de la empresa que se aea o compra. 

5. Bancos Comen:iales Locales. 

Practicamente igual participaci6n que los ban<X>S axnerciales 
extrarregionales. el apoyo al desarrollo temolOgico no es una de 
SUS prioridades expl'ICitas. 

6. Fondos de lnversiOn. 

6.1 Fondos de lnversi6n de Riesgo. 

Los pocus que actuan en A.L se generan mn aportes de 
instituciones financieras. mmo los ya mencionados de la C.F.I. 
mn el Banco de Roberts en Argentine.. y el Banco Internacional 

Mexico en . 

En Europa y F'.stados Unidos. los Fondos de inversiOn de 
riesgo captan recursos del p(jblico. Generalmente oper an mn 
un alto porcenfaie (80%) de inversiOn en actividades maduras 
mn alta probabilidad dP. obtener una rentabilidad moderada y el 
resto en actividades innovadoras que. de tener exito. 
inaementan significativamente la rentabilidad del coniunto. Si la 
actividad innovadora fracasa. el resto de la invcrsi6n amortigua 
el resullado negativo. 

Este tipo de Fondo podria instrumental se en A. L. 
posiblemente en combinaciOn con Fondos de esta naturale7a de 
Europa o Estados Unidos. 
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6.2 Fondo de lnversiOn Bursatil en paises emergentes. 

Morgan & Stanley. prestigiosa firma de a>nsultores e 
intermediarios financieros. estableciO. en 1991. un Fonda de 500 
millones de dcilares para irwertir en acciones de empresas que 
a>tizan en Bolsa de paises erne.-gentes: 

Argentina. Brasil. Chile. Mexia>. Indonesia. Malasia. etc. 

Como en el caso de los Fondos de lnversii>n de riesgo. la 
seguridad es producto de actuar simultaneamente en varios 
mercados que no siguen la mi5mas reglas ni reciben los mismos 
estimulos y de selea:ionar con criteria las a<riones a adquirir en 
cada uno de ellos. 

El incentivo para invertir en este Fondo surge de los 
rendimientos bursatiles potenciales en estos paises. que suelen 
ser mayores que los que se obtienen en mercados mas 
tradicionales. Argentina. Brasil. Mexia> y Chile obtuvieron. en 
1991. los mayores rendimientos fJurscitiles a nivel mundial. 

Existiria la posibilidad de financiar con este mecanismo a 
empresas tecnologia intensivas que a>tizan en Bolsa. 

7. 8ana>s Nacionales de Desarrollo de A.~ . 

Estos Bana>s Estatales fueron creados a>mo apoyo 
financiero a politica.c; de industrif"lizacion y modemizacion. En 
cada pais se determin6 la operatoria que pareci6 mas 
a>nveniente para cumplir los objetivos que se fijaron. 

En general. los Bancos se caracterizaron por: 

- Tener una estructura mas o menos idonea. de evahmci6n de 
proyectos. 

- Actuar como agentes financieros de oroyectos 
promocionados por la.c; autoridades oompetentes. 

- Canalizar fondos de desarrollo sectori1'1 de las institudonC4.i 
Multilaternles de Credito. 
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- Avalar mmpra de bienes de capital y/o servicios del exterior. 

- Financiar cornpras locales de bienes de capital. 

- Canalizar lineas de aedito del exterior para CX>1npras de 
insumos o bienes de capital. 

- Cumplir con funciones de banca comercial. 

Algunos como NAFIN de Mexia>. ademas de apoyar con el 
financiamienb a proyectos de interes nacional. participaron con 
capital accionario en distintas proporciones en Empresas cuya 
actividad se considerara de importancia para el pais. 
(Actualmente su participaci6n accionaria esta en proceso de 
venta. "desincorporaci6n1. 

Obos como RNEP de Brasil. se han especializado en todas 
las fases del proceso de creaciCn e incorporaci6n de 
conocimientos y sera analizado con mas detalle al desaibir la 
experiencia de Brasil. 



IV. EXPERIENCIAS EN ALGUNOS PAISES. 

Se trata de identificar algunas experiencias vigentes o no. de 
financiamiento c!e la innovaciOn a.mya difusiOn sin cambios. o con 
algunas modificaciones que les de mayor adecuaci6n. podria 
tener un impacto positivo en el desarmllo tecnoklgico regional. 

Todos los paises industrializados sin excepcion. han recurrido 
a estimulos financieros y de otra naturaleza coma apoyo de I & 
D y de la incorporaci6n de innovaciones lendientes a aumentar 
productividad. calidad y/o a introducir en el mercado nuevos 
productos y seriicios. 

De estas multiples experiencias realizadas en los paises 
desarrollados. s61o se desaibiran someramente algunos Je los 
instrumentos utilizados por Japtin, para su vertiginoso ascenso 
entre los paises de mayor competitividad internacionru. tanto por 
el nivel de productividad. coma por la calidad de sus bienes y 
servicios. 

1. Jap6n. (9) lnsbumentos financieros de promocion de la 
temologia. 

- Para compra de maquinas y equipos. indusive robots 
industriales por empresas pequefias (menos de 100 MM de 
yenes de capital), una amortizacion especial, que se suma a la 
ordinaria, representando 14% de los gastos de compra (vigente 
desde 1978). 

