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1NTRODUCC1 ON 

El estudio de la tccnolog!a y la cicncin noe p.-:ircco impo!. 

tantc a rar.z de los t1ltimos acontecimientos en la cconom!a in--

ternacional, y principalmente vinculado al comercio exterior, -

donde es nccenario un mayor nivel de compctitivitlatl para poder 

participar en el mercado, lo cual se podría consc9uir sin --

una modernización en el aparato productivo, ya que i'$stc se artl 

cula directamente con el exterior v!a transacción de transfcrc!!_ 

cia de tccnologt:a y sus di fe rentes mecanismos de regulación, 

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar nuestra hipó-

tesis central, la cual es: la problcm.1tica existente entre el -

subdesarrollo y l.aa transacciones de transferencia de tccnolo--

g!a, y sus efectos. Debido a que la ciencia y la tccnol.og!a, -

son uno de los factores, quiz<i.s el mlts importante, que pueden -

superar las condiciones del subdesarrollo. Por otra parte, de§_ 

tacaremos la crcaci6n de una nueva forma de dependencia cicnt!-

fico-tccnoldgica, la cual agudiza la problcm:itica de los pa!scs 

dependientes tccnol6gicamente. 

En tal virtud, trataremos el tema a la luz de los pa!ses 

subdcsarrol1ados, los cuales han contribuido a la aceleraci6n -

de esta nueva forma de dependenci.:t en base a las transacciones 

de tr.:tnsfcrencia de tecnología, ya que las mismas implican tres 

aspectos; el aspecto jurídico ,el aspecto tdcnico, y el aspecto 

ccon6mico. Teniendo que los dos primeros subordinan al <11 timo, 
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ya que si consideramos que lns pol!ticas llevadas a cnl>o en el 

aspecto jur!dico y tGcnico claboraclas poL· los pa!scg <lesa--

rrol1ados, sin tomar. en cuenta sus rcpcrcucioncn ncqativas a ni_ 

vcl ccon6mico en los paises subdusarrollatlor:. 

Dentro de los obst.iculos que cncontramo:i para la re:alizu

ci6n del presente t.eimn., (u6 la fnlt., de cstudioa cspecificos y 

actuali-Z:acidn de los mismos debido a la poca in(ormaci6n d:i.spo-

niblc, ast como los obr,;ti'1culos pilra poder tcnP.r acceso a lns --

fuentes directas de información. 

Nuestro tema de estudio contcmpli'.l siclo cap!t.1Jlos subdivi 

didos subtcmas y un anexo estad!stico. 

El Capítulo I, presentamos el marco tc6cico, el culll se -

fundamenta en la teor!.a estructural is ta y en los autores, Theo

tonio Dos Santos y RaG.l Prcbtsch, desarrollamos ln vinculación 

existente entre el subdesarrollo y la tecnolog Íc'.l, as! como el -

an<tlisis de la potencialidad de la ciencia y la tecnología para 

superar el subdesarrollo. 

Esta innegable L'Claci6n causa-efecto que .:::xi~tc- rntrc la 

tecnología y el comercio mundial. y los esquemas de industriali

zación, conduce a los países subdesarrollados a una trampa tcc-

noldg ica. La cua 1 fundamenta en que lti dependencia de las -

fuerzas de mercado y la libcr.:'1izaci6n indiscriminada de las -

comliciones de transferencia de tecnología provocan el dcsplaz!! 

miento de los servicios nacionales así como la distroci6n de -

los sistemas de consumo, en favor de lo!'> bienes de consumo de -

alta calidad. 
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En el Capítulo II1 annlizamos la funci6n dct Sistema do -

Patentes en la Transacci6n de: Transferencia d~ Tecnología a los 

pa!ses subdesarrollados, ~sto se realizó f:'studiando nu.a princi

pales cara.ctcrf.sticas n nivel lcg:isl.:ttivo a nivel nacion~l., su 

vinculaci6n con los monopolios para poder proteger .:il país de -

a.busos <m materia de patentes, as! como l.:is limitaciones que -

afectan a la economía en general. 

El Cap!.tulo III., abordamos el Sistema de Patontcs en un -

plano intarnacion<'.11 y su rclaci6n diroctn con ln viabilidad do 

un progreso e<?on6mico para los par.ses subdc!lurrollados ~ lo cual 

se 109rar.1 con la adopci6n de un cuerpo de normas mul t:ilat.crn-

lcs1 laa cuales atcnunr.1n loa efectos del sistema de patentes -

en los pa!ses subdesarrollados, v!a diswinuci6n de costos de -

utili2.:aci6n de la.s patentes. 

En el Capitulo IV, se muostran los aspectos jur1dicoa que 

cnglob.::in una transacci6n de t.ransforcncin de Lecnolog!a y se e_! 

ponen los pri.ncipalcs elementos comunes para la lcgislaci6n üe 

la mi.smn. 

Oc manera general 1 mostramos las leyes de aquel loa pa!sQs 

que han establecido un marco jur!dico específico parB ln trans

ferencia y adquisicíón de tecnolog!a. 

En ei Cap!tulo v, inclu!mos las reglí:lm.cntaciones de los -

derechos y obligaciones de las partes contractantes para que se 

lleve a cabo una transocci6n de transferencia de tccnolo9!n te

niendo un adecuado marco legal para que se :realicen prácticas -

comerciales justas y equitativas, ast como los distintos meca--
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nismos institucionales rclacionado!J con la política de c1csarr2_ 

llo de cada pa!s. 

En el Capítulo VI, presentamos los .:wtcccdentQs del sulal!:, 

sarrollo cicnt!fico y tccnol69ico moxicano, .:1s! como las pol!t.!_ 

cas nacionales en materi.-i de ciencia y tccnolog!il • y por (jltimo 

la Ley sobre el Registro de Transacciones de Transferencia tlc -

Tecnolog!a Uso y Explotación de Patentes y Marcas. 

Este capítulo es el marco histórico de los primeros cstu-

dios que se realizaron sobre este:! tC!ma nuestro país, siendo 

~sto la antesala para el dcsart·ollo du nuestro siguiente y tHt.!:, 

mo capítulo. 

Este tltlimo cap!tulo comprende los principales criterios 

de evaluación en materia de Transacciones de Trunsfcrcncia de -

Tccnolog.!a en México, contando para 6sto con la lnforrnaci6n di§_ 

ponible m.is reciente. 

Asimismo, se analizaron los lineamientos de política, y -

los criterios de condicionruniento empleados en los contratos de 

transferencia de tecnolog!a, para concluir con lns políticas de 

verificación, seguimiento y control de divisas. 

Antes de concluir nuestra introducción que.remos agrad~ccr 

a todas aquellas personas e instituciones quo hiele ron posible 

la realizaci(Sn de la presente tesis titulada; La Transacción de 

Transferencia Internacional de Tecnolog.ía entre 1.os países des~ 

rrollados y los países subdesarrollados (El caso de M~xico). 
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Y en cspcci.:ll a la profesora Guil1ermina Gonzálcz Planea!: 

te titular de la materia del Seminario de Economía Internacio-

nal en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales plantel 

Aragón, por su colaboración en la asesoría de la misma, así co

mo a su comprensión y amistad brindad.:is. 



CAPITULO 
SUBDESARROLLO Y TECNOLOGIA 

Al SUBDESARROLLO, CIENCIA y TECNOLOGfA 

lJ DESARíl.OLLO Y SUBDESARROLLO 

En el presente capítulo se analiza, la íntima relación que 

exista entre desarrollo, ciencia y tecnología y sus efectos so-

bre el subdesarrollo. 

"1:::1 subdesarrollo ou un (cn6mono en aí. miurno, no puc 
do e!!ltudiaroc ni intcrprotarso como una 'etapa' de ::
una secuencio. del proceso do dosarrollo, ni como un 
intervalo en el desarrollo cont!nuo en el que puodon 
ubicarse muchos países, y a través del cual debo pa
sar para convertirse en 'desarrollados'". l) 

EJ. desarrol.1.o y subdesarrollo son dos facetas del mismo pr~ 

de expanei6n del capitalismo occidental que empieza en el a!. 

glo XIX. Este proceso abarca la creación y la difus16n de la te~ 

nolog!a moderna y el establecimiento de una divisi6n internacio-

nal de trabajo que, por una parte, tiene unos cuan tos paises ava~ 

2ados que producen art1culos manufacturados y, por otra, gran 

cantidad de pa!:ses atrasados que aportan matcri.:.s prunas y art!c!!_ 

los básicos. 

Estas dos cateqorías, el. subdesarro!l.o y el desarroll.o evo-

l.ucionaron simult~neamentc, estuvieron y est.:ln funcionalmente li

gados, se afectan mutuamente y se condicionan entre s!. Ambos f~ 

nOmenos deben entenderse, por lo tanto, como partes interdepen---

dientes de un mismo sistema. 



El factor clave que diferencia estas estructuran, es que la 

del. desarrollo, debido a su endógena capacidad de crecimiento, 

vuelva dominante, mí.entras que ln del sUbdcsnrrollo, debido 

incapacidad de crecimiento, so vuelve pasiva, dependiente y domi

nada. 

Estas afirmaciones resurrcn el punto de vista "cstructurall.;!_ 

ta" del. subdesarrollo, que han propucrito algunoo economistas lat!._ 

noamericanos. Describen la situación de Am6ric.:a Latina y la de -

muchos países, aunque tal vez no pueda decirse que todos los paí-

subdesarrollados entran exactamente en este patrón. 

Es así, que el cstructuralismo es una corriente del pcnsa--

miento económico, que atacó las dcfi.ciencias de la doctrina 

cl.ásica.. Prebisch en su cnm1.yo, El Desarrollo Económico de F>.rn6r!_ 

Latina y sus principales problcmns de 1950, impugnó la validez 

de la afirmación ncocl.áeica de que 

"los beneficias del progreao tócnica tiende a distri 
buireo de mnnora igual en la tatal.idad do la comuni= 
dad (internncionall, bien san mcdlanta la di!'lminu--
ci6n do los precios, o modiantc la» corroapondlcntes 
elevaciones de los ingrcaoa". 

Consideró que las descripciones estáticas sobro l.:i. opcraci6n del 

principio de la ventaja comparativa y el proceso de inversi6n i!!_ 

ternacional. no refl.cjaban ad~cuadamente l.o que hab1a esta.do ocu

rriendo en el curso de.1. tiempo, en l.as relaciones entre l.os paí

ses industrial.mente avanzados y los proveedores de alimentos y -

materias primas~ 

Además, como Prcbisch describid en esencia un cambio a lar

go pl.azo en l.a naturaleza de la estructura internacional. de poder, 



su contribución tambidn se reconoce ahora como un elemento impor

tan te de la moderna tcor!a de la dependencia. , 

Los estructural1stas dieron cada vez mayor atcnciOn al 4mb! 

to internacional y participaron en l.a escuela de la dependencia. 

En general, los miembros de esta escuela aceptaron la dcfiniciC:Sn 

de Theotonio Dos Santos, 

"entendemos por depondoncia una situ<lci6n en l.:i que 
la oconom{a de ciortoo paísos está contJlcionada por 
el desarrollo y la oxpanui6n do otro país, •'ll cual 
están somo ti dos los primares". 

Así mismo confirmaron J.a tesis anterior rcrroux y Dravo ar~ 

sani, puede decirse que las principales caracter.!sticae de Wl 

pare subdesnrrolJ.ado son: que eot.1 dominado, desarticulado, y -

que es incapaz de proporcionar un nivel. de vida adecuado a la ma

yoría de su población. 

"La dominación i111plica quo el paía subdeoarrollado 
caroco do la capacidad do decidir aut6nom11.monte, o 
que tiene poco o n1n9ún control sobre su propio -
destino. Dos factores oxterioroa, m&s allli del -
control dol país subdesarrollado son los dotermi-
nantes principales do decisiones econ6micaa, nocla 
los e incluso políticas". 2) -

"La domina.cián so define formalmente como una rola 
ci6n bilateral y asim6trica, irreveroiblo a corto
y a lar90 plazo, que so caracteriza por el hecho, 
de que un cambio sufrido en la unidad dominante re 
sulta invariablemente en un cambio en la unidad dO' 
minada., mientras que un cambio en la Gltima afectB 
poco o nada a la primera, ea docir, la dominaci6n 
puedo ser considerada una forma externa de dependB!!.. 
cia. La primera. forma de dominaci6n de pa!ses sub. 
desarrollados por países deuarrollados es la econ6 
mica aunque ao ha visto que esta dominaci6n est.:í = 
fuertemente liqada a la dominac16n cultural y toc
nol69ica1 en alqunos casos una superior a la otra 
implica. a la otra". J) 

Los parees desarrollados han estndo cambiando· continua.nen te 



sus foonaa do dom1nnci6n an los po.1ses uubdeuurro!ladou, aoqím -

cam.bi.an J.as condic1on~s y las preaiones qui:= vienen ae los O.l tl.-

mos. A partir del control. de las materias pt."imas que cxtra'id.J.n 

de los pal.ses subdesarroJ.lados y de l.os art1c;:ul.os ui..:i.nufacturados 

que les suministraban, 1oa paises desarrollados se apod~ran del 

control d~ Wla parte muy sic¡nifioativa de las instalacicmes de -

producc16n industrial. a través de !a i.nversiOn d.irecta, y ahoru 

asume el control de los conocimientos tecnológicos que: »e roqui~ 

ren de la 1nduatr1a ni.anufacturer<a.. Este control se adquier~ a -

través de inversi.ones directa.a y por medio de acuerdos de licen

cia~, ventas de patentas, contratos de adnlinistraci6n y acuerdos 

de asi.stencia técnica. 4) 

El principal vinculo a través del cual. se ejerce es tas fo.E_ 

mas do domi.naci.6n son l.a corporaci6n 1nternnc1onal y las empre-

sas trasnacionales. 

La desarticulac16n, sic¡nifica que el país subdesarrolladq 

no const.;(.tuya \.Ula unid.ad homogénea desde el punto de v.tsta cult~ 

ra1, econ6mic:o y soc:ial. Se trata de una :;;ociedad altamente es

tratificada cuyos ef;tratos se a.fecta.n entre s! y apenas tienen -

movilidad entre una y otra. 

Algunos de eatou estr:atos están más ligados a los paises -

desarro.1.l.ado~, a los grandes centros urbanos, y a formas extrun

jeras d4 vida, que a otros estratos del pd.!G subdesarrollado. 