- A las. usuarios y productores de bienes de capital 
automatizados. las autoridades japonesas conceden prestamos 
con bonificacion de interec-~ por distintos mecanismos: 

La "Corporaci6n de financiacion de las pequeiia.c; empresas" 
concede (desde abril de 1980) para empresas con r.apital de 
hasta 100 MM de yens o con un total de 300 cmpleados o 
menos. prestamos de ha.c;ta 300 MM de yens; a 13 afios de 
plazo con dos de gracia, interes anual del 7 .1 % para los tres 
primeros afios y 7.6% para el resto del periodo. Solamente en el 



ejercicio fiscal de 1983 se concedieron 11651 mjllooes de yens a 
556 prgyectps, 

La •Corporad6n de fioanciaciOn del Pueblo". prestamos en 
las mismas rondiciones para empresas de hasta 10 MM de yens 
de capital o meoos de 100 trabajadores. hasta un maxima de 
33 MM de yens, En 1983 se desembolsaron con este fin. 
1,410 millones de yens. para 201 pmyedoo, 

B •Fondo de modemizaci6n de las pequefias empresas" 
(aeado en abril de 1980). Prestamos para empresas de menos 
de 100 trabajadores equivalentes a 50% del valor de compra de 
maquinas y equiJX>S que contribuyeo a la modemizacioo. con 
repago a 5 afios, sin interes. Maximo prestamo. 15 millones de 
yens. En 1982 se prestaron en esta linea 38.789 millones W: 
yens destinadoss a 6,855 prqyectos. 

- 8 •Banm Japones de Desarrollo" para empresas de mas de 
100 millones de yens de capital 0 mas de 300 trabajadores que 
reaJicen jmterSjooes para prorJucir pcoductos desjgnados por el 
MII.l. prestamos que cubren hasta 50% del msto del proyecto: 
con plaza de 10 afi'os. dos de gracia e interes del 7.1% anual. 
Esta linea esta vigente desde 1978 y en 1983 mncedi6 
prestamos por un total de 16.800 millones de yens. 

Las empresas pequefias tambien pueden acceder a estos 
crooitos a traves de la "Curporaci6n de financiaci6o de la 
Pequeiia Empresa". 

- En d marm del "Fondo de Modemizaci6n de las P .E.". hay 
u: ·.·J serie de instituciones gubemamentales de "leasing" sin fines 
cfo lucro que mmpran robots industriales y los prestan a 
pequeiias empresas (hasta 20 trabaiadores) oon un periodo de 
reembolso de 54 meses y un alquiler del 5% del valor remanentc. 
Vigente desde 1980. en 1982 dedicaron 14JW6 millones de yemi 
a 1.725 empresas. 

- Los principales oonstrudores de robots industriales (66 
empresas). crearon en 1980. la oompaiila japonesa para .. leasing 
de robots" (JAROL). que goz6 de ayuda financicra en el maroo 
de los programas de inversion fiscal y prestamos bonificados del 
gobiemo japones. 

- Sistemas de seguro--cnXjito para los oontratos de venta a 
plazas. Se destina a cubrir los riesgos del vendcdor n de los 
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aec:titos bar1C8rios para 25 tipos de miiquinas automatizadas. 
incluyendo robots indusbiales. La prima es de 0.83% del valor 
de la venta o aedito para un mnlrato de 36 meses. Este mismo 
tipo de segum se puede aplicar a mntratos de "leasing". en este 
caso mn una prima de 0.363% para un periodo de 36 meses. 
En 1983. bai<> este regimen se extendien.n seguros. cubriendo 
un importe total de 511,000 millones de yens (promoci6n de 
indusbias mecanica. elecbi>nica y de software). 

- Asociados con los "Programas de elevaciOn del MITI". se 
extienden seguros de aedito a empresas pequeiias. 
garantizafldo hasta 30 mHlorres de yens. con una cobertura del 
70% del importe. prima 0.57% aiio. En 1983 se garantizo un 
importe tc.tal de 5'505,000 millones de yens. 

- E'~mplos de accioo del um para relacionar la comunidad 
cientifico-temica con el sector privado. 

"Compleio de producx:iOn flexible <X>fi laser". lnvestigaci6n 
emprendida por una asociaciOn privada que reuniO nueve 
produdores privados de maquinas herramientas. watro de la 
indusbia pesada (forja). siete de la industria eledr6nica y tres 
laboratorios del MITI. Presupuesto del proyecto: 13,700 
millooes de yens. 

"AsociaciOn para la lnwstigacicin de Temologia de Robots". I 
& D sabre robots para trabajos delicados a>operan institutos de 
investigaci6n del MITI. la universidad y seis empresas de la 
industria pesada. ocho empresas del sector electria> y 
electr6nico. dos asociaciooes de iodusbiales y dos constructores 
de robots. Se calcula que este proyecto requerira 8 aiios. 

- Ademas el MITI y otras agencias del gobiemo iapones 
realizan variados proyectos de I & D en tecnologias de punta. 
que transfieren al sector privado cuando su nivel de desarrollo lo 
permite a traves de diversos mecanismos. onerosos y no 
onerosos. 

2. Argentina. 

Coincidentemente a>n la segunda mitad de los afios setenta. 
en que se iniciara un proceso de deterioro de su estrudura 
productiva que todavia persiste, en Argentina se desarrollaron 
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tres experiencias. una de ellas vigerrte. de apoyo al desarrollo 
tecnolOgim que son interesantes de examinar. 

2.1 Planta Pilato Quimica - (PLAPIQUQ. 

Un grupa de tecn6logos de m~ !',uen nivel. que desarrollaban 
su actividad en la Universidcd de Bahia Blanca. vieron la 
posibilidad de oonectar al sectc.r empresario mn la universidad 
dando senricio de I & D a un polo petroquimico que se instal6 en 
el area. La iniciativa fue bien recibida por los empresarios. 
dando lugar a la creaci6n de la institucicin en la decada de los 
setenta. 

PLAPIQUI financia su actividad sobre la base de los 
siguientes recursos: 

- Cuotas de las empresas del Polo petroquimia>, que las 
habilita para recibir asistencia tecnica que no requiem 
investigacicin muy profunda o dedicaaOn exdusiva temporaria de 
algunos de sus integrantes. 

- Honorarios por estudios especfficos solicitados por las 
empresas del Polo. 

- Honorarios por la comercializaciOn de software desarrollados 
por alguno o algunos de sus miembros Entre ellos se destaca 
un programa para determinar la <:&1p.1Cidad de mejorar la 
eficiencia energetica de un proceso quim1CO (estudio de exergia). 

- Apoyo financiero no repagable de Naciones Unidas y el B.I. D. 

- Becas de Fundacion FORD. etc. 

PLAPIQUI se ha convertido en un factor de optimizacii>n y 
actualizaci<in tecnokigica del polo petroquimico y en un <Zntro 
de formacii>n y capacitaciOn de investigadores y temillogos de let 
especialidad. a>neentrando un importante grupo de Doctorcs en 
Quimir.a PHO oon titulos obtenidos en univefsidades de gran 
pr~tigio internadonal. 

Con caraderisticas parccidas a loo menc:ionad<lfi para 
PLAPIOlJI y <Df1 ba.c;e en la mir.ma car.a de estudios. se 
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desarmla en la cildad de Bahia Blanca la actividad de un 
Centro Regional de apoyo a la industria frutihorticola del Valle de 
Rio Negro. Entre SUS logros: "El desamJllo del mntrol de 
caljdad del zumo de manzana para posibilitar su eJCpOrtaciOn a 
Estados Unidos y otros me1•:ados de gran exigencia.". 

2.2. Gerencia Jorge 5abato del Banm de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Baio la presidencia del Banco del Dr. Aldo Ferrer. se ae6 en 
1984. la hoy desaparecida (*) Gerencia Jorge sabato mn el 
otJietivo exp eso de financiar proyeclos tecnologia intensiw>s. 

Esta gerencia administrO una linea de aedilu fondeado con 
recursos popios del Banm. dedicada especificamente al apoyo 
de operadones o proyeclos intensivos en tecnologias 
innovadoras. 

Los aeditos de esta linea se otorgaban index.ados. mn tasa 
de ilatetes mas baios que los de plaza y a mediano plaza (2 a 5 
aiios). 

B aa:eso a estos criditos no requeria garantias de activos 
patrimoniales. se definia en base a watro elementos de 
evaluaciones: 

a) Valorizaci6n de la innovaciOn para definir si la solicitud ~ 
aedito calificaba para canalizarse por la linea administrada por 
la Gerencia Jorge Scibato. 

b) ldoneidad temica y administrativa del solicitante. 

c) Vlabilidad econOmica de la operaciOn o proyecto. 

d) Viabilidad tecnolOgica. 

Para las evaluaciones a) y d) se recurria a la comunidad 
cientifico-tecnia> (universidades o institutos tecnia>s 
especializados). 



la evaluabCin b) y los primeros mntams mn el solicitante 
era realizado par un grupo m1etratado de oonsultores 
especializados. 

La evaluaci6n c) se mantenia denbo de los wadros 
pennanentes del Banco. 

Con esta operatoria. no solamente se financiaban en tenninos 
razonables actividades innovadoras. sino que tambien z 
estahkria 1a mmunm i6n eotre el zdJp= empresario. 1a 
consuftoria tecnjca y la mmuojdad dootifim.._tecnica y se 
prjyjlegjaha la jdgneidad tegijanxtmjojstrativa_ 

2.3 Argentec. 

En 1987 se asociaron cinco bana>s pllbliaJs: Nacional de 
Desanollo, Nacicin. de la Provincia de Buenos Aires, de la 
Provincia de Ci'>rdoba y de la PRWincia de Mendoza. mn el 
o1Jietivo de financiar proyectos mn alto mntenido de tecnologia 
innovadora.. 

Los rewrsos se originaron en una linea de redesmento del 
Banm Central. equivalente a 50 millones de d61ares. que 
Argentec repasaba en aeditos a 8 afios de plaza mn interes 
sabre el capital indexado del 5% anual 

La operatoria de Argentec. en cuanto a mecanica de acceso 
al aedito y evoluciOn, era muy similar a la desaita para la 
Gerencia Jorge S8bato del BAPRO. consolidandose la acciOn de 
los cinco Banms en una Secretaria Tecnica 

El impaclo de Argentec en el mercado de tecnologia fue 
importaote alin cuando de ex>rta duracii>n. porque si bien no 
hubo una disolucic>n formal de la AsociaciOn, al desembolsarse 
el total de los recursos (1988), El Banco Central no amplio la 
linea de redescuento y se desactiv6 la Secretaria T ecnica. 

Sin embargo. el io.c;trumento alcanm a mostrar su utilidad 
apoyando el financiamiento de mas de 100 proyectos 
innovadores. mn montos que oscilaron en su mayor parte entre 
50,000 y 70,000 dOlares. 
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3. Brasil. 

Brasil es el pais de A..L que ha dado mayor impulso a su 
desarrollo tecnokigim a partir de los aiios 70. Es1e imlJ'llso ha 
sido uno de los resulta:los de una agresiva poltica de 
industrializaci. basada en un gran mereado potellCial intemo 
altamente protegido (140 millones de habitantes) y una fuerte 
promoci6n a la exportaci6n de manufacturas y serviaos como 
incentivo a la biisqueda de axnpetitividad intemacional. tanto en 
calidad mmo en pmductividad. 