Como resultado, el. mejora.miento de sus condiciones económ!_ 

cas, pot' lo general. sólo afectan a. ciertos segmentos c::te la pool.~ 

cilSn y deja inalte~ados otras ~onas o compartimientos .. 
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Otr.:t. caracterf.stl.ca de los pa!aes subdesarrolaaos, ee su 1!!, 

capacidad de cubrir loi:; coutos Qe un n1\rcl. de vida. a.d.ecuado para 

la. mayor!<t de la población~ La mayor parte de la pobl.aci6n mun-

aial, que ac concentra en lo!; países subdesarrollados, tienen un 

nivel de vida muy bajo, y a menudo en decJ..ive. 

B.l desarrollo econ6m1co, dee.d.e el punto de vi.ata de un pa!s 

subdeearroJ..lac:to, podemos considerarlo como un proceso d.inámico de 

cambios estructura.Les debido a treu factores: 

"a) crocirnicnto t.ib!ioluto 'i 11oatenido1 
b} progrt!GO ciunt!fico y tQ.cnol6gico ys 
el prop<.ig<lción uocidl da los efectou da a) y b) a. -

todos los 1Htctorut0 da l"' pob.laci6n". 5) 

El primer factor, el creci.tn.1ento econdmico, se ha cons1der!_ 

do tradicionalmente sin6nimo de desarrollo econ6rnico, aunque es -

una cond.ici6n necesaria, no os suficiente por a! misma, porgun el 

crecimiento econ6mico sin progreso tecnol6g1.co y sin la propaga-

ciOn de sus efectos no superan la.o condiciones de dominación y d!_ 

.anrticu1aci6n que ca.ructerizan al subd.esarrollo~ 

E:l segW\do factor, el. progreso tecnol.ógico, se refiere a la 

capacidad aut:.6noma de un pata de generar, diseminar y utilizar el 

conocimiento ci.ent!fico y tecnol69ico en sus procesos productivoa 

y sociales~ Sin cinbar~o ese progreso no implica noqar la tecnoJ.2 

g1a. que se importa del extranjeco, al. contrario se req,uiere l.a h~ 

bilidad de importar, absorber y modificar los conocimientos técn! 

cos extranjeros, adaptándolos a las condiciones locaiea e incluso 

re-export4ndol.oa después de x-eelaborarlos, sólo a través del pro

greso que l.o lleve a crear su propia capacidad cient!fica y tecn~ 

lógica, pued~ un pa!s sUbdesarrollado adoptar una posición que --



contraataque los .:=it!Ctos á1.: l.~ dominacl.6n tocnolót]l..C.:t.. 

El. tt:ircor y 0.ltimo factor se refiere a .1.a diatritJuci6n de -

los frutos del crccimic~to económico y de.1. progreso tecnológico a 

tocos l.os aectores de l.a pob..1.ación. Esto equivale .i climin.ir lo.l 

desarticulación que Cdrdcteriza a los paises subdoaarrollados, a 

distribuir los beneficios quo se derivan de un procuso de desarr~ 

llo entre l.aa diversas regiones del pa!.s y entro todoG .1.os socto-

de su sociedad, ha.st.a e.Levar las condiciones de: todos a un n!_ 

vel aceptable rn1nirno. 

2) CI.ENCIA, TECNOLOGIA Y SUBDESARROLLO ECONOMICO 

A partir de la década de los 70's, la tecnología so ha vue! 

to un terna cada vez más importante W'\ factor entre las rela-

cienes de los paises desarrollados; as!. como en las relaciones 

~xistcntes entre pa~ses desarroilados y subdesarrollados. 

El progret>o tecnológico, ha contribuido más que cualquit!r -

otro factor al crecimiento económico de los países de::>ai:roll.ados, 

y hase.a muy recientemente los recursos destinados a la investiga

ción y al. desarrollo, en los países dVanzados han tenido un incr~ 

muy significativo. 

Por l.o demás, el contenido tecnol.Ogico de los art!.culoa ma

nufacturados se ha vuelto uno de l.os principales determinante:::; de 

los patrones cotnerciales existentes entre los países dcsarrolJ.a-

dos, y tambi6n entre los países subdesarroll.ados. 

La mayor parte de los países subdesarrollados libran una b!!_ 

talla perdida frente al deterioro de las i:elaciones de precios -



del int~rc.::tmbio, t¡u.n viuto que <-Awnenta conatantcmentu ol contcn!_ 

do tecnológico de sus importü.cioncs, se han dado cuenta, ül mis

mo tiempo de que $~ est.1 volvümdo c~du v1::z más d1f1cil la manu-

factura de los artfculot> de cxportac16n Al competir con empresas 

y pa!::u..is cuya Ci!pc:tcidad ciuntffica y tecnol6gica ea muy uupe---

rior. 6) 

Muc!10.!:! patses subdesu.rrolladou siguieron cJ. camino de la -

sustitución de importaciones pari.I iniciur su industrialización -

(los pa!sus latinoamericanos, por ejemplo) • 

t:;n la mayor!<J. de estos casos, cada nueva ola de sustitu---

ci6n de importaciones gunoró una demanda de quipo de capital ca

da Vt:!Z rntis cornplejA y avanzada. En general este equipo se obte-

n.ía en el exterior, porque la incipiente infraestructura cicnt!-

fica y "Cecnol6gica de los países subdesarro.Llados carec!a de la 

capacidad requerida para su producci6n. 

E!:ltaa condiciones hun llevado a una creciente dependencia 

de la tecnología extranjera y en con::>ccUo::1nc.La a una mayor domin~ 

c16n tecnol6gicu.. 

En algunos casos, los intentos de iniciar la industr.1al1z~ 

e.ton nan conducido .a. una mayor dependencia tecnológica, aaem.:ls -

los r.:tpidos avances c.ientíficos y tecnol6gicos en los patses de

sarrollados es t<fa hitciendo do l.:1 dominación tecnológica la prin

cipal forma de dominación de los paJ:ses subdesarrollados por PªE 

te de los pol!ses dl;!sarroilados. 

se ha señalado, que en un país que no desarrolle por si -

mismo su capaci.dad científica y tecnoldg.ica, sin duda se volver.1. 



ocpendientt= tecnol69ican-.Jntc y será dominado por los po:l!uc.is ava!! 

z.ados. Bajo est.is circUtJstancia.s, existe riesgo C!nurrnc quu -

sus empresas y otras unidades productivas -obl.igadau a. adquirir 

técnicas de fuentes extranjeras-, se vuelvan económicamente dc[lc~ 

dientes C1e ustas fuentes y sean dominadas por clJ..'.ls, t.L·<.rnpasando 

ciurto l.1mit.c, la independencia pol1t.ica y culturu.l del pü1~ 

ver:í amenazada por estas formas de dependencia y dominaciG11. 

Casi toda la tecnología de que se di!>ponc un el mundo ac--

tualmente se ha creado en los paises ~::; • .H:ro.LlJctos, 

El grupo "Suss~x", hu estimado que el 9~'6 del ga~t:o mundial 

en investigaciOn y desarrollo su hace por los países u~uarrolld--

dos. Por otra parte, ol 2't. que gastan los pa!ucs subdesurrolla--

dos a veces so usa mal y dedica a trabajos de. investigación d~ 

escasa consecuencia para el desarrollo, y ~ ccntrot:t du invustiga

ción con monos productivi<lad que el promudio de su equivalente en 

los paises desarrol.lado~. 7) 

La actividad dedicada a la investigaciOn y al dosarrollo en 

los paises dosarro1 lados se concentra en unas cuanta!:i corporacio

nes o en organiamos apoyados por el gobierno. Estas condiciones -

han conducido a la fOl'.Wil.Ción de oligopolios materia de invcst_!. 

gaci6n y desarrollo en casi todas .Las ramas de la actLvitla.U eco

nómica y purticularrne.nte e.n aquullas de gran intensidad tecnol6g~ 

ca. 

E~te hecho concentra el poder para ejurcur un dominio toen~ 

16gico sobre w1 nllmero bast:.ante limitado de empresas en los pa1-

ses avanzados. Estas empresas ejercen un monopolio vi.rtual en el 

suminist:.ro de tecnolog!a, especialmente en su relaci6n con los --



pii!::>i.!s subdcs..trrol lados. 

Como consecuencia, gran pilrtc d¡;l conocimicnt:.o ciont!fico y 

tecnológico de qu~ se dispono se ha hecho para llendr las neccsi-

dades y adaptarse il las contlicioncs quo prevalecen los paiaes 

desarrol.lados, que poco tienen en coman con los de los subdeuarr~ 

!lados (tccn.ologÍ.:l.$ que requieren grandcn cantidades de capital, 

producción en gran uscala, y mano do obra al.tamente calificada)~ 

Sobra decir que esta.~ condiciones dif.!cílmento corresponden 

a laa situaciones que prcvdlecen en los pd!scs subdesarrollados. 

El curso actual de la invt:lstigdci6n cicnt!fica y tccnológi-

caracteriza, por el dcsarrolJ..o de una nueva tecnolog.!a, se 

puede identificar cierto giro hacia instalacionos y equipos más -

automatizados como e~ cJ.. ca!lo do l.a robótica, la informática, l.a 

biogcndtica, entre otros, que emplean mano de obra altamente cal!_ 

ficada, u.unquc limitada y hacia el. aumento de la escala cconOmica 

du las unidades productivas. 

As! mismo, hay una tendencia hacia la creación de nuevos m~ 

teriales sintéticos, que potencial.mente tienen peligrosas implic~ 

cienes para las pa.!ses subdesarrollados, cuyos ingresos de divi-

sas dependen en gran parte de J..a exportación de materias primas y 

de otros productos primarios. 

Los pa!ses subdesarrollados se enfrentan .:i. una falta de op-

cienes tccnolOgicas adecuadas, a veces se encuentran anto la al.--

ternativa de escoger entre la producción industrial usando técni

modernas, generalmente de capital intensivo, o privarse de -

las oportunidades de aumentar su produccí6n, ~sto significa man-
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En consecuencia 109 pa!acs subdcsarrol.lados son incapaces 

de crear y satisfacer sus propias necesidades tccnol6gicas e in

cluso incupaces de seleccionar y absorber la tccnolog1a importa

da menos inadecuada dentro del limitado campo disponible. 

Además como los os tudios realizados por la Organ! 

zación de C:stados Americanos (CEA), las tccnolog!as extranjeras 

se adquieren con frecuencia en condicionea muy desfavorables que 

incluyen altos costos impl!citoa y explicitas y restricciones en 

su uso. Debido a que los sectores productivos ejercen poca pre

sión las comunidades cicnt!ficas y tecnol6gicas, los cicnt1f!_ 

ces, los profesiona.lcs y los técnicos se orientan hacia la comu-

nidad cicnt1fica internacional, con ~sto descuidan las necesida

des de inve~tigaci6n de sus países de origen.' 

El conocido fenómeno de la nfuga de cerebros .. , es una de -

l~"ls mSximas manifestaciones de este tipo de enajenación. 

La comunidad cicnt!fica intornacional, por error de omisión 

mi1s que de comisión, ha contribuido a aumentar esta enajenación.-

Los cicnt!íicos no han puesto demasiada atención en los -

problemas científicos y tecnol6gicos propios de los pa!ses sUbd,2_ 

sarrollados. 

sachs postula, que el carácter curopeoc6.ntrico de la cien--

cía occidcntnl ha tenido un efecto tardío 

fices de los países subdesarrollados. 8) 

los círculos cientf 

En las estimaciones del grupo de Sussex se indica que ei l'\ 

del total de la investigación de los pa!.ses desarrolJ.ados con los 

que está rclacionadn t.ienun que ver directamente con el probiema 
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del subdesarrollo aunque la cantl.dad puede ser del mismo orden -

de magnitud que la gastada por los propios países aubdcsarrolla

dos. Se confiere prestigio a los investigadores que trabajan -

sobre avanzados tópicos y elaborados. casi ninguno de ellos ti~ 

ne que ver con los más directos y at1n pedestres problemas t6cni

cos y cicnt1ficos que enfrentan los paises subdesarrollados. 9) 

La insistencia en el carácter internacional y univC?:rsal de 

la empresa cient1.fica, el rechazo de todos los tipos de imposi-

ci6n en la selccci6n de loa tópicos y áreas de invcstigaci6n, y 

la importancia que se dá a la objetividad de la ciencia y su bt1!!_ 

queda de verdad, ha tenido su efecto en la conducta de la comun!, 

dad científica de los países subdesarrollados. 

Los defensores de la l.ibcrtad cient1 fica irrestricta han -

puesto poca atención a l.a guia impl!ci ta de la empresa científi

ca en los pa!ses desarrollados por medio de la manipulaciOn de -

los recursos disponibles para la investigación no se toma en cuC!!_ 

ta el hecho de que las inversiones en la investigaciOn ae hayan -

incrementado después de los años 40 1 s, principalmente en defensa, 

en energ1a atómica y los técnicos, preocupados por .ld libcrtnd -

de elegir sus temas de investigación individual, por lo general 

no están enterados del hecho de que las orientaciones más gener~ 

les del. progreso cient!fico han sido en principio influ!das por 

consideraciones de tipo pol!tico, económico y social. 

Debe subrayarse que los cient!ficos en los países subtlesa

rrollados han actuado de una manera "racional" en el proceso de 

enajenaciOn, dada 1a falta de eficiencia de la demanda de sus -

servicios con sus países y la estructura de la comunidad cient1.-
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fica internacional, no podr1a ayudn.r, si quisieran permanecer e~ 

mo cient1ficos a elegir temas de invcstigaci6n sancionados por -

lit. comunidad cient1fica mundiul para los cuales se podr1a conse

guir recursos más libremente. 

Esta no es sino otra inatancia del divorcio que existe en

tre la racionalidad indivic1ual y la colectiva en l.os paises sub

desarrollados. 

J) POTENCIALIDAD DE LA CIENCIA '{ LJ\ TECNOLOGIA PARA 

SUPERJ\R 8L suuor:sARROLLO 

Este tercer apartado, contempla el hecho indiscutible de -

que la ciencia y la tecnología de las naciones de ea rrolJ.adas no 

son, en esencia, la clase de ciencia y tecnología que necesitan 

los paises subdcsarrolladosi ya que el tipo de tecnolog!a que se 

requiere no se encuentra bajo condiciones favorables, y .si e!!_ 

cucntra, con frecuencia, falta capacidad para hacer uso de ella. 