T res instituciones financieras tuviemn un rol muy importante 
en este dinilmica de desarrollo: 

B Banco Nacional de Desemolvimiento (B.N.D.S.). que 
ayud6 a financiar mn aeditos pr-omocionados proyedos de 
inversi6n y mmpras de equipos y maquinarias. Especialmente a 
traves de su linea RHAME. ae6 mndiciones favorables para la 
adquisici6n de bienes de capital producidos en el pais. 
axwirtiendose en un factor esencial dei a~miento de la 
industria de bieneE de capital miis desarrollados de A.L 

CASEX. agencia del 8anm do Brazil. que regulO y regula las 
aJl1ientes de importaci6n y exportaci6n del pais. mediante 
instrumetdos arancelarios. no aran<Elarios y financieros. 

La tercera instituci6n. ANEP. es la de caracteristicas mas 
diferenciadas. calificcindola como un Sana> Naciona1 de 
Desarrollo T ecnolOgia>. Se distingue por disponer de 
instrumentos que la habilitan para actuar en todas las fases del 
proceso de aeaciOn e incorporaciOn de tecnologia. 

Entre sus responsabilidades se destacan: 

- La Seaetaria E;ecutiva del Fondo Nacional de 
Desenvolvimiento Cientifico y TecnolOgim (FNDCl). destinado a 
financiar proyectos de alto potencial cientif1CO y/o tecnoli>gia>. 
mnsiderados prioritarios por el gobierno federal. Este 
financiamiento puede ser otorgado mn obligaciOn de repago o a 
fondo perdido. seg~n la naturaleza del proyecto y de la 
instituciOn que lo propone. 

31 



- la Secretaria Ejecutiva de la ComisiOn Coordinadora de las 
NUdeos de Articulaci6n mn la lndusbia (SE-CCNAI) tendiente a 
promover la nacionalizaD6n de bienes de capital y servicios de 
ingenieria y oonsultoria.. 

- Es la gesiora de recursos de Progtama de MovilizaciOn 
Energetica (PUE) de la ComisiOn de Energia dclaSecretaria de 
Planeamiento. destinado a la irwestigacicin y el desarrollo en el 
sedor energetim. 

·· Es el agente financiero del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Cientifim y Tecnol6gico (PADCl) administrando recursos 
asignados por el Banm Mundial y las <X>rreSpOndientes 
mntrapartidas nacionales. 

Sus lineas de aduaci6n se integran con las siguientes 
programas: 

- Apoyo al Desarmllo T ecnol6gia> de Empresas Nacionales 
(ADTEN). dirigido al financiamiento ylo participaci6n en 
proyectos de las siguientes caracteristicas: 

- RealizaciOn en el pais de ingenieria basica. 
- Establecimiento de centros de investigaciOn y desarrollo. 
- Oesarrollo de productos y promsos. 
- Comercializaci6n pionera. 
- Compra y absorciOn de temologia nacional o extranjera. 
- Control de calidad. 

- Apoyo a los Usuarios de Servicios de Consultoria (AUSC). 
que provee recursos financieros a entidades p(lblicas y privadas 
para que puedan a>ntratar empresas nacionales de consultoria. 
en estudios de interes emnon6mico y social. 

- Apoyo a la Co.s=ultoria Nacional (ACN) tendiente de fortalemr 
empresas de a>nsUttoria y de ingenieria. 

El programa contempla: 

- lnwrsiones internas. 
· Desarrollo tecnokigico. 
- ExportaciOn de servicios. 
· Saneamiento financiero. 



8 apoyo de ANEP puede desenvolverse dentro de las 
siguientes modalidades: 

- Fananciamiento reembolsable. 
- Flllal1Ciamiento a fondo perdido. 
- Partidr,,.aon aa:ionaria a>n y sin cliusula de recom~. 
- Conbatos para investigaciOn y desarrollo. 

Entre 1970 y 1986 FINEP. en sus diferentes programas y 
modalidades. otUfg6 financiamiel1tos por vab total del orden de 
3.000 millones de dOlares. sobre la base de 7 .696 operaciones 
contratadas. Posteriormente una reducci6n en los recursos 
asignados a esta instituci6n reduio su participaci6n en el apoyo 
del desarrollo temolOgim dcl Brasil. 

4. Chile. 

En 1983. la economia de Chile sale de una prolongada y 
profunda recesiOn para entrar en un proceso de aecimiento que 
la mnvierten en la mas dinamica de A.L en la decada. 
manteniendo su ritmo en lo que va de los noventa. 

Este aecimiento se produce en un ax1texto de economia 
abierta. en la que las exportaciones de los sectores de Miner;~. 
Frutihortia>la. Pesca y Forestal. adquieren el rol de principales 
dinamizadores. dirigiendo principalmente sus produdos a 
mercados de alta capacidad de pago (paises industrializados) y 
~ alta exigencia de calidad y de seguridad de abastecimiento. 

Para poder aa:eder a esos mercados. se requiriO la 
incorporaciOn amlerada de temologias de producciim y servicio. 
que abarcaron desde la obtenci6n del producto primario con 
mayor calidad y productividad. hasta la distribuciOn eflciente del 
producto final. 

Chile utiliz6 y sigue utilizando diversos inmntivos para la 
incorporaciOn de innovaciones tealol6gicas. s1n embargo. uno 
de los factores que mas contribuyeron al r.ambio experimentado 
y que mantiene actualmente su plena vigencia. es una institucion 
de cariicter no financiero. pero cuya accioo tienc implicancias 
financieras: "FundaciOn Chile". que por su originalidad y 105 
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resultados que ha obtenido. merece examinarse detenidamente 
y. eventualmente. tratar de reproducir en otros paises. 

Esta instituci6n se fundci en •976 con un fondo original de 50 
rnillones de dOlares. aportados par partes iguales en un periodo 
de 10 aiios par el gobiemo de Chile e ITT. Corporacicin de 
Estados Unidos de Norteamerica. 

Desde el punto de vista juridim. "FundaciOn Chile" es una 
CoqJor-aci6n de derecho privado sin fines de luao. cuyo obietivo 
es transferir al pais tecnologias que contribuydll al mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y de la capacidad 
productiva. 

Esta fundacicln tiene un departamento de Agmindustria y 
brinda un extenso senricio de apoyo tecnol6gico: 

- Desarrollo de nuevos productos. 
- Asistencia tecnica.. 
- Control de calidad. 
- Desarrollo de tecnologias. 
- Certificaci6n de produdos. 
- Apoyo de marketing. 
- Asesoramiento en proyedos de inversic>n. 
- Divulgaci6n de informaciOn. 
- CapacitaciOn de recursos humanos. 

Para el desarrollo de sus obietivos. ademas de cumplir tareas 
de consultoria y de investigaciOn. toma partjcjpaciOo ag;iooaria y 
respnnsahiljdad gereocjal. parcial o total en empcesas 
jnooyadocQS. partjcjpacjiin gue vende a otros joyersoces uoa ycz 
oornprglwta la rentabilidad de la joyersi{Jo. 

La instituci6n actualmente se autosoporta con los honorari<>fi 
percibidos por su adividad y con los resultados de las emprcsas 
en las que participan accionariamente_ 

Entre los desarrollos de mavor impactu de la im;tituci6n, dcbc 
destacarse el apoyo al Sector Frutihorticola, con especial i~nfasi!; 
en las tealicas de COOC"Jf!f'Vaci6n y transpr.Jl1e, a.c;i como la cria y 
comercializacii>n del salmiin. 
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5. Mexia>. 

Mtxim encara a mrto plazo un interesante desafio. adaptar 
SU estrudura pmductiva a las mridicioileS de mmpetencia que 
va a introducir la finna del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canada 

Mexim no intenta realizar esta adaptaaOn sUbitamente. 
T endiente a estimular la transfonnaciOn buscada de su 
estructura productiva. en preparaciOn para la aJllCI eciOn del 
Tratado. la economia mexicana ya Deva varios aiios de una 
pol"'dica de apertura gradual de SUS metcados y de apoyo al 
incremento de las expor1aciones no pebuleras. 

Sin embargo. es inlencicin de las Autoridades amlerar este 
promso de cambio y con ese otJietM> el •Conseio Naciona1 de 
Ciencia y Tecnologia• (CONACYT). debe administrar en 1992. 
un ambioso conjunto de seis programas entrelazados. dirigidos 
a provocar la '"Modemizaci6n T ecnol6gica de la Empresa•. 

Los seis programas utilizan el apoyo financiero como uno de 
sus elementos de estimulo y mnsisten en lo siguiente: 

1. Programa CONACYT - NAAN (Nacional Financiera). 

Es un programa dirigido a financiar proyectos de innovacicln y 
la a.mercializaciOn de sus resultados. 

Para este programa se estableciO el '"Fondo de lnvestigaciOn 
y Desarrollo TecnolOgico (Fldetec). que adnalrnente wenta con 
17 millones de dOlares y que se intenta ampliar mn 200 a 300 
millones de dOlares del BID y aportes del Sector Productivo 
Privado. 

Con los recursos del Fldetec se financian proyectoo 
tecoolOgia>s en su etapa precomercial. asumiendo el riesgo 
inherente a este tipo de proyectos y la comercializacii>n de los 
productos de los proyectos exitosos. 

El financiamiento de Fldetec es a plazas flexible&, negociados 
de acuerdo a las caraderisticas del proyecto, mn un aiio de 
gracia y una tllS8 de intef"es de 4 a 6% sabre el CPP (Costa 
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Porcentual Promedio). valor de referencia utilizado par la Banca 
de Mfxioo. Es decir. no son tasas subsidiadas ni se otorgan a 
fondo perdido. El Empresario es deudor solidario. El estimulo 
consiste en la disponibilidad y los atterios de adiudicaciOn. 

Los recursos devuellos de acuerdo al regimen de pagos 
aoordados. retoman al fondo para su aplicaciOn a>n el mismo 
<Jbietivo. tomando cariicter revolvente. 

Los creditos pueden a.1brir hasta el 100% de la inversiOn. 
a.1ando el solicitante es una empresa micro. 85% si es mediana 
y 70% si es una empresa grande. 

la adiudicaciOn de los aeditos se realiza en base a los 
siguientes aiterios: 

- Melito tecnico del proyedo. interpretado mmo la capacidad 
que tenga para estimular y liberar obas capacidades 
temolOgicas. es decir. su efeclo multiplicador en el campo 
tecnol6gico. 

- Demanda potencial de SUS productos. 

- VinculaciOn mn el mercado externo. Po1encial exportador y 
mmpetitividad en mercado abierto. 

- Ca•idad Empresarial del solicitante. 

2. Registro CONACYT de a>nsUHores. 

Es un programa mmplementario del anterior dirigido a 
estable<zr una capacidad de evaluacii>n de las solicitudes de 
aeditos al Fonditec. segun los aiterios definidos para su 
adiudicaciOn aunque eventualmente los mnsultores pueden 
utilizarse a>n otros obietivos. 

3. lncubadora de Emprcsas de Ba.-;e Tecnoli>gica. 

Con este programa. el CONACYT se propane vina1lar eJ 
talento ~ia> y la cmmQdaj emprm;arial oon cl ob;ctM> de 
promover la innovaciOn y facilitar la transferencia, acelerando asi 
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el paso de la aeaci6n de temologia a la mmercializaciOn de los 
productos resultantes. 