Esto no niega que ln ciencia y la tecnolog!a, puedan con-

tribuir al desarrollo, es decir, .1.a ciencia y la tecnol.og!a tie

nen e 1 potencial para contribuir, tal vez más que otro factor a 

superar las condiciones del subdesarrollo, no obstante, las ca-

tructuras actuales de las actividades cient1ficas y tecnológicas 

tanto en los paises dcsarrol1ados como en l.os subdesarrol.lados -

son tales que su potencial no se ha real.izado del todo. 1\1 con

trario parecen reforzar, por l.o menos parcialmente las condicio

nes del subdesarrollo. 

Del anterior an<'.1.1.isis, podemos decir que la ciencia y la -

tecnología van a contribuir al. desarrollo de loa paises subdesa-
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rroJ.lados. pero debe t'laber una ma.yor transformación de las 

tructuras del esfuerzo cient1fico y te.enológico mundial. 

Los cambios necesarios que se requieren pilra esta trans--

formaciOn en los paises subdesarrollados, so pueden clasificar -

dos categor1as: 

a) modificaciones de la división internacional del trabajo 

y de la orientación du las actividadcg científicas y 

tecnológicas a nivel mundial• fomentar el dcsarro.Llo 

tecnológico d<! los países subdesarrollados. 

b) total incorporación de 1a ciencia y lu tecnologia dcn-

tro de.L campo de los planes de desarrollo. 

El. primer grupo de cambios incluiría medidas para asegurar 

que una porción mayor de los gastos mundiales en invostigación -

y desarrollo se dediquen a planes relacionados con los problemas 

del subdesarrollo. 

Esto implica, en primer lugar, formas bilaterales de "ayu-

da ciencia y tecnolog1a". 

Por s~ sol~~ no parece que puedan tener mayores efectos en 

la naturaleza y la distribución del gasto mundial en ciencia y -

tccnolog.ta, cuando mucho servirán para mejorar la investigaci6n 

y el desarrollo en ciertos campos de algunos pa.tses subdesarro-

llados y en el peor de los casos, conducirán a que el desarrollo 

de las capacidades cient1ficas y tecnológicas locales se vuelvan 

más dependientes de fuentes extranjeras especificas. 

otras de las proposiciones trata de establecer "fondos de 

investigaci6n y desarrollo" multilaterales a nivel internacional 
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y/o regionales. Estos fondos opC!rarian con nus propias fuentes -

financieras independientes y estables, que puedan suministrarse -

por medio de impuestos e9pec1alcs u ob.ligaciones sobre las activ!_ 

dados que realizan a nivel internacional. 

Las contribuciones voluntarias hechas por los países sUbde-

sarrollados e 1guuladas por los desarrollados podr1an proveer fo!!. 

dos adicionales pero 

table de dinero. 

reemplazar una fuente independiente y 

Sin embargo, la disponibi.lidad de fondos no constituye una 

garant!a de que la ciencia y la tecnología financiada por ell.os -

tenga un impacto en el desarrollo de los paises subdcsarroll.ados. 

Si estos fondos se administran por cient!:ficos de los pa!ses sub

desarrollados alejados de su propio .:unbientc, y/o científicos de 

países desarrollados que desconocen 1.as complejas interrelaciones 

entre cicmcia, tecnología y subdesarrollo se reforzarían muy pro-

bablementc las distorci.ones que existen en el ambiente científico 

y tecnol6gico. 

Los cambios que se operen a nivel internacional debercln in

cluir también una coopera.ciOn cada vez mayor entre loa países e~ 

desarrollados en asuntos relacionados con la ciencia y la tecnol~ 

gía. 

Pinalmente, una colaboraciCm mi1s intensa allanar.j, el camino 

par<:1. una eficaz integr<:1.ci6n cient1fica y tecnológica. Sin embar

go la experiencia ha demostrado que los acuerdos de cooperaci6n -

son relativamente fticiles de conseguir cuando se trata de asuntos 

de naturaleza puramente científica, pero cuando los programas de 

cooperaci6n e integrac!On implican actividades de investigaci6n -
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que puedan tener aplicaci6n ccon6rnica dircct.a y que puedan bene

ficiar a un país en parti.cul<lr o incluso .,. una cmpras.:i. detcrm.tn~ 

da, el acuerdo co mucho m~s difícil do conseguir. 

En consccucmcia, la 1ntegrac10n cicnt!fica y tccnolOq.tc:a -

en los países subdesarroll.ados s6.lo puede consegu.irsc junto con 

su integración cconc:5m1ca y pol!tica. 

El segundo grupo de cambios rcquic~c una acc16n a nivel it!. 

ternac1onal, en consccuencía estos cambios deben udaptarsc A lns 

particularidades de W1a si tuac16n nacional determinada. 

Los pa!ses subdesarrollados no son un todo homogt:meon y -

las proposiciones concretas para mejorar las capacidades cientif! 

cas y tecnolOgicas deben tomar en cuen t.:i las diferencias de tama-

ño, recursos, niveles de modcrnizaci6n, patrones culturales y mu-

chos otros factores para. ol desarrollo de una capacidad local pa

ra prop.icidr el avance da la. cioncia y la tecnolog.!.a. Para ello 

necesario considerar aspectosi 

[)rimero, formular los objetivos en l.a:r90 plazo, ':/ que se d~ 

fina e1 "estilo" de la cíencia y la tecnol.og:t:a que el pa!s trate 

de desarrollar, e incorporarlo a toda la ostratag!il de desarrol.lo 

económico y sociaL 

SegWldo, de:ben considerarse las intcr.:iccionus entre la cíe~ 

el.a y la tecnol.og!a y el mercado cc:on6mico, educativo, político y 

cultural del pa!s .. 

EL medio afecta tanto la demanda de los conocimientos pro-

ducidos por las actividades cient:t:ficas y tecnoldqicas como las -

posibil.idades de generarlo a nivel loc¡il .. 
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En particular las cai·actcrrsticas dol sistema ccon6mico y 

de muchus políticas ccon6micas obedecen a un ordon de políticas 

cicnt! ficas impl!citas que son tal vez más importantes que las 

política~ explícitas y que frecuentumente contradicen loa objc

ti vos del. desarrollo cien t!f.ico y tecnol6gico. 

'fcrccro, dcs.:irrollo de una infraestructura local institu--

cional para lü cicnc.i..-:. y l.:i. tecnolog!it, aspecto que tambili:n debe 

tomarse en cuenta. 

L•1s instituciones son los mediar; a trav6s de los cuales se 

canalizan los recursos hacia las actividades cicnt!ficas y tccn_e: 

16gicas. 

,Un conjunto amplio y bien organizado de inGtitucioncs resu! 

t.1n ser llna condici6n necesaria para obtener wt nivel aceptable -

de desarrollo cient1fico y tecnológico. 

NO se puede esperar que los pa!ses subdesarrollados sobro-

salgan en to<los los campos de la ciencia y la tccnolog:!:a. Por -

ello, el cuurt.o aspecto que hay que considerar es la necesidad de 

una estrategia de cspecial.izaciOn que debo seguirse al generar p~ 

sibil.idadcn internas de cicmcia y tecnolog:!:a. Esto implica ele-

gir los dominios en que el pa!s subdesarrollado se convierta en -

un centro avanzado de 1nvestigaci6n al que se destinaran recursos 

con prioridad. 

En ott"os campos o dominios se podr1a importar tecnología, -

aunque scr!.a necesario controlar las importaciones para cvi tar -

los efectos negativos que a menudo los acompañan. 

Sin embargo, esta estrategia no implica abandonar el apoyo 
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que los conoci.m1entos cicnt!ficos íundAmcntalcs requieren para -

filC1litar, entre otras cosas, una base de actividades cicnt1fica.s 

y de mano de obra calificada on el campo do lü cioncia y la tecn~ 

log!a. 

Debe h.:icersa un b.:tl.:1.ncc entre la conc~ntr.::ici6n de rccun.~os 

en algunos dominios y el apoyo g{!neral que deben recibirse <le -

los conocimientos cient1ficos fundamcnt.:llcs. 

El. qul.nto y Ciltimo aspecto. que es el m~s import~mte ae r9_ 

fiare a la dispon1bilidud de recursos par~"\ la ciencü1 y la tecn9: 

log!a. 

Los recursos humanos, financieros y físicos deben sor pro-

porcionados más allá del mínimo do la masa critica, partt.cularmc!!_ 

te en los dominios de cspccialtzací6n escogidos por el p.:i!s desa

rrollado. 

La base de recursos humanos para la ciencia y la tccnolog!a 

en los pa1sos subdesurroliados es bastante limitada, tal vez con! 

tituya el principal obstáculo para el desarroll.o cienttfico y te~ 

no lógico. 

Para. supei:ar esta deficiencia c.s necosario poner en pr.1.cti-

l.as medidan que ten9an resultado en el corto y mediano pla20. 

Por altimo, en lo que respecta al te~ccr grupo do cambios donde -

la ciencia. y la tecnología es parte integrante de la p'lanificJ.-

ci.On, la primara tarea consistirra en hacer que los planificado-

res y los políticos se enterarün del papel qua juegan la ciencia 

y ia tecnalog~a en el proceso de dasarro!lo, destacando que la d~ 

mina.ci6n tecno.t6gic.:i "grava el subdesarrollo. 
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i:;s necesario hacerles ver que los planes y las pol!ticaa -

de c\eRnrrollo a veces contienen implícitas medidas negativas en 

lo que se refiere a la ciencia y a la tecnología que a la larga 

socavan lo~; c!Jfucrzos para salir del subdcsarrol.l.o. 

El hecho de que los planificadores y los políticos deben -

de estar conscientes de la importancia que para el desarrollo ti!:, 

li:1 cümcid y la t.ccnolog1a y la disponibilidad de m6todos ade

cuados para la planificación científica y tecnol6gica, podr1.a CO!!!. 

binarse con el fin de lcgitimizar la incorporacifln de la ciencia 

y la tccnologt.:i en el cumpo de toda la planificación del. desarro

llo. 10) 

Bl SuauEsARROLLO v CoMERCIO DE TEcNDLOGIA 

l) COMERCIO DE 'l'ECNOLOGIA Y SUBDESARROLLO 

La transferencia de tccnolog1a no es un problema nuevo, ya 

que todas las lipocas los pueblos han tratado de obtener por -

medios l 1citos o i l!citos, aquellos adelantos tecnol.6gícos desa

rrollados por otros pueblos con el objeto de a.umcntilr su produc

ción, utiliz.:t.r nuevas materias e incrementar su potencial. bélico 

y fortalecer su aparato pol1tico, todo ello a fin de que los pa.f. 

ses subdesarrollados puedan entender y manejar la transferencia 

de tecnología. 

Esta se ha convertido en un objetivo central de sus dívcr

polfticas, ya que cst<\n adquiriendo conciencia que en buena 

mc<lidd, hasta su propia identidad está vinculada al. adecuado do

minio de este problema. 
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Una consecuencia inmediata de esta naturaleza cco!lOmica ele 

la tccnolog!.a que transfiere, que han de pagar por dicha -

transferencia con lo que ésta cusa de ser tal en el sentido es--

tricto del término (transferencia significa "ceder sin contra---

prestación"), para pasar a ser comercio. 

Pero si la tecnología es objeto de comercio, es decir, que 

compra y so vende, es por lo tanto una mcrcanc!a, como tal es 

producida, distribuida, financiada, almacenada, importada, copi~ 

da, exportada, falsificada, etc. 

Es decir, la transfcrenciu de tccnolog!a corno la de cual--

quier otra mercancía puede ser considerada, como un instrumento 

de conocimientos aplicables a la producción, organización y 

mercializaci6n de bienes y servicios, as! como un activo de pro

piedad privada que confiere poder de mercado y con ello, capaci

dad potencial para generar ventas monopólicas a aquellos que la -

controlan y explotan. 

Para Wionczck la t.ccnolog:!a, es un elemento esencial. de la 

producción y como ta.L se vende y se compra en el mercado mundial 

como un producto. 

A continuación enunciamos las características particulares 

de la tccnolog!a como mercancía: 

"a) La tecnología cxiutente tiene, en gran pdrte, l.:is 
caru.cterísticau üc un 'public good': (cantidad de tec 
nología que posee una íirm.:s qui? puede ser .1umcntada ; 
muy bajo costo, os decir, que disfruta de las ventajas 
de la.s economías externas generadas por la firma que -
cre6 la tecnología). 

b) cuando su transforoncia se puede hacer a costo muy 
bajo la canLidad que podría producirse on competencia 
con ellas sería casi nula, ya que talos cost.oa condu-
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t.•un J prucio!.l muy infcriortHJ a lofi costoli totalus para 
¡iruduc:ir la tccnologf,"\, 

i.;J l'ara qarunti:::,1r t~-. producci6n do tccnoloq{a loe -
pafou:; má9 de!l<'lirrollttdou h<in introducido itnporfeccio--
11c:o monopol.Í&tica.u un ul murcado. E5tas lmpur!eccionoo 
pc=rmii.:on .il dueño 110 la tccnolog!a tener alqunan do --
1.11; runtJU n1onopol{'~;ticds que rO"sultan de la propic~~ 
<\iid cxcluoiva tic lu produccl6n de tocnolo9!au. 

d) \'<l que la tecnología es básicamente conocimiento, 
ul mercado cu ul cual so le comurcia ti.ene 111 caracte
rfut.ic<"l polrticular de que los vcndudores na.ben lo que 
V1H1den, pero lo~ co111pr.1doros saben lo que compran''. 
11) 

en la uctual.idad el comercio <le tecnología ce el. mecanismo 

mlis importante en la transferencia d.c tc"cnol.og1a que se efectúa 

fundament.ilmcnte mediante transacciones mercantiles entre vende-

dores y compradores de tccnolog1a, por eso, para entender el 11~ 

mado "proUlcma de lu. transferencia", es esencial estudiar l.as -

car.~ctcrísticas de dicho comercio: la naturaleza del producto -

especifico que se trafica, los incentivos y dcsincontivos de su 

producción, las modal.idades del mercaüo, las necesidades de los 

con!~Umidorcs, los mecanismos de financiamiento, cte. 

Hay que tener en cuenta que el comercio de tecnología no 

se refiere solamente a la adquisición de patentes sino tambi~n, -

y en (ornia cada vez más importante, a la importación de tecnolo-

gía VÍil importaci6n de maquinaria y equipos, as! corno la intro-

ducci6n de tecnología por intermedio de la inversión extranjera 

directu, etc. 

llna de las principales consecuencias para considerar a la 

tecnología como mercancía, ha sido la de comprender que el. sist~ 

ma de propiedad industrial es una herramienta poderosa para "ca~ 

tivilr" mercados en favor ele los productores de tccnolog1a, las -
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patentes, pues, son mucho m<is que inocentes docu1nontos para "i!!! 

pulsar y proteger" el genio inventivo. 