B CONACYT participa en la aeaci6n y desarmllo de las 
incubadoras aportando hasta 30% del monto de la inversic>n 
neoesaria. 

Esta participaci6n es s6lo temporal y no debe exceder los 
siete afios. 

Un ejemplo de la aplicaciOO de estc programa cs el 
"Fldeicomiso lncubadora de Empresas de Base Tecnokigica" 
(l.E.B.T.) de Ensenada (Saia California) que actualmente incuba 
14 empresas. 

En la aeaci6n de esta incubadora. el CONACYT aport6 30% 
del capital aa:ionario y NAAN 40%. 

Varias instituciones de fonnaciOn de reansos humanos 
(universidades) y de investigacioo. han presentado aplicaciones 
para entrar en este Programa. 

4. Creaci6n de Centros de lnvestigaciOn para el fortalecimiento 
de las Capacidades Tecnol6gicas. 

Con este fin y con rewrsos del gobierno federal. se genera el 
"Fonda para el Fortalecimiento de las CapaciQtdes Cientificas y 
Temol6gicas Estrategicas (For~). destinada a a-ear centros 
de investigaciOn aplicada para el desarrollo de teaK>logia..4i. la 
adaptaci6n y optimizaciOn de tecnologias existentes y mejora de 
la capacidad de manufactura. Estos centros de investigaciOn 
tienen caracter privado con participaciOn de empresas de una 
rama econ6mica o de aJguna camara industrial (ver PLAPIQUI 
en Argentina). 

Diecisiete empresas han enviado aplicacione.~ par a la 
aeaciOn de centros de investigaci6n al amparo de este 
programa. Uno de los proyectos en evolucii>n es un centro de 
investigaci6n y desarrollo para la industria electrodomestica y su 
presentaciOn ha sido liderada por el Grupo Vitro. uno de las 
grupos privados de mayor significacioo econ6mica en Mexico. 
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5. Programa de Enlace Academia-lndustria. 

Es un programa orientado a la formaciOn de recursos 
humanos preparados para los requerimientos de la estructura 
productiva hacia la que se tiende. 

En este programa se promueve la participaciOn del sector 
productivo. facilitando esta participncion wn aeditos para las 
aportes del sector privado y universidades prestigiosas. 

En 1991. el CONACYT particip6 en programas de esta 
naturaleza. entre Im> que se destacan: Multitec-INADE: 
Condumex-UNAM. Celanese-UNAM. Visa-ITESM. cydsa-ITESM. 
lrsa-UNAM. 

6. Programa de Apoyos Complementarios. 

Es un programa orientado a la difusi6n de la oferta de 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico del pais y de las demandas 
de la indusbia nacional. 

Este programa asigna recursos federales para la 
organizaaon de exposiciones. simposiums. seminarios. 
congresos. cursos y talleres. 

Con el auspicio de este programa. en 1991 se organize y 
realize la "Primera semana de Temologia" en la ciudad de 
Cuemavaca. 
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V. CONCL.USIONES Y SUGEBENCIAS. 

Para impulsar el desarmllo temolOgim. es imprescindible 
tener esquemas de financiamiento que l'P-SpOl1dan a las 
caracteristicas de la inversi6n en actividac'"?S innovadoras. es 
decir. preparados para asumir. aunque sea parcialmente. el 
riesgo de dichas actividades y los tiempos de maduracii>n 
requeridos. 

T odos los paises. sin excepcion. que han alcanzado un alto 
nivel de desarrollo tecnolOgim. han instrumentado incentivos am 
ese fin y entre ellos. incentivos de caracter financiero. 

En el analisis de la implementaciOn de algunos paises. se 
destaca la variedad e importar.cia de los instrumentos aplicados 
par Jap6n, pais que sin duda muestra el mayor avance desde la 
terminacii>n de la Segunda Guerra Mundial. tanto en el campo 
econ6mico en general. coma en el tecnolc)gico en partiwlar. 

Dentro de A. L. el desarrollo temoklgico no ha sido un 
o1Jietivo compartido par el conjunto de su sociedad. ni siquiera 
en su nivel de dirigentes y como consea.1encia. la aplicacioo de 
instrumentos de estimulos especificos ha sido bastante limitada 
y de corta duraci6n. El Brasil de los afios 70 y Chile actual. son 
algunas de las excepciones y las resultados obtenidos una 
demostraci6n mas de que una politica de estimulos en la que no 
pueden faltar los financieros es condici6n near,.,aria del 
desarrollo temoliigia>. 

Par la difiwltad de apreciar el tiempo y el gasto requerido 
para alcanzar la etapa de comercializaci6n. el financiamiento 
directo de la investigaci6n, aun la aplicada, ha sido mayormente 
financiada con r~rsos fiscales, o por las empresas del sector 
privado que estim dispuestas a arriesgar una parte de sus 
rewrsos con la expectativa de que algunas de las 
investigaciones quc rcaliza sean cxitosas y lcs permita obtener 
una rentabilidad que justifique induso las i• 1vestigaciones 
fallidas. Eiemplo: Du Pont y el desarrollo del Nylon. 

Sin embargo, la generacion de temologia (investigacion) s61o 
prospern en sociedndes en Ins que la J ::c1pension a In 
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modemizacicin y al cambio lleva a la permanente inaxporaci6n 
de innovaciones. por ejemplo Japan. Korea. Brasil etc. Cuanlo 
asi no sumde. la generaci6n se transforma en mero ejercicio 
inteledual. reservado a grupos pequefios y tiende a desapar"emr 
en a.1anto se presentan dificultades en la obtenciOn de recurses 
para sostener la actividad. 