En suma la tecnología es un bien caino cualquier otro: 

gundo, como los demás bienes es objeto de las transacciones 

un mercado mundial que tiene características monopiU'.sLicaa 

oligopol!sticas, y tercer, la debilidad de su propio acervo dl? 

los bienes tccnol6gicos y do la capacidad de absorci6n y adapt~ 

ción de los bienes tocno 16gicos importados, coloca a los pa.íscs 

subdesarrollados en una situación de desventaja frente a los 

proveedores internacionales de tecnología, concentrados en los 

países ccon6micarnente avanzados. 

Lan caracteríoticas del mercado internacional de tecnolo-

qía y el bajo poder de negociación de los países subdosarrolla-

dos frente a los centros tecnol6gicoG del mundo origina todas -

las desventajas a 1os primeros, y perpetOan su dependencia tec-

nológica de la misma manera en que las modalidades del comercio 

internacional de otros b~enes y servicios agudizan su dependen

cia tecnológica de la misma manera en que las modalidades del -

comercio intt!rnacional de otros bicnc!l y ~crvicios agudizan flU 

dependencia económico-financiera de los pa!.ses desarrollados. 12} 

2) TRJ\NSFERENCIA DE TECNOLOGI/\ Y l\LGUNJ\S I.MPLICl\CIONES • 

La tecnología, entendida como el conocimiento organizado 

para fines de producción, siempre ha desempañado un papel muy -

importante 1a actividad económica, ya que se tuviera incorp~ 

rada en la fuerza de trabajo, en el equipo o los sistemas de 



La. d.tf~rcncia entre «=?l pasado y la actualido.d consi.stc en 

que los aist'Jmas de infortn<lción, caQa d!a so transforman m:Ss cm 

una m~rc;nncí..u y vuclv~ A ser sujctof; Qc estudio por parto de La. 

economía. 

Ln transferencia tJc tac:nc,log!a. (>U~do efec:t.uarse en d.1fe-

r:cntes combinaciones de conocitniE?ntos d(?; trabnjo importAdo o -

biC!n local, m"1quinaria y sistctnat> de infonnaci.6n, e, so ~xt;iend$ 

dcsd~ lu import:ución de estos tres eloment.oa hasta ol uao cxcl.~ 

sivo d~ los conocitnicmtos t.ecnol6gicos locales. 

M.icntt'U~ C!S J.lO!ii-t~lc coni>t.rui.r: una escala de preferencias 

y de prioridi:ul<.H;, on el tiernpc parn ost<:1s di.fercntcs combinac12_ 

y par.:i las diferentes indust:.J:ius. la selec:ci.6n d~be hac4rac 

un completo conocimiento de las difcrenei.as cntrE? laa s<:ilu ... 

ciones alternativas, sus vcntajt'ls y SU$ debi11.d.:ides. 

S1fi ambargo, considerando lo anter1or, la 1rnplantnc;i6n de 

U1lu infrac$tx-uctuea tecnol6gi.ca-cient!f1.ca es de 1.mportancia v±_ 

t.:i.1 pílra un .:tdQcu.-:id'J mecanismo de transferencia. 

En lWJ<lr de consolid<::ir una $itu;:1,ci6n de dependencia con -

respecto a la transferencia üe los eesul.taeo~ ya elaboradoB de 

ln ciencia '.I tecnologt.n c.xtcrnils en t.Cldos los aspectos negati-

vos que ós.to acax-rca -incl.uycndo el. u.l.tC> costC> de la trans.ft?-

toncia se debe dar un impulso mucho mayor a laa activ.t.dades que 

tcn.gan como objetivo crl!ar la infraestructura tecnológica-cie!!_ 

tí fii:;a- ~n los J?a:tsas sut,des3.rroll.ados. 

Sin cmb~rgo, l~ investi~aci6n y el desarrol1o y por su-
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pues to tamb16n la educación, es t.1n desperdiciando mucho esfuC!rzo 

in telcctual, tiempo y dinero en in ten tos poco convincentes diri

gidos a medir el impacto que sobre el producto tiene al proqrcso 

cicnt!f1co-tecnol6gico y educacional, en vez de concentrarse en 

problemas mj,s importan tes. 

Al m.ismo tiempo, las discusiones acerca de la 11.amada 

"transferencia de tccnolog.1", su frcn const<in temen te de generali

zaciones asoladora y muchas veces contradictorias. 

Por un .lado, hay quienes pregonan las muchas ventajas de -

los recién llegados los que, supuestamente, est.1n en posibilidad 

de usar libremente toda la riqueza mundial acumulada en ciencia 

y tecnolog!a, con el objetivo de crecer econ6míca1rente de un mo

do r.1pido y con t!nuo. 

Por otro lado, est.1 el grupo pesimista, que considera que 

la brecha tccnol6gica existente entre las potencias industriales 

y el resto del mundo estti destinada a seguir ensanchándose y co!!. 

tinuarel siendo un obst.1.culo atln creciente para los pa!sca subde

sarrollados. 

Es bastante obvio que la transferencia indiscriminada de -

tecnolog!a tiene sus enemigos, quienes con certeza t!nfatízan la 

necesidad de efectuar un enorme esfuerzo interno en el campo de 

la ciencia y la tecnolog!.:i. De tiempo en tiempo estos mismos 

grupos sostienen que la solucic:5n tlltima consista en el legro de 

la autarquía tecnoldgica y cient!f1ca, -proposición bastante df. 

f!cil de aceptar atln para los países grandes, oin hablar de los 

m4s pequeños o de los muy pequeños los cuales proliferan entre -
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el grupo de los países subdcsilrroll.:idos- • 13) 

JJ LOS PAISES SUBDESARROLLADOS Y LA "TRAMPA TECNOLOGICA" 

L.n dependencia de las fuerzas de mercado y la liberación -

indiscriminada de las condiciones de transferencia de tecnología 

pucd~n o conducen a una "trampa tccnoldgica". Es dcci r, la 

transferencia masiva e indiscriminada de tecnol.og!'a operativa de 

los pa!'nes industriales a los sistemas productivos de loa pa!aes 

subdesarrollados pueden provocar: 

"a) El desplazamiento de los ocrvicios o.frocidos por 
ul sint:umcl nücional da l<l& innovaciones, con la con
sJqu1cntc fru!ltración del perso11;1l nacional califica 
do. -

b) l.d distorci6n de los patroneo de consumo, on fa
vor de los biener-. ch! consumo de alta co1lidad, para -
la:J clases do alto:J inqrosoe, con la c:onsiquiento 
dismlnuci6n del ~horro, y a ronei9naci6n de loe re-
cursos en dlJtunimicnt:o de la producci6n do bienes de 
consumo populdr. 

e) La crunci6n del emplea y la generación de ingre
sos para los grupas de .l.lto ingreso, y a ttxpensae de 
Jos de bajo ingreso con el consocuonto aumento do la 
pobreza geno ra l". 14) 

Estos efectos polarizadores contradic"i?n loo objetivos de -

la estrategia in tcrnacional planteada en la 2a. dcScada para el -

desarrollo de .1.a ONU, cuyos objetivos justicia social, nivel de 

vida mínima aceptable para todo individuo y verdadera soberanía 

nacional. 

Es por ello que La ONU ha sugerido algunos criterios en ffi!! 

turia de arreglos de transferencia, entre los que se destacan: 

Los"critcrios de factibilidad" r que deben excluir las for-

m.tis que conduzcan a la "trampa tecnol6gica", es decir, obstacul!, 
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zar las condiciones de tr.:ms!crcncia para los art!culos de lujo, 

para la tecnolog!a in tcnsi va de capital que desplace producci6n 

de l.os sectores intensivos de mano do obra y pan-1 la tecnolog!a 

que esté disponible o pueda desarrollilrse f.<lcilmente dentro del 

pa!s. 

Los "criterios de optimizaci6n", deben permitir la jerar-

quizac16n de las distintas posibilidades dentro del <'irca de op~ 

raciOn factible, dando alta prioridad a la ubsorciOn de mano de 

obra, a la producci6n de bienes de consumo popular rural y urb~ 

no, al fortalecimiento del sistema nacional de innovaciones y a 

la divers1ficaci6n de las exportaciones. 

La es tra tt.!gia recomienda tren campos de ü.cci6n: 

•
0 <1.) t.:1 toi:t.dlec.11nl.ento de aquollas inati.t.ucione!i -
dentro de los sistemas nacionale~ de inr.ovaci6n de 
lo:; p.:i.í ~es s ubde sa r rol l .1.doD cuyos obj o ti vos suriln 
compartibles con el desdrrollo. 

b) El fortalecimiento do los nexos, entru eut..,,s -
instituciones, ol si¡;tcma product.ivo y el proceso 
da imit<.lci6n tecnol6<Jica. 

e) La rcorientaci6n de las políticas du investiga 
ci6n de los organismos inturnacionaleu y los par-= 
ses industriales para u! desarrollo de "tecnolo9íao 
no ortodox.:i.~", 1:1cc!i.:intc .'lCt.l..vidaJc:. conjunl..:.ti con 
los inz;titutos de invcstigaci6n do lar¡ llilÍSus sub
desarrollados". lS) 

En vista de la ambivalencia de los efectos sociales de l.a 

tecnología, se requieren esfuerzos deliberados para reducir al 

mínimo los efectos polarizadores y llevar al máximo, los efoc-- " 

tos de bienestar para los habitantes de los paises subdesarro-

llados, y asegurar wt alto nivel de empleo y rcdistribucidn del 

ingreso y la riqueza. 

En este sentido, el desarrollo y crecimiento económico 
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son objetivos complementilríos, rn.:is que excluyentes, pero en mu

chos casos la desigualdad socio-oconOmica se traduce en el es-

trnngul.:imiento decisivo del proceso de crecimiento. 

El esfuerzo para aliviar la pobreza generalizada exige un 

enfoque dual, del lado de la demanda, debe generarse suficien

te ingreso como para satis facer las necesidades básicas de cada 

persona, de aqu! cl intCJrtin en ul omplco~ del lado de la oferta, 

tiene que obtenerse una mozclu. de producción apropiada con los 

rucursos disponibles, de aqu! la necesidad de distinguir entre 

los bienes esenciales y artículos de lujo. 

Así los arreglos para l.a transferencia de tecnolog!a ope

rativa a los países !Jubdcsarrollndos debe ser eval.uada en tórm,! 

nos de su contribución al empleo y a la producción de bienes 

C!>cnci.:iles. 

!lasta el momento se ha demostrado que 1os arreglos de -

transferencia de tecnología a los países uubdesarrollados, se -

enfrenta a problemas en ex.tremo complejos y delicados. Por una 

parte, es absolutamente innecesario que los países subdesarro--

11 ados "vu,...lvan u inici;,r de nuevo el camino tecnológico", aun

que e imprescindible que puedan beneficiarse del acervo tecnol~ 

gico del mundo n fin de resolver los problemas de desarrollo. 

Por otra parte, es preciso no caer en la "trampa tecnol6-

qica". 

4) LA AOOPCION DE DECISIONES EN EL SISTEMA DE INNOVACIONES 

Bn los países industrializados, la empresa privada, moví-
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da por el afán de lucro, ha sido un poderoso motor ele innovaciOn 

tecnolOgica. En cambio, los países sub:Jcsarrollndos la orienta-

ci6n de su actividad innovadora ha estado determinada por el po

der de compra y !Os hábitos d~ gasto de sus posiblon clicntcu y 

por loa precios del morcada do los factores de la produccidn da

da la extremadamente incquitativa di.atribución del ingreso, la -

or1cntaci6n de los patrones de consumo provalcntes en loa pa.!sl3s 

avanzados, y la distorcidn de los precios de los factores on re

lación con su escasez relativa, resulta necesariamente limit:.ada 

la contribución de la empresa privada a la solución de los pro-

blemas de la pobreza generalizada. 

Esta es la razón por la cual los criterios de factibilidad 

y optimización antes mencionados tienen que aplicarse cuando las 

empresas privadas intervienen en los arreglos de tr.:msferencia. 

Sin embargo, dentro de estos límites, puede y debe alontaE_ 

.la actividad innovadora, estimulando la competencia y hacien

do que las inversiones en investigación y desarrollo resulten 

atractivas en comparación con otras posibilidades de gasto y de 

inversión. 

La empresa privad.el cxtrnnjcra que acttla en los pa!ses sub

desarrollados ha sido un importante medio do innovación tecnol.6-

gica y probab1emente continOe siéndolo, pero, ha sido objeto de 

critica, como el hecho de que la tccnolog!a usada por la filial 

pertenece a la casa matr!z y que no está en función de las nec~ 

sidades de la nueva filial. En años recientes, han venido lo-

granda aceptación e importancia los mecanismos de adiestrrunien-
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to, los inccntivo5 para establecer departamentos de investiga-

cidn y desarrollo en el país receptor, y la participación de 

los trabnj adorel> en la administración y laa utilidades. 

En tórminos económicos, no hay nada que sustituya un fua_E 

te grupo de prcsi6n industrial interno, que controle empresas -

que empleen tecnolog!a moderna, si es que va a estrechar la hr2 

cha entre el sistema productivo y el sistema político. 

La empresa p'Ciblica persigue doble objetivo, el obtener 

util.idadcs y brindar un servicio püblico, dado que sus recursos 

provienen tanto de sus utilidades como del gobierno. 

En vista de que el control gubernamental ti.ende a conoer

var en niveles bajos tanto los prccioo como las asignaciones -

presupuestales, hay un fuerte incentivo para que los adrninistr! 

dores reduzcan gastos en invastigaci6n y desarrol.lo, debido 

que la incertidumbre respecto de loa posibles beneficios no pa

rece just.íficar los costos en que se incurre, sin un cierto máE_ 

gen de maniobra o un "fondo especial". 

El potencial de innovaciones da l.a empresa pO.bl.ica es, 

por lo gto?ncr<il ].imitado. 

Los grandes complejos industriales en los países. subdesa

rrollados son, generalmente, empresas mixtas con participación 

de capital pOblico y privado nacional y capital extranJero. En 

estas empresas en las que tienen l.ugar gran parte de la innova

ción y ndaptaci6n tecnológica. por medio de la operación misma -

de la planta. 
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Sin embargo, al mismo tiempo, esto tipo de empresas pare

ce particularmente propenso a formas de operación monopol!stica, 

al amparo de altas barreras arancelarias. 

Dado lo l.imitado del mercado interno, la promoción de ex

portaciones es el principal camino para fortalecer este elemen

to dtll sistema de innovaciones. 

Las oficinas de patentes son tam.bi6n elementos importan-

tes del sistema de innovaciones, el sisteina de patentes puede 

constituir un estimulo al desarrollo tecnológico. 

La Oficina Internacional para la Protección de lU:-''!'ropie

dad Intelectual ha redactado '"Leyes Modelo", en esta materia, y 

en el tratado internacional sobre cooperación en materia de pa

tentes se provee la provisión de asistencia técnica internacio

nal a fin de permitir que las oficinas de patentes de los pa!--

ses subdesarrollados realicen eficazmente sus funciones promot~ 

ras del. desarrollo industrial. 

Las Universidades y -escuelas técnicas son elementos de 

gran importancia dentro del sistema r.le innovación, son quizás, 

las que en mayor medida responden al sistema ambiental, debido 

a los movimientos nacionalistas que se qeneran en su seno, aun

que su efecto sobre el sistema productivo f!.a sido tracidional-

mente débil.. 16} 
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CAPlTULO l 1 

LA FUNCION DEL SISTEMA DE PATENTES EN LA TRANSFERENCIA .DE 
TECNOLOG!A A LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 

A CARACTERISTICAS neL SISTEMA DE PATENTES y LEGISLACIÓN NACIONAi. 

1) LEGISLA.CION NACIONAL SOURE PATENTES 

En casi. todos los pa!sea del mWldo, existen leyes sobre la 

propied1:1d .1ndustrü1l, quo tienen por objeto, la protecciOn de 

las invenciones, con pocaa excepciones, esas leyes d.:L!icren en--

trc s! .. 

No obstante es posible hacer una general.izaci6n en lo que 

respecta .a. las leyes sobre propiedad industrial, dado que hay V_!! 

rios conceptos que aon comunes a todas o a casi todas las 1cgis-

lacioncs nacionales. 

Nuestra finalidad es examinar las caracterl'.sticas más com~ 
' las distintas legisl<icioncs, cómo las definen a fin da co~ 

tribuir a una mayor comprensi6n de la naturaleza de las patentes 

y formas an.'.1loqas de protccci6n jur:Cd:f..ca de las invenci.ones y -

los inventores. 

L'10 c.:ar¿¡,cter!stica.s para su examen son sobre todo ague1las 

que puedon tenei- c!actos favorables o desfavorables sobre la ad

quisición y utilización de tecnoloq..t'.a extranjera, otr.as caracte

r!.sticaa se h.:i.n inclu.tdo en l.a medida en que parecen necesarias 

para comprender l.as finalidados y funciones de las patentes y 

formas análogas: de protección jurídica de las invenciones Y e1 -
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funcionamiento del. sistema de patentes. 

La legislación de un pa!o en materia de propiedad indus-

trial tiene una apl..1caci6n territorial limitada; sólo surte efe.=_ 

to dentro de la jurisdicción del pais. En cons~cuencia ln legi!!_ 

laci6n de un pais es la Onica que tione un efecto directo sobre 

l.a transferencia de tecnolog!a a dicho pa!s, por ello las leyes 

sobre l.a propiedad industrial de los paises subdesarrollados, 

son el. principal tema de nuestro cap!tulo. No obstante tambi6n 

examinamos l.as leyes de los pa!ses subdesarrollados en particu--

lar, porque constituyen parte importante del sistema intcrn~ 

cional. de propiedad industrial. 

2) PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENTOS. 

Las dos formas de protecciOn de la propiedad industrial 

aplicables a las invenciones son; las patentes y los certifica-

dos de inventos. El propietario de una patente tiene derecho a 

impedir que otros utilicen la invenci6n patentada, (en la mayo-

r!a de los pa1ses, este derecho está sujeto a :Limitaciones im-

puestas por el interós pl.1blico). 

El propietario de un certificado de inventor tiene derecho 

a recibir una remuncraci6n por el uso de la invención transfi-

rili:ndose el derecho exclusivo al Estado. 

Otras formas de protccci6n de las invenciones son las que 

relacionan con modelos de util.idad, certificados de utilidad, 

patentes de importaci6n. 
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3) PJ\'l'ENTES. 

1\ los efectos del presente estudio, la Or9anizaci6n Mun-

dial de la Propiedad Industrial, ha fonnulado la siguiente dee-

cripción do una patente: 

"Una patento es un tlcrecho ampliado por una ley y -
concedido on virtud do la misma a una porsona. Para 
impedir durunLu un tiempo limitado, que torceros -
lleven .._ ci.\bo ciurtolJ actos en rolaci6n con la nue
va invención que se doscribe: el privile91o es con
cedido con car~cter de derecho por una autoridad 
oficial a la pur!Jonu que out;i facultada para sol.ici 
tarlo y que cumplo laii condicioncu proscritas ... 1)-

4) CERTIFICl\005 DE IUVENTOR. 

Las principales diferencias entre una patente y un certif!, 

cado de inventor son que el propietario de un certificado, en -

virtud del cual se transfieren al Estado los derechos exclusivos 

sobre la invención, tiene derecho a recibir una remuneraci6n si 

la uti1izaci6n de su invenci6n permite realizar econom!as, en 1!!. 

gar de tener derecho a impedir que otros la utilicen, que no se 

requiere el pago de una tasa y que el derecho no está forzos.:une!! 

te limitado en el tiempo. 

En la pr.1ctica, y como medio de estimular a1 progreso tác

nico las patentes y los certificados de inventor tienen mucho en 

com11n. 

En ambos casos, l.a invención respecto de la cual se da l.a 

recompensa ha de ser nueva, de modo que en loa pa!ses en que hay 

solicitudes se examinan en cunnto al fondo de contenido, la adm!_ 

nistraciOn competente debe mantener archivos que contengan docu-
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mentas sobre el estado actua1 de la t6cnica en relación con el 

cual ha de verificarse. 

En ambos casos, la ley permite obtener vent.::&jas tanto a -

extranjeros como a nacionales, tambidn la prov.ia solicitud que 

se deposita en un pa!s puede conservar la base de un derecho de 

prioridad en otro pa!s, lo mismo que en el caso de la concesión 

de patentes. 

Los certificados de inventor se consideran una do las fo.E_ 

mas de protecci6n de la propiedad industrial. 

5} REQUISITOS DE PATENTJ\DILIDAD. 

Los requisitos qua normalmente debe satisfacer una inven

ci6n para ser patentable son un cierto grado de novedad, la -

aplicabilidad industrial a menudo, y también la acción inventi

va y a veces el progreso. 

La mayor!a de las logislaciones, solo mencionan expl!cit!!_ 

mente el requisito da la novedad. 

Normalmente se requiere que la invenci6n tenga apl.icabil!, 

dad industrial, pero esa aplicabilidad no se define, ei se exi-

ge el progreso, es raramente mencionado y cuando se menciona e~ 

prcs.:unente la acción inventiva, la mayor!a de los casos se -

define simplemente diciendo que la invención no debe ser obvia 

respecto al estado de la técnica. 

En lo que respecta al más importante requisito de patent!_ 

bilidad, es decir, la novedad de invención, el criterio general 
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es que una invención es nueva, si no forma parte del estado de 

la t6cnica. 

Hay algunas divergencias entre las legislaciones en lo -

que respecta a la dcfin1Ci6n del estado de la técnica; 

to al territorio, aegtln se requiera la novedad nacional o mun--

dial. 

En lo que ataiic al período de tiempo que se ha de consid~ 

rar los documentos publ.icados dcspu~s de una cierta fecha. 

6) MATERIAS NO PATENTABLES. 

Hasta la fecha (junio de 1989}, no se ha adoptado en nin

guna legislación nacional, una definicidn global de las materias 

que pueden ser protegidas por patentes o certificados de inven-

tor. 

Sin embargo, se reconoce generalmente que el término "in

vención", cuando se utiliza en el contexto de l.a concesidn de -

títulos a los inventores, se refiere exclusivamente a las inve~ · 

cioncs de carácter tccnol.ógico así. por lo general, no se consi-

dcran "invenciones" l.os sistemas y programas, las variedades do 

plantas y •mimales, los mótodos quirdrgicos y las creaciones ª.! 

t6ticas. Sin embargo, no todos los tipos de invenciones tecno

lógicas son necesariamente patcntables. 

En algunos paises, ciertos tipos de invenciones quedan ª.! 

clu!.dos de la patentabilidad, cuando se considera que esa excl..!!. 

sión sirve al. intcr6s ptl >lico, corno por ejemplo: la fabricación 



JB 

de alimentos y medicamentos, las sustancias químicas y la toen~ 

log!a de la energ!a nuclear. 

En el caso de los a limen tos y los medicamcn tos, la exclu

si6n de la pa ten tabilidad so basa en la consideración de que la 

conccsiOn de patentes puede tener efectos dcsf.:ivorc'lbloa .!JObrc -

la disponibilidad general o el precio de esos productos, que --

de importancia para la pobla.ci6n. 

En el caso de l.a tecnología de la energía. nuclear se con-

sidera que .la ro:z:6n para excluir a esa tecnología do la patcnt!!_ 

bilidad es, sobre todo, l.a importancia especial de la misma pa

ra la defensa nacional. 

7) DUSQUEDA Y EXAMEN. 

La concesión de una patente por la administración campe--

tente no constituye prueba definitiva de su validez. 

El. valor de una patente dopcnde gran medida de la pro-

habilidad de su validez, es decir, hasta que punto se hayan CU!!!. 

plido los requisitos de patentabilidad. Esto es importante pa

la utilización de patentes como veh!culo para el comercio de 

la tecnolog!a, puesto que el comprador de 1a misma protegida t~ 

tal o parcialmente por patentes tiene interós en lograr lU\a po-

sici6n que tenga probabilidades de verse amenazada por la i!!. 

validación de esas patentes. Además 1a expedicidn de patentes 

no válidas recarga la docwnentaci6n sobre patentes y diluye el 

efecto informativo del sistema. 

AC1n cuando en las l.egis!aciones de muchos pa!ses se pre-
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v~o el examen en cuanto al. fondo, queda por saber si todos eson 

países disponen da los medíos para llevar o cabci 1.a bó.squeda n~ 

ccsnria. 

f~s cvidcn te que los países subdesarrollados, on part1cu-

lar, tienf.!n que formdr el personal calificado y preparando, la 

documcnt:.:ici6n sistern<5.ticamuntc ordenada que sa necesita para 

cxt1minar detallad.amento las solicitudes de patente de!lde el PU!!, 

to de Vista de los requi~it.os de patentobilidad. En ente aspc_s 

to, la distribuci6n del trabajo a cscula mundial -como pre-

el •rratado de Cooperación en materia de Patentes (P e T), 

combin.:tda con un.:i concentración regional de esfuerzos, contri--

buirí~; a .facilitar la solución de los problcmaa que plantean la 

bfü3queda y el examen. 

8) lJ.,CJ\NCI:: DE L/\ EXPOSICION: PUDI.lC/\ClON. 

La pub1icaci.6n de la <lescripción de la invención y de laa 

reivindicaciones que <lefinen el alcance de la protección, es --

una función esencial del sistema de patentes: una patente sólo 

puede cumplir S\l finalidad si pone a la disposición del pQbli.co 

el conocimiento de la nueva tecnología, y la protecci6n sólo --

puede ser electiva si se conoce HU alcancc. 

El efecto informativo de la publicc:ición se limita al. -

pats en que se publica la. nueva invención puesto que ee pono a 

dl.sposici6n del mundo C?ntero ol contenido de la patente. 

As! pues, la publicación es un factor importante la --

cooperación internacional en matoria de patentes. 
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9) t.rrILIZACION O FABRICACION AN'l'ERIOR. 

La utilización p\1blica de una invención antes de la fecha 

de prioridad puede ser un obstáculo para su patentabil.idad, PºE 

que puede dar por resultado la inclusiOn del. conocimiento de la 

invención en el estado de la técnica., privando de éste modo a -

la invención de novcdatt 

na util.iza la invención 

esa fecha, no obstante, si una pors~ 

circunstancias que no pueden consid~ 

rarse pOblicns, o tiene el. propósito de utilizarla y ha empren

dido los preparativos para ello, pero aün no ha iniciado la ut:!, 

l.iz.ación, ello no afecta a su novedad. 

Asi pues, la presentación de una solicitud do patente por 

una persona puede redundar en que la persona que ha hecho prcp~ 

rativos para utilizar ln invención o que ya ha empozado a uti1! 

zar1a, se vea impedida de explotar1a, de modo que habrá hecho -

en vano todas sus inversiones y preparativos, para que ésto no 

suceda a1gunas leyes, preveen un derecho personal. a la exención 

de 1os efectos que se derivan de la concesión de una patente b~ 

sado en l.a fa.bricaci6n o util.ización anterior. 

10) OURl\CION. 

Los derechos derivados de las diversas clases de patentes 

y de modelos de uti1idad tiene una duración 1imi.tada especial-

mente por la legislaci6n nacional. 

En la práctica, la duraciOn de los derechos en el caso de 

una invenci6n de importancia secundaria también puede estar 11-
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mentc, (por ejemplo cada año), para au mantenimiento, particu-

larmcnte cuando esas tasas aumentan cada año¡ sin embargo, para 

las invencioneo de valor considerable, la duración mi1xima pre-

vista por la ley es la 11mitac16n efectiva. 

No están limitados en el. tiempo los derechos deriv.ndos de 

los certificados de inventor. 

La duración de los derechos de patente suelen 'lariar entro 

15 y 20 ail.os a partir du l.a fecha de presentación de l.a aolie1-

tud. 

En al.gunos países, sin embargo, se calcul.a la duración a 

partir de la fecha de concesión de la patente o de la fecha de 

publ.icación. 

11) TlWl'O PE LOS EXTRANJEROS Y DERECHOS PE PRIORIDAD. 

De una ley nacional que preveo para los extranjeros los -

mismos derechos y el mismo trae.o que para los nacionales se di

ce que aplica el principio de la "Equiparación con los naciona-

les". 

t~tc principio e~ una de las exigencia.a del Convenio de -

Par!s para la protección de la propiedad industrial. 

12) LIMIT1\CION DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PATENTE .. 

En las leyes f'Obre patentes de la mayor parto de los pa!

scs, se prevecn diversas medidas para la lim1tac16n, por razo--
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nes de intert!s pdblico~ del. ejercicio de los derechos de cxclus~ 

vidad que confiare la conccsi6n de una patente. 

13) LICENCIAS OBLICATORIAS. 