Por lo tanto. todo estimulo. sea de caracter financiero o de 
otro carcicter. dirigido a la incorporaci6n de innovac:iOn. actUa 
como estimulo indirecto de la generaci6n de temologia y ayuda 
a oonsolidar el sistema de actividades que definen el desarrollo 
temoliigim. 

T eniendo presente este mncepto. se sugieren algunos 
mecanismos e instrumentos que directa o indirectamente 
ayudarian a adecuar la dispunibilidad de recursos financieros a 
las necesidades de alguna o alguna.c; de la.c; actividades que 
mmponen el sistema de a>nsolidacion dcl der~ollo 
tecnol6gim: Generaci6n. Transferencia. lncorporacion. 
Optimizacion. Usufrudo. 

1. Listado de fuentes. 

Hay mas fuentes de financiamiento para la incorporacion de 
tecnologia, alguna.c; han sido citadas en el apartado Ill de este 
dOaJmento. que las quc los empresarios mnocen. Este 
desconocimiento afecta sabre todo a los emprcsarios de 
empresas medianas 0 pequefias y quienes aun de las fuentes de 
financiamiento qu1.~ si concx~n muchas veces ignoran la 
mecanica de aa:eso. 

Un ljstado de las fuentes nacionales e jotemacionales de 
crOOito, SUS lineas vigentes y los requisitos para SU utilizacion. 
seria un apoyo muy importante para el empresario que intenta 
una inversi6n cuyo financiamiento no se resuelve dentro de las 
lineas oomerciales comunes. 

Este listado y su actualizacion podria ~;tar a r.argo de alguno 
de los organismos er..on6mi<X>S de caracier regional, ALIDE. 
AL.ADI. etc. 



Los listados deberian estar actualizados y disponibles para 
mnsulta en las pantallas de computadoras de entidades 
gremiales empresarias. 

2. Evaluacicin no patrimonial del riesgo de aedito. 

Es imprescindible desarrollar en A.L. capacidad de 
evaluaci6n de proyectos en funcioo de su impacto tecnokigico 
potencial. su viabilidad ea>n6mica y el anatisis de la capacidad 
tecnico-administrativa de quien tiene a su cargo la ejecucion del 
proyeMo u operaciOn para la cual se solicita financiamiento. 
Sohre esta base se pueden cambiar garantias patrimoniales por 
garantias sobre los flujos comerciales originados en el proyecto 
u operaciim y evitar la marginaci6n de un nudeo muy importante 
de empresas del ejercicio del desarrollo de temologia. 

Para establecer esta capacidad. aa:iones oomo las de la 
Gerencia Jorge sabato del 8APRO. Argentec. o el Registro de 
Consultores del CONACYT en Mexia>, par~ ser el camino 
indicado. En todos estos casos se trat6 de aprovechar la 
capacidad de analisis de tecnologias existente en las 
universidades o institutos especializados. actuando como nexo 
entre los empresarios y la comunidad cientifico-temica. 

3. Multilaterales de Credito. 

3. 1 Las entidades Multilaterales de Credito oon sus 
programas de desarrollo sectorial o oon los programas de apoyo 
a cambios estructurales de politica econ6mica. pueden ser 
fuentes importantes de fondos para la aeaciOn e inoorporacion 
de temologia. pero siempre que los gobiemos solicitantes las 
orienten en er.,a direa:i6n. 

3.2 Es importante que en los programas propiciados y 
apoyados financieramente por el 8.1.D. y el 8.1.R.F.. para ayudar 
a liberalizar el mercado extemo de los paises de A.L.. induyan el 
apoyo a la modernizaci6n de sus estructuras productivas. 
financiando la inoorporaci6n de innovaciones que mejoren su 
competitividad internacional. (mica forma de asegurar la 
permanencia de las politicas inducidas. Notar el efecto def 
atraso tecnol6gico de la industria automotriz de Estados Unidos 
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sobre las i resiones que se eje1 cen sobre el Congreso y el 
E;ecutivo de ese pais para adoptar medidas proteccionistas. 

3.3 Los directores del 8.1.D. que representan a paises de 
America Latina. deben solicitar la adecuaciOn de ea linea de 
aeditos de apoyo al Comercio lntralatinoamericano de Bienes de 
Capital. a los actuales montos de intercambio. La adecuaci6n 
de esta linea. mn fondos en el orden de los 1.000 millones de 
d61ares. permitiria mnsolidar la presencia de la producciOn 
regional en una actividad muy dinamica. en la que la 
inmrporaci6n de innovacitln tecnolOgica es una condiciOn 
necesaria y. de este modo, contribuir al desarrollo temol6gim 
buscado. 

3.4 Los gobiemos de A.L. deberian propiciar la utilizacion de 
aedito de exportaciones para cofinanciamientos con B.l.R.F. y 
8.1.D .• a fin de brindar la oportunidad de participar en proyectos 
financiados por esas instituciones, que en general. utilizan 
tecnicas modemas. a la lngenieria. Consultoria y los productores 
de Dienes de Capital de la Region. 

3.5 Se deberia orientar el recientemente aeado Fondo 
Multilateral que sera administrado por el 8.1.D. y quc estaria 
dirigido a lograr un mayor protagonismo del sector privado en la 
economia de A.L.. para que entre los factrores principales a 
evaluar para la adjudicaci6n de su apoyo. se considere el 
impacto de la actividad a apoyar en el Contexto T emoklgico en 
lo que se desarrollaria. 

4. Segura de incertidumbre temol6gica. 

Contando con una capacidad de evaluacion como la 
planteada en el punto (2). se podria evitar. en los proyectos u 
operaciones evaluadas favorablemente. la exigencia de garantias 
patrimoniales mediante la cobertura de un seguro. Este seguro 
dcberia toner caracteristicas parecidas a las seguros de 
exportaci6n que aJbren riesgo, pais, o de falencia economica del 
importador .o mas precisamente en la linea de los !iistemas de 
seguro-credito para adividades innovadoras que se utiliza en 
Jap6n. (Ver IV.1) 
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Utilizar recursos fiscales para un fondo que respalde un 
sistema de seguros oomo el propuesto. tiene un efedo 
multiplicadnr sabre la cf9Sp0111bllidad de recursos financieros muy 
importante. facilitando la participaci6n de las instituciones 
financieras mmerciales. 

5. QJntratos de Leasing (arrendamiento). 

B USO de mntratos de leasing esta bastante exlendido en los 
paises desarrollados y resultan muy a>nVe11iente cuando son 
aplicados a la inoorporacicln de equipos de tearologia de punta 
y/o capital intensivos. especialmente para favorecer el 
equipamientn de empresas pequeiias y medianas. 

Este instrumento ha sido muy utilizado para apoyar IB 
difusi6n del uso de Maquinas Herramientas a Qintrol Numerioo y 
la robotizaciOn de la produa:icin. 

La venf.aia del Contrato de Leasing. es que reduce la 
incertidumbre del empresario generada por ina>gnitas que se le 
presentan al tener que definir si incorpora un equipo de ese tipo: 

a) Estara su personal capacitado para operarto? 

b) T endra el mercado una demanda sufK:icntemente 
sostenida. para el tipo de servicio que brinda el nuevo equipo. 
coma para justificar la inversi6n? 

8 contrato de leasing le permite cortar la inversiOn si se 
mnvence que no conviene por a). b) o alguna otra raz6n. 
deYolviendo el equipo y limitar las perdidas a lo gastado hasta 
a>mprobar que no era conveniente. 

Ademiis. el oontrato de leasing es una forma de 
finandamiento a mediano o largo plaza. que tiene como garantia 
principal el bien que es obieto del contrato y evcntualmentc 
podria cubrirse coma se ham en Jap6n. con un seguro como el 
que se propane en V.4. 

Se podria estimular la asociacii>n de La Banca Comercial con 
las empresas productoras de los equipos. ya scan estru; localrn; 
o del exterior, para la fonnacion de Compah!as de lr.llfiing. 
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6. Swaps. 

Los Swaps de documentaci6n de deuda por inversicin. se 
uti1izan en varios poises de A..L mmo fonna de reducir el capital 
necesario para realizar una inversi6n. en Mexico han sido 
instrumento para facilitar la privatizaci6n de Empresas del 
Estalto. Aunque tambien tiene ese caracter actualmente en 
Argentina. en 1986-1987. se le utitizO para inmntivar inversiones 
"luevas en proyedos industriales dirigidos a la exportacicin y en 
infraestruclura tulistica. En 01ile tuvo mucha importancia para 
motivar la lnYersiOn Extraniefa en general. 

la propuesta seria permitir la utilizaci6n de Swaps para 
reducir el requerimiento de capital en proyedos que inbuduzcan 
innovaciones importantes para el desarrollo tecnoklgico del pais 
y para meiorar la mmpetitividad intemacional de su estructura 
pmductiva. 

Para ser elegibles los proyectos. deberian ser aprobados por 
una entidad de evaluaciiin no patrimonial. mmo la propuesta en 
V .2. a fin de que el ina:ntivo se aplique en proyectos en los que 
se tenga la seguridad de que cumplen mn los otJietivos y que 
tienen una razonable probabilidad de resultar exitosos. 

1. Mercado Bursatit 

7 .1 B mercado Bursatil puede ser una fuente altemativa de 
financiamiento de Empresas lnnovadoras. muchos de los 
desarrollos en Biologia Genetica y en Informatica de los Estados 
Unidos se financiaron mediante la a>locaciOn en el mcrcado de 
SUS aa:iones. 

La actividad bursatil en la mayoria de los paiscs de A.L. 
todavia no esta madura para generalizar esta forma de 
finandamiento. 

Sin embargo. verificando la tcndencia ck.-1 publico a la 
colocaci6n de sus ahorros en opciones de alta liquidez. sc 
iustif1ea una investigaci6n exhaustiva de las accione!• a realizar 
para activar esta forma de financiamiento. 
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7 .2 Activado el mercado Bursatil. se podria actuar rnn 
"Fondos de inversi6n Bursatiei• en fonna similar a los "Fondos 
de lnversi6n en Balsas de paises Emetget1tes•. selea:ionando 
accicJiles que responciM a diversas mndiciones de men:ado y 
rnn diversos grados de riesgo tealOlcigim y rentabilidad 
potencial. para al mismo tiempo. dar mnfianza y ten1ar al 
irwersor. 

Para selea:ional" las aa:iones de riesgo tecnolOgico. se 
debelia recurrir a alguno de los mecanismos de evaluaci6n 
sugeridos para el sector financiero. 

8. Fondo de lnversicin de Riesgo. 

La incorporaci6n de •Fondos de inversicin de Riesgo• al menli 
de financiamiento de A.L seria muy Util. 

Estos fondos podrian. mmo sucede en Europa. participar 
accionariamente en inversiones de riesgo relativamente fiicil de 
amtar. en un pOlcet 1faie corweniente para dar rnnfianza a 1os 
irwersionistas y el resto (menos del 30%). en inversiones que 
incorporen 0 generen innovaciones wya mmercialRaci6n tengan 
el potencial de una alta rentabilidad. aiin cuando el riesgo 
resulte mas dificil de mt:dr. 

45 