Una liconcia obligatoria es una autorización dada por una 

autoridad designada con tal. fin -por lo general administración 

competente o un tribunal- a wia persona destinada del titular 

de una patente para que, sin la autorización de éste, l.leve a -

cabo actos que, de otro modo, estar!an e>tclu!dos por la patente. 

Las razones por las cuales se pueden conceder licencias -

obligatorias se especifican en las leyes, sobre patcntesJ la a~ 

toridad designada, determina primeramente, sobre la base de una 

solicitud presentada por la persona que trata de obtener la li

cencia obligatoria, si están demostradas las razones expuestas. 

As1 mismo, la legislación establece a menudo que no puede 

presentarse una solicitud de licencia obligatoria an~es de. que 

expire un pl.azo determinado contado a partir de l.a fecha de pr~ 

sentaci6n de l.a solicitud o de la focha de concesión de la pa--

tente. 

Este plazo más general.mente adoptado al efecto es el de -

cuatro años a partir de la fecha do presentación de la solici-

tud o el de tres años a parti.r de la fecha de concesión, si es

te 01.timo plazo es m~s largo. Este es el plazo impuesto por el. 

Convenio de Par!.s. cuando la solicitud de licencia obligatoria 

se hace basá.ndose en la fal.ta de explotación de la invención P!!, 

tentada o en su explotaci6n insuficiente. 
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14) LICENCIAS DE PLENO DB.RECHO. 

Una patente puede llevar la mención "J.iccncia de pleno d~ 

rccho" lo que hace que cualquier pcraona est~ facultada para º!! 

tener una licencia. De hecho, tal mención, constituye una inv!_ 

tnci6n a las riartcs interesadas a solic:Ltar l.icencias. 

Las oondicioncs de las licencias, inclu:!da la cuant!.a del 

pago ül titular de la patente, serán determinados, de 09 llega~ 

acuerdo entre los interesados, por la autoridad deaign! 

da. 

Una pa.tcntc puede llevar la mención de "pleno derecho", -

como rcsul.tado de una solicitud voluntaria presentada a l.a adm! 

nistraci6n competente, es decir, a la que concedió l.a patente, 

por el titular de la patente, o de una ao:ticitud do otra parte 

interesada presentada a esa adrninistrac16n o a otra autoridad -

dosi.gn.l.da al efecto, o bien el oficio por la autoridad desiqna-

da. 

15) O\DUCIDAO AUTOMAT!CA. 

Generalmente una patente caduca automáticamente al expi-

rar el periodo de gracia para el pago de lae tasas exigida~ pa-

r;i mantenerlas existencia, cuando no se han pagado dichas t~ 

sas, la caducidad autom~tica, tambit!,n puede resul.tar de dispos!, 

clones legislativas relativas al. acaecimiento o no acaecimiento 

de hechos distintos del pago de las tasas, en cuyo caso se uti

liza como una de las me,didas aplicables para limitar el ejercí-
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cio de los derechos de patente en nombre del intcr6s pOblico. 

16) REVOCACION. 

La revocación es una medida que pone t6nnino a una pa ten-

te. 

Esa medida puede denominarse pérdida legal de derechos, -

abrogación o caducidad y se distingue de 1a caducidad autom~ti

ca, en que no es automática, sino que resulta de una acci6n ju

dicial o administrativa, cuando se hallan motivos para aplicar -

ciha medida. 

17) UTILIZACION Y EXPROPIACION POR EL ESTADO. 

En la mayor parte de las legislaciones nacionales se prc

vee la utilización por el. Estado de las invenciono!I patentadas 

a la expropiación de las patentes por el mismo. 

En cualquiera de loe dos casos, se suele pagar una campe!!_ 

saci6n a1 titular de la patente, en las leyes nacionales se pr~ 

veen la base para el c4lculo de esil compensación y los procedi

mientos judiciales o administrat1.vos necesarios. 

Los cambios recientemente in traducidos en las leyes naci~ 

nales ponen de manifiesto la existencia de una tendencia gene-

ral a conferir al E•~1tado m<ls ampl.ias facultades en lo relacio

nado a la utilizacidn de .&.r~~'enciones patentadas y a la expropi~ 

ci6n de patentes. 
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19) NEGATIVA A CONCEDER LICENCIAS. 

En algunos países hay medidas al tipo de las quo se apli

can en caso de falta de oxplotaci6n (licencias obligatorias, l!_ 

cencias en pleno derecho y revocac16n), quo tambi~n son aplica

bles si el titular de wrn patente se niega a conceder l.icencias 

condiciones razonabl.es. 

El caso puede pres en tarsc de dos maneras: o bien no se 

concede l.a licencia porque las pernonas que la solicitan no 

aceptan las condiciones irrazonables, o bien se llega a un acueE 

do pero el. titular de la patente impone condiciones que no son 

razonables. 

19) IMPORTACION DE ARTICULO$ PATENTADOS. 

Algunas legislaciones nacionales prevecn como motivo para 

la concesión de licencias obligatorias o de licencia.a de pleno 

derecho, o para la revocación de la patente, el hecho de que la 

demanda del artículo patentado se satisfaga en gran parte me-

diantc la importación, o el de que la importac16n del artículo 

patentado éste impidiendo o dificultando su explotación comer-

cial en el país. Este motivo cst.1 vinculado con el de la falta 

de explotación de la invención en el país y se basa en el mismo 

tipo de consideraciones de política. 

20) NO SATISFACCION DE LA DEMANDA DEL MERCADO. 

Otro motivo para la aplicación de medidas como las licen-
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ci.as oblígatorias y la revocación es el hecho do que el titular 

de· la patento no satísfaga 

parte y por la otra es que 

do nacional. 

condiciones razonables por una 

satisfaga a la demanda del meren-

En algunas leyes nacionales se estipula además que hay ~ 

tivos para aplicar medidas que limitan el ejercicio de los dcr~ 

chos de patente sino se abastece Wl posible mercado de exporta

ción abierto al art!culo patentado. 

21) CUANOO NO SE PUEDE EXPLOTAR UNA INVENCION PATENTADA. 

cuando no se puede expl.otar una invención paten;.aaa sin -

tuilizar tambitin otra ínvenciOn respecto de la cual. se ·ha conc!!. 

elido una patente a otra persona en virtud do una solicitud ant!!_ 

rior (por ejemplo: si la tlltima invención constituye una mejora 

de la primera), muchos pa!ses dan al propietario de la llltima -

patente el derecho a solicitar una licencia obligatoria sobre -

la primera patente, de modo que iiü pu~d.a. cxplotilr la. t1l.tima 11-

cencia obligatoria, concede no sólo en nombre del interés p~ 

blico, sino también teniendo en cuenta el intcrás pr.1.vado del -

propietario de la t1ltima patente. 

Algunos pa!ses prevean también la concesión de licencias 

obligatorias, sobre la tHtima patente en favor del propietario 

de la primera. 
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B PROTECCIÓN SOBRE LOS ABUSOS DEL MONOPOLIO DE PATENTE EN 
LOS ACUERDOS DE CONCESION DE LICENCIAS, 

Las J.eycs sobre patentes confieren, por lo general, el d!, 

rocho de excluir a terceros do l.a fabricaci6n, utilizaci6n, 

ejercicio, venta y distribuci6n del producto patenta.do o del 

procedimiento protegido por la patente sin el consentimiento -

dl::l;l propietario de la misma. 

El titular de una patente puede explotarl.a, puede decidir 

utilizarla o puedo ceder a un tercero algunos o todos loo d.!_ 

rcchos conferidos en virtud de la patente mediante un acuerdo -

de concesi6n de licencia. 

Sea cualquiera la posibilidad que se elija, las reglamen

taciones que reflejan el ínter.ta pllblico del pa!s que concede -

la patente condicionan normalmente su ejercicio. 

En esta parte examinamos el grado de predominio de las -

pr.1.cticas abusivas en los acuerdos de concesi6n de licencias, -

los procedimientos generalmente empleados para proteger el in~ 

rds pt1blico y 1os d.ivcrsos abusos o restricciones que f.iguran -

en acuerdos de concesidn, relativos a la tecnolog!a patentada y 

patentada. 

1) GRADO DE PREDOMINIO DE LAS PRACTICAS ABUSIVAS. 

En todo evaluaci6n del. grado de predominio. de las pr4cti

abusi vas conviene tener en cuenta que los acuerdos de conC!!_ 

si6n de licencias, raras veces limitan exclusi vara.en te en l.as 

patentes, por l.o general, abarcan tambidn l.as marcas comercia--
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les, dibujos y modelos industriales, model.os de util.idad, c:ono

cimientos t6cnicoe, formación t6cnica y otros cl.ementoe rolaci~ 

nades con l.a transmisión de tecnología. 

El. cuadro B, muestra hasta que punto están extendidas 

esas prácticas. 

Entre los diferentes tipos de prácticas, las restriccio-

nes territoriales y las l.imitacioncs que afectan a la compra, -

la producci6n y la venta son las m:1s comuneo. 

2} PROCEDIM.IENTOS EMPLEADOS PARA HACER FRENTE A LOS 

ABUSOS. 

En las leyes y ruglamentos de diversos países se han am-

plcado tres tipos principales de medios do protccci6n contra 

l.os abusos contenidos en los acuerdos de concasi6n de licencias: 

la l.egislaci6n sobre patentes, las leyes antirnonopolí:sticas y, 

mas recientemente:, las l.eyes de algunos pa!ses subdesarrollados, 

que tratan espec!ficamente de los acuerdos de transmisión do -

tecnolog!a y establecen procedimientos de selección y registro 

relación con dichos acuerdos. 

El cuadro 9 muestra los procedimientos que se elllplean en 

algunos pa!see. 

l\l evaluar la eficacia de estos procedimientos en rela-

ci.On con el control de los abusos conviene tener presente que -

en su mayor parte son de origen reciente, con l.as excepciones -

de 1.os E. U. y del. Canadá, la evolución legislativa en el plano 

nacional se ha producido en todos los casos, después de la se--
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gunda guerra mundial: 

Los años de la iniciación do dos programa.o regionales -de 

control do las prétcticas comerciales restrictivas (l.oe de la C2, 

munidad Europa del Carbón y del Acero y de la CEE) , son en 1952, 

por eSta fnlta de antecedentes históricos por la naturaleza co!!!_ 

plcja del problema y por otras razones no es posible determinar 

con precisi6n la eficacia do .las pol!.ticas contra los monopo-

lios y las prácticas restrictivas que llevan consigo l.as diver

sas medidas tanto en el .1mbito nacional como internacional. 

3) LEGISL/\.CION SOBRE PATENTES. 

En la legislaci6n sobre patentes, se han adoptado algunas 

leyes que describen pr.:icticas específicas que se consideran il!:._ 

gales e inaceptables en los acuerdos de concesión de 1icencias. 

Ef'!tas pr.1ctica.s son principalmente clat1sulae vinculato--

rias restrictivas, que se consideran nulas cuando ee inc1uyen 

en una licencia; a veces tambit'in se consideran nulas algunas -

otras claasulae. 

4) LBGISLACION ANTIMONOPOLIST.ICA 

La lcgísl.aci6n antimonopol!stica, es el instrumento jur.!

dico ordinariamente util.izado para hacer frente a las prácticas 

abusivas en los paises subdesarrollados de econom!a de mercado. 

En la actualidad, el control directo de 1as patentes en -

virtud de la 1egislaci6n sobre prácticas comerciales restricti-
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vas sólo se ejerce, el parec~r Estados Unido a. 

Los pa!ses desarrollados de cconom!a de mcrcauo, con cKce~ 

ción de los Estados Unidos, la. Rcpnblica Federal Alemana y ~l .J!!_ 

p6n, no tienen gran cxpC?riencia en cota materia. 

mica 

Como ejemplo tenernos que la ley uobre la COft!.petencin econ~ 

ha apl.icado en lau: rostr1.cc1ones deriva.das del. u:;oo 

de patentes. 

5) LEYES ESPECIALES sonRE TRANSMISION DE TE~OLOGlA y 
PROCBDIH.IENTOS DE REGISTRO 'i. SELECCION. 

11.lgunos pa!aen s\lbdesarro11ados han adoptado pol.1'.. ticas en 

virtud de las cuales se establecen procedimientos de selección' -

o registro para los acuerdos de concesión de licencias. (Véase -

cuadro No .. 9). 

Esos procedimientos tienen su ori.gen en la necesidad do -

controlar las :remesas de divisas, posteriormente cuando estos 

paises han ido tomando coneienci.a do la importancia de adoptar -

enfoque .integrado en relacidn con los problemas de divisas, -

se ha ampliado el alcance de estos controles. 

el registro de los acuerdos de colaboraci6n con el. exte-

rior empez6 a estar sometido a una evaluación de la contrJ.buc.i.6n 

tecnológica de dichos acuerdos, as! como de los posibles abusos 

que puedieran introducirse en ellos. 

6) LIMITACIONES TERRITORIALES EELATIVAS A LAS ~XPORTACIONES 

f?or medio de las 1.imitacionos terri.tor.:Lales en las J.icen--
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cias que afecten el. comercio internacional., prohibicidn injusti

ficable do la exportación de productos patentados o limitaciones 

injustificables del comercio o de las exportnciones da l.os pro-

duetos patentaclos a determinadas 2onas. (Ver cuadro 10) 

7) LIMITACIOOES QUE AFECTAN A LA PROOUCCION, LAS VENTAS 

O LAS COMPRAS • 

Las restricciones que afectan a la produccidn, las ventas 

y a las compras son las siguientes: limitaciones relativas a: --

1) las fuentes de suministro de materias primas, piezas de reca!!!_ 

bio, productos intermedios, bienes de capital y tecnolog!.as que 

impliquen competencia (generalmente llamadas clat1sulas vincula~ 

rias restrictivas); 2) los modos de producci6n y l.as ventas y/o 

la distribución. 

Los efectos desfavorables de laa clat1sulas vinculatorias -

rostrictivas se ha tratado en publicaciones sobre transmisión de 

tecnología. 

Podemos resumir brevemente algunos de sus aspectos¡ hay 

por lo menos tres razones que explican que los proveedores de 

tecnolog!a insistan en incluir clat1sulas de vinculación de las -

compras. La primera, es cuando la fábrica del país subdesarro-

llado se dedica pri.ncipalmente a operaciones de montaje, la em-

presa extranjera desea a menudo· conservar el derecho exclusivo -

o suministrar los insumos manufacturados y semifacturados. La -

sgunda razón es que las clat1sulas de vinculacidn de las compras 

están a veces relacionadas con la necesidad de garantizar la ca-
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lidad del producto a base de utilizar ciertos materiales, sobre 

todo cuando intervienen marcas registradas y nombres comercia-

les extranjeros. La tercera razón es quo la empresa extranjera 

puede valerse además de esas clat1sulas para incrementar su m:lr

gen de ben o f.i.cios. 

C l\JsUSOS RELACIONADOS CON LAS DISPOSICIONES FINANClERAS, 

l) PAGOS POR PATENTES NO UTILIZADAS 

Se consideran abusivas las clat1sulas que estipulan el pa

go de regal!as a los titulares de las patentes no utilizadas. 

En algunos pa!scs, para obtener del gobierno la aproba-

ción de los acuerdos de concesidn de licencias eo necesario pr9_ 

bar que. el concesionario explotará efectivamente la invención -

patentada y que la patente no os simplemente ficción del contr~ 

to destinado a justificar el pago de regnl.!as. 

En los Estados Unidos, no hay disposición legal que se 

oponga a que un concesionario pagu~ regal!a.G por patentes no 

utilizadas. 

2) LICENCIAS CONJUNTAS. 

La concesión por el titular de varias de las patentes o -

conocimientos t~cnicos que posee impuesta al concesionario como 

condicidn para obtener la licencia, es una práctica generaliza

da en l.os acuerdos internacionales de concesidn de licencias. 

En la legislacidn reciente de algunos paises se considera 
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que esta pr.1ctica es un abuso que no debe permitirse en loa -

acuerdos de concesión de licencias. 

En la Unión Americana la concesión de licencias conjuntas 

puede constituir una violación de l.ns leyes contra l.oe truste -

cuando es ;i.mpuesta por el titular de la patente al concesiona-

rio en l.ugar de ser libremente aceptada por ambas partes por r~ 

zonas de conveniencia. 

3) PLAZOS DE VIGENCIA PROLONGJ\OOS. 

La prá.ctica en virtud de la cual. han de pagar regal!as 

durante todo el per!odo de fabricación de un producto patentado 

o de aplicación de un procedimiento patentado inclu!Cdos en Wla 

concesión de patente; sin indicaci6n de plazo. 

Las concesiones de patentes son f1Jndamentalmente tempora

les y el correspondiente acuerdo de concesidn de licencias no -

put!de rebasar lo.s limitaciones temporales de la patente. 

4) IMPOSICION DE PRECIOS Y PRECIOS EXCESIVOS .. 

La imposición de precios, como se observa en el cuadro 3, 

ha sido considerado todas las l.cyes recientes como una pr4c-

tica ilegal .. 

En algunas de esas leyes se control.an tambitin las prtlcti

cas en virtud de las cuales se aplican a la tccnolog!a transfe

rida a precios excesivos. 

La ley mexicana dispone que un contrato no ser.:1 registra-
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do •cuando el precio no guardo rclac~6n con la tccnolog.!a adqu_!. 

rida". 

En cuanto, a los E. u. la imposición de precios mediante 

acuerdos constituye una violación de la legislación contra loa 

trusts. 

5) PAGO DE REGALIAS IMPROCEDENTES O DISCRIMINATORIAS. 

Los precios o regalías improcedentes o discriminatorias -

pueden constituir abuso del derecho do patente. 

Con arreglos a la legislación de los Estados Unidos, la -

formulación o imposición inadecuada de la obligación de pagar -

regalías en un acuerdo de concesi6n de licencias, es fundamento 

suficiente para la aplicación de la doctrina del abuso de las -

patentes y una posible violación de la legislación contra los -

trusts. 

El razonamiento es que una patente no puede ser utilizada 

para ejercer presión sobre el concesionario con el .fin de obte

ner de ál una compensación en esferas ajenas a la materia de o~ 

jeto de las licencias. 

0) LIMITACIONES QUE AFECTAN A LA ECONOMIA EN GENERAL, 

l.) LIMITACIONES REIJ\TIVAS A LA ESFERA DE LA UTILIZACION 

DE LA TECNOLOGIA. 

Las limitaciones relativas a la esfera de uti1izaci6n sur 

ge cuando el titular de una patente concede una licencia para 
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la util1zaci6n limitada o restringida del objeto do ln patento, 

ncgtindose a autortzar todas las dem<ts util.izaciones de la inve!!. 

ci6n y reservando al.gunas de ellas para aprovecharlas él mismo 

o para ceder su cxplotac16n a otro:> concesionarios. 

Estas restricciones pueden considerarse entre los dore--

ches concedidos por la ley al titular de la patentes. 

2) DISPOSICION SOBRE RETROCESION. 

Las disposiciones sobre retrocesión son inadrnieibles cua!!. 

do en la pri!ctica estab.lccon una corriente unilateral de conoc.f. 

míen tos e innovaciones en beneficio exclusivo del ti tul.ar de la 

patente. 

Los acuerdos de colaboraci6n sobre intercambio de inform!!_ 

c16n y de las nuevas mejoras relacionadas con el objeto del -

acuerdo son oportunas cuanc!o las partes se hallan en igualdad -

de cond1.cioncs. 

cuando son empresas de los pa!ses subdesarrollado;:'I las -

que participan en estos acuerdos, las disposiciones sobre retr_2 

cesión deben evaluarse desde el punto de vista de la necesidad 

de mejorar la capacidad tecnológica de esos países y de evitar 

que ea perpettle su situación de dependencia tecnológica .. 

3) O'l'AAS LIMITACIONES. 

Entre l.as lí.mitaciones a los efectos dinclmicoe de la tJ:an:!, 

misión de tecnología pueden contarse, como se indí.can en el CU!_ 
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dro J, las siguientes: designación por ol t:i.tular de la patente 

del personal que ha de utili:z:ar el conces.ionario; lim1taciones 

relati.vaa a las actJ.vidades de 1nva.st1gaci6n dal conccsionari.01 

y 1imitaciones relativas a la 9cati6n del concosíonario~ 

4) EFECTOS POSTERIORES l\ LA EXPIAAC'ION, 

La conces.iOn de un<.1. l.icencia no puede. exceder de lA dura

ción de la patente objeto dol. acuerdo. 

La oxpiracídn de .la patente de una :invención eigni.fica -

que la inveneidn paaa al dominio pllblico y el acuerdo de concc

si6n ele licencia pierde su fundamento legal. 

No obstante, en los acuerdos de concesi.6n de licencias se 

suele insertar claasulas en virtud de las cuales el contrato s!_ 

gue surtiendo efectos despu6s de au expiración o da la cxp:i.ra-

cidn de la patente. 

Entre las claasulas de. este tipo que tiqnen caráct:er abu

sivo figuran; 

a} i,as l.imit.acíones sobre la utilización de una invenc1.6n 

patentada o la ob1iga.cidn de pagar regal!as por dicha util.1za.-

ci6n at1n despu~s de la expiración de l.a patente: 

b l la obtenci6n del mismo rcsul tado Jncdiante la impoai-

ci6n de limitaciones a la uti.lizaci6n de conocimientos t6cni--

cos incluídos en el. acuerdo de concesidn de licencias o del P!_ 

90 de regal!.as por dicha utilización adn después de la cxpíra

ciCn del acuerdo. 
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5) OTMS PRACTICl\S. 

En el cuadro 3 se enumeran las siguientes prácticas 1 

al disposiciones que obligan a no impugnar la validez de 

las patentes 

bl imposici6n como texto aut6ntico del acuerdo de un tex

to redactado en idioma distinto del idioma del pa!s concesiona

rio. 

Práctica considerada ilegal en virtud de la ley, las dis

posiciones en virtud de las cuales el titular de la patente pu!_ 

de elegir ol derecho por el cual se ha de regir el acuerdo y el 

fuero al que habrán de someterse las controversias de su ínter• 

pre taci6n o aplicación. 
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1) Orqanización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPIJ. I!!, 

forme del Secretario General de lq; ONU. "La 6unc:.idn de. la6 -

Nac..ione4 Un.i.da.s". Ginebra, 1.977, p.19. l. 
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CAPITULO 111 
EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES Y 

EL PROGRESO ECONOMl CO DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 

A} Los PA(SES SUBDESARROLLADOS y EL SISTEMA DE PATENTES 

l) LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS "í EL PROGRESO DE IDS PAISES 

SUBDESARROLLADOS& 

Bn el curso de los dos si9los transcurridos desda el comie~ 

20 Oc l.n revolución industrial se ha reunido un inmenso acervo -

de conocimientoG tt!cni.cos. 

Las uportacioneu a esa maaa de conocimientos han sido aeum~ 

1ati.vos y su freeoenc:ia ha sido cada vez mayor. 

En las tiempos modernos, las fronteras geoqrtificas y cultu-

rnl.es han dejado de ser un obstttculo para l.a difuo:i6n de 1A tec-

no1og!a, además; cualquiera que haya sido el costo da su elabor~ 

c1ón, au uso por otros, no dismi.nuye el aporte de tecnologl:a pa

ra su inventor o para cualquier otra persona para resol ver los -

problemas rna.s cruciales de la humanidad. 

La aplicaci6n do esos conoc::imiontoa ha permitido elevar CO!!,_ 

siderablcmente el nivel de vida en los pa!ses industrializados. 

En c!\tos pa!seSt al nivel de in9reso por habitante es mucho 

ma.yor que en los pa!scs subdcaarrollados. El bajo nivel de in-

qreso de éstos (11.timos se deba en parte A su ai.slarrú.ento de la -

evoluci6n tecnológica que ha transformado a los pa!aea subdeoa-

rrollados. 
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Son varios los factores que limitan la utilización de los -

conocimientos técnicos actuales en los pa!eeo subdesarrollados. 

Entre los más perniciosos se cuentan tal voz, las dificultadeo -

derivadas de las mtUtiples imperfecciones del mercado de tccnol9_ 

g!a. 

Dentro de los propios pa!ses subdesarroll.ados hay una grave 

carencia de informaciones esenciales referentes a las opciones -

tecnoldgicas posíbles y a las fuentes de la tecnologta, y una -

gran escasez de personal calificado para examinar esas opciones 

y elegir entre ellas. 

El suministro de tecnología proceden te de empresas de pa.!-

desarroll.ados se efecttla de forma muy gravosa, además de es

tos problemas, es frecuente que el marco jur1dico y administrat.!, 

vo, tanto nacional como internacional en c1 que tiene lugar la -

transmisión no estimule una transmisión apropiada de tecnología 

a los paises subdesarrollados. 

Aparte de las técnicas que son del dominio p1lbl.ico, uno de 

los factores m<is i.mportantei:1 que determinan 1as condiciones de -

acceso a los conocimientos técnicos, es la naturaleza, alcance y 

aplicac16n de los regímenes de patentes, tanto en el plano naci~ 

na1 como internacional. 

Por supuesto, no todas las técnicas modernas están ampara--

das por patentes, parte importante de la tecnología no prot~ 

gida es secreta y por esta razón, entre otras, es. difícil deter

minar con cierta seguridad la importancia rel.ativa de la tecnol~ 

g!a no patentada en comparación con la de la tecnología patenta

da. 
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Sin embargo,. incluso en las tecnol.og:!as o productos que no 

están patentadoa, como tales, oe utilizan insumos u operaciones 

protegidos por patentes. Oc ah! que el an.111sis de la func16n -

de las patentes en los pa!ses subdesarrollados sea de importan-

cia fundamental para evaluar las posibilidades cto lograr un acc!!_ 

so más amplio de lou pa!scs subdesarrol.lados a la tecnología m~ 

dorna. 

:,,n ORIGEN Y DIFUSION DE LAS LEYES NACIONALES SOBRE PATEt:!, 

TES 

El primer r~gimen de patentes que presenta las principaloa 

caracter!sticas de las leyes contompor.1neas sobre la materia fue 

segQn estima, el. adoptado en 1474, por la Rcpdblica de Vene-

cia. La siguiente disposición de especial importancia sobre 

ta materia, fue la Ley Inglesa sobre los monopol.ios en 1623. 

No obstante, sólo con el advenimiento de la revoluci6n in-

dustrial se hicieron m~s frecuentes las leyes nacionales sobre -

patentes. 

En Eatados Unidos, se promulgó en 1790 una ley de patentes, 

que fue revisada on 1793. Francia promulg6 una ley de patentes 

en 1791; ambas leyes hac1an referencia a la situaci6n del inven-

tor y a su derecho a obtener una recompensa financiera. 

Destaca también la necesidad de promover el progreso de la 

ciencia, y, por consiguiente, la industrialización, ea tos eleme!!. 

tos son de especial interés para la adopc16n de una ley de pate!! 

tes que se avocaban en un informe favorable al proyecto de .la --
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Ley Francesa.. Estos motivos eran el atraso de la industria frfl!l 

cesa, la amenaza que representaba para la economía de la mistna, 

la penetración de los productos ingleses y el deseo del gobierno 

francés de mejorar l.a situación de l.os trabajo.dores de la indus

tria. 

Entre 1800 y 1870, se introdujeron leyes sobre patentes en 

los países béijos (1809), Austria llBlOl, Rusia ( 1812), Suecia -

llB19), España {1826), Brasil ll859), Italia {1859), Argentina -

(1864) y Canadá ll.869). 

La liberalizaci6n del comercio internacional que es taba a,9 

quiriendo impulso bajo el. estandarte del libre cambio a mediados 

del siglo XIX, dió lugar a qua se formul.aran duras críticas con

tra las leyes sobre patentes. 

1\lgunos afirmaban que las leyes nacionales sobre patentes, 

al conceder monopolios temporales, ten!an los mismos efectos que 

los derechos arancelarios prohibitivos. 

En los paises europeos los debates condujere a la abroga-

ci6n \en los paises bajos), o al rechazo {en Suiza) , de las l.eycs 

nacionales sobre patentes. 

La mayoría de los miembros del. parlamento de los pa!ses b~ 

jos invocando la autoridad de los economistas cl.ásicos, conven.!an 

en que una buena ley de patentes es una .iJT'posihilidañ, en ll!69, -

se abrogó la ley de patentes vigente. 

La controversia fue muy fuerte en Suiza, donde, se aprobó 

la protección de .la propiedad industrial hasta el año de 1881. 

En los pa!ses bajos, se aprobó la ley sobre patentes hasta 
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1912. 

La prcocupaciOn despertada por la limitacidn de ln compotc!l 

cia que entrañaba el. establecimiento de aranceles nacionales y de 

un sistema nacional. de patonteo, pareció atenuarse en l.os prime-:

años del decenio de 1870. 

Cuando empezó la más grave crisis econ6rnica del siglo, las 

presiones en favor de la protección de los intereses nacional.ea, 

las industrias incipientes y la inventiva nacional, resultaron -

ser mucho más fuertes que los argumentos abstractos en favor del 

libre cambio y de la libre competencia. 

Si bien la controversia en torno a las patentes nunca se -

revolvió, ya que no se presentaron argumentos concluyentes en pro 

o en contra de las mismas, el nllmero de paises que han adoptado -

leyes sobre patentes ha aumentado con lentitud, pero de modo con.!. 

tante, lv6saso cuadro l) .. 

Al finalizar el siglo XIX ya se ha.bia completado practica-

monte el proceso de adopción de l.cycs nacionales sobre patentes -

en la casi totalidad de los que hoy son los pa:tses desarrollados, 

los paises socialistas y los paises en Europa meridional. 

En marcado contraste con l.o anterior, l.a difusión de la le

gislación nacional sobre patentes en los pa!ses subdesarrollados, 

ha sido reciente y muy rápida -de 10 paises en 1873 a 85 en 1973 .. · 

Este incremento se cxpl.ica por ol hecho de que los anti--

guos territorios y dependencias coloniales, en cuyas legislacio

nes ya exist!a algl1n tipo de sistema de patentes cuando adn eran 

dependientes, han surgido dcspu6s como países independientes con 



64 

sus propias leyes nacionales. 

La UNCIAD, señala que hay 18 países subdesarrollados, que -

no tienen sus propias leyes nacional.es sobre patentes, aunque al

gunos de esos pa!ses o~organ una protección medinntc un sistema -

de registro de las patentes concedidas en el extranjero. 

s) LA ADOPCIÓN DE UN CUERPO DE NORMAS MULTILATERALES 

1) ELABORACION DE NORMAS MULTILATERALES 

Con la aceptación de las leyes nacionales sobre patentas -

Europa y en América del Norte, comenz6 a estudiarse la posib!, 

lidad de elaborar normas m!nimas a las que se ajustar!an difere!!_ 

tes pa!_scs. 

Los Estados Unidos parecen haber sido los más enérgicos de

fensores de la iniciativa de establ.ecer tales normas. 

2) LA CONCLUSION DEL CONVENIO DE PARIS 

La labor preparatoria para la concertaci6n de un acuerdo -

multilateral sobre la protecci6n del derecho de patente, did co

mienzo con la conferencia internacional de Viena de 1873. 

Desput1s de dicha reunidn de Viena, se convocaron otras en -

París en l.878 y 1880: por C1ltimo en 1883 conferencia ínterg~ 

bernamental. adoptó el convenio internacional para la protecciOn 

de la propiedad industrial (donocido como el convenio de Par1s). 

Entre los países asignatarios del convenio se hallaban; Bd:,! 



65 

gica, España, Francia, Gran Brotaña, Italia, Pa!soa Bajos, Port~ 

gal, Serbia y Suiza. (de Europa) J Drasil, Ecuador, El salvador, -

y Guatemala (de América Latina), y TC1nez (do Africa dol Norte). 

Los Estados Unidos se adhirió al Convenio en 1887. 

El awuento del ndmero de pa!ses que forman parte de la - -

Uni6n de Paria, se indica en el cuadro 2, los diversos grupos -

económicos que formaban parte de la Unión de Par1s en distintas 

fechas. 

Las fechas a que se refieren en el. cuadro son los años co--

rrespondientes a la entrada en vigor del Convenio de Par!e y a -

las seis revisiones efectuadas a saber; Bruselas ( 1900), washing

ton( 1911), La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (l.958), Estoce! 

mo (1967). En la tlltima columna del cuadro se indica la situa--

ci6n en 1973. 

Entre los 80 miembros de la Unión en l.973, 20 son países -

desarrollados, siete son pa!ses socialistas de Europa Oriental y 

4 son de Europa meridional, en COljunto, 31 estados miembros, - -

otros 5 estados son tambi~n miembros, y hay 44 pa!ees subdesarr9, 

1lados miembros de la UniOn. 

Aunque 1os países subdesarrollados constituyen la mayor!a 

de los miembros de la Dnión, los pa!ses subdcsarro11ados s01o -

han tenido una participaci6n limitada en la elaboraci6n del Con

venio de Paria en su forma actual, esto es fruto de dos circuns

tancias: la primera, es que 20 pa!ses africanos, as! como otros -

10 pa.!ses subdesarrollados, se han adherido al Convenio en los -

t1ltimos 15 años. Así pues, casi las dos terceras partes de los 
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países subdesarro.llados que son miembros se han adheridos en fe

chas reciC.ntcs, cuando los principios b.1.sicos de este convenio 

estaban ya f1rmemente establcC1dos. En segundo lugar, a.Lgunos -

de los pa1scs subdesarrollados, como Bangladesh, Birmania, China, 

Etiopía, India, Malasia, Pakistán, Tailandia y los países del -

pacto Andino no se h.:i.n incorporado a la Unión, 

3) INICIATIVAS DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS ENCAMINADAS 

A LA REVISION DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

En 1961, el gobierno de Brasil, t1nico país subdeSarrollado 

que había permanecido en la UniOn Internacional deede su funda-

ci6n, planteó en la Asamblc General de las Naciones Unidas, la -

cuesti6n de los efectos de las patentes en la cconomia de ].os -

pa.í.ses subdesarrollados. 

Después de debatirse el tema, la Asamblea General, aprobó 

la resolución l.713 (XVI), del 19 de diciembre de 1961. 

En ella se pidió al Secretario General da las Naciones Un! 

das que. en consulta con los organiGmos internacionales y nacio

nales competentes preparase un informe en el que se incluyese: 

a) Un estudio de los efectos de las patentes en la econo-

m!a de los países subdesarrollados. 

b) Un estudio de .la legislación _de patentes en determina-

dos pa!ses subdesarrollados y desarrollados, sobre todo 

en lo que se refiere al régimen aplicado a las patentes 

extranjeras. 

c) Un análisis de las caracter1sticas de la legislaciOn s~ 
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bre patentes de l.os paises subdesarrollados a la luz de 

los objetivos del desarrollo econdmico, habida cuenta -

de la necesidad de asegurar la rápida aboorci6n de nue

vos productos y tl'icnicas y la elevac!On del nivel de -

productí vidad de sus cconom!as. 

d) Una recomendac16n sobro la conveniencia de celebrar una 

conferencia internacional a fin de examinar los proble

mas relativos a la conccsi6n, la protecci6n y el uso -

de patentes, teniendo en cuenta las disposiciones de -

las actuales convenciones internacionales y las necesi

dades especiales de los países subdesarrollados, y uti

lizando para ellos la organizaci6n que posee la Unión -

Internacional para l.a protección de la propiedad indus

trial. 

Como consecuencia de la aprobación de esa resolución, y 

despu~s de otros debates celebrados en el Consejo Económico y S~ 

cial del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las N~ 

cionc~ Unidas, publicó en 1964 el informe, con el t:ltul.o "La fu!!. 

ci6n de las Patentes en la Transmisi6n de la Tecnología a l.os -

Países Subdesarrollados", en este informe no se examinaban las -

cuestiones relacionadas con la conveniencia de celebrar una conf!. 

rencia internacional, utilizando o no para ello el mecanismo de -

la Unión Internacional para la protección de la propiedad indus

trial. 
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C) CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL ~ISTEMA DE PATENTES 

Las caracter!.sticas básicas del sistema de patentes son -

siete, pero lo primero que hay que considerar es que ol. n~cro -

de solicitudes de patentes presentadas o de patentes concedidas 

el mundo entero no constituyen una ind:i.cacidn inmediata del -

nClmero de solicitudes ni el de invenciones. 

con arreglo al Convenio de Par!s el que haya solicitado -

una patente en alguno de los países de la Unión Internacional, -

podr.1 solicitar patentes por la misma invención en cuantos pa!-

ses de la Unión desee, dentro de un plazo de prioridad de 12 me-

En cada país, una patente tiene una existencia indcpendie!!_ 

te, cuya duración y naturaleza est.1 regida por las condiciones -

específicas, establecidas en la Ley Nacional de Patentes. 

Las patentes rel.ativas a una misma invención y concedidas 

en diferentes paises reciben el. nombre de "familia de patentes", 

cuyos miembros son l.as patentes individuales expedidas en los -

diversos paises. 

En segundo lugar, hay que explicar una cuesti6n que tambián 

guarda relación con l.a legislaciOn acerca de las invenciones ex-

tranjeras, y es que en las eetad!sticas publicadas, se establece 

una distinción entre las patentes concedias a nacionales y las -

concedidas a extranjeros, puede no ser uniforme. 

y los t.itulares de las patentes, pueden ser particulares o 
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socicdtides, o bien entidades póbl.icas de al.gtln tipo. 

surge un problema en cuanto a la defi.nicidn de lo que con!_ 

tituye una persona ( f!sica o jur1d.1..ca), nacional., suele depender 

de al.glln tipa de consideraciones relativas a la residencia do --

1.os particu~s o al. lugar en que tienen su establ.ecimiento lo-

gal l.as sociedades. 

Es bien sabido que una sociedad que está efectivamente con

trolada por grupos extranjeros puede ser considerada, en virtud -

de l.a legislación, como una sociedad nacional a todos los efectos 

legales. 

1) DISTRl.BUCION DE LAS PATENTES EN LAS GRANDES REGIONES 

ECONOMICAS 

En el. cuadro 3 se presentan datos acerca del ntlmero anual -

de patentes concedidas en las grandes regiones econdmicas durante 

el per!odo 1920-1970. Esas cifras sólo indican un orden de magn!, 

tud aproximado. 

Primeramente, un factor que influye considerablemente en el. 

aumento del ndmoro de patentes concedidas es el. incremento del. ng_ 

mero medio de paises en que se presentan sol.icitudes rel.ativas a 

una m1sma invenc1.0n 1 oae incromonto •o oxpl.S.o• •n part• poJ:' el. A~ 

mento del nt1mero de países independientes que tiene leyes nacio

nales sobre patentes (v~ase cuadro 2). Ademtks durante el per!o

do a que el cuadro 3 se refiere, han ido mejorando la calidad y 

alcance de los datos¡ al principio del. período había muchos pa1-

scs no incluidos en ellos, y algunos de los incluidos no tenían 
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todav!a sistemas fidedignos de informes. 

2) ESTRUCTURA OE LA Pl\OPIEDAD DE LAS P1'.1'ENTES 

Se dispone de alguna informaci6n para el examen de la 

tructura de la propiedad de las patentes, comprendiendo los si.--

9u.ientcs datos: 

a) distri.bucidn entre naciona.les y extranjeros1 

b) países de origen de laq patentes concedidas a extranje

ros 

e) pa!ses de origen de las patentes concedidas a eKtranje

ros por pa!ses en desarrollo y 1 

d) dístri.buci6n entre sociedades y particulares .. 

A continuaci6n se examinar6.n eat.as earacter!:sticas. 

Se puede observar en el. cuadro 4, quo loo paises social!s

tas de Europa Oriental son el Onico grupo de pa!ses con una fue!_ 

te pr9porc16n de propietarios nacionales de patentes y certifi.c~ 

. dos de inventor, siendo el promedio para el grupo en conjunto -

del 84% del nilmcro total de patentes y certificados de inventor 

concedidos en 1972. 

Tambi~n en este aspecto la posiciOn de los pa!ses subdesa

rrollados es diferente. En ellos la proporcidn de patentes de -

propiedad ele nacionales es mucho menor. 

Considerando el grupo en su tota1idad, sólo el 16\. 
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3) PROPIEDAD DE IJ\S PATENTES CONCEDIDAS A EXTRANJEROS 

La distribución por pa!sea de la propiedad de las patentes 

concedidas a extranjeros contribuye a aclarar la cuoat.16n do la 

propiedad de las patentes en el extranjero. 

En el cuadro 5, se dan cifras para los años 1964-1912, do!!, 

dt! se observa que la propiedad de las patentes est.tin muy dosi-

gualmente repartidas entre los distintos pa:!ses. 

l\SÍ 1 en 1972, los pa!ses desarrollados pose!an el 95.6\ -

de todas 1as patentes concedid.:..s n extranjeros, mientras que los 

países subdesarrollados poseían alrededor del o.65\. 

4} Pl\IS DE ORIGEN DE LAS PATENTES CONCEDIDAS A EXTRANJE

ROS POR LOS PAISES SUDOESARP.OLLAOOS 

En el cuadro 6, indican los principales pa!ses que po--

seen patentes concedidas a extranjeros por paises subdeuarroll.a

dos en los años 1964-l~72f se ve que mas del 40~ do esas paten--. 

tes extranjeras fueron concedidas a nacionales de los Estados -

Unidos, y otro 40%. a nacionales de otros 4 pat:sest la Rep1lbl1.ca 

Federal Alemana, Sui.za, Reino Unído y Francia.. As! pues, a esos 

cinco pa:tses correspond!a e1 80\ del total. 

A l.os pa.tses socialistas de Europa Oriental el 2~ de lai:l P!. 

tentes concedidas n extranjeras. 
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5) DISTRIBUCICN DE LA PROPIEDAD DE LAS PATENTES ENTRE 

SOCIEDADES Y PARTICULARES 

En Estados Un1.dos, alrededor del Bl% de las patentes -

(1972), se concedieron y concentraron en 1908 particulares. 

Con la transformación en sociedades do capital de l.as 

presas comerciales e industriales, ha crecido el papel. de las s~ 

ciedades en la investigación organizada y, por lo tanto, en la -

obtención de patentes. 

En el pcr1'..odo sobre el que se dan da toa se invirtieron los 

papel.es respectivos de las particulares y de las sociedades 

lo tocante a la conccsiOn de patentes. Por ejemplo, en los Est~ 

dos Unidos, la proporción de patentes concedidas a particulares 

disminuy6 del 81% a.l 39% entro 1.908 a 55. 

En Canadá, la disminución entre 1908 a 67, fue del 97\ al 

37\. El porcentaje correspondiente a l.as sociedades aurnentd -

proporcionalmente. 

6} UTILIZACION DE PATENTES 

En algunos casos, la investigación objeto de una patente -

registrada no tiene suficiente importancia econ6mica para que se 

justifique en la pr.'.1ctic<J. su utilización. 

Esa patente, en el sentido estrictamente econ6míco, ea una 

patente inOtil, y probablemente caduque en el momento en que su 

poseedor no pueda o no considere conveniente seguir pagando las 

correspondientes tasas anuales. 
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Otras patentes, aunque de importancia econdmica potencial 

para el país interesado, pueden quedar sin explotar porque el -

país que las ha concedido no pasee un ni ve 1 adecuado de desarro

llo ccon6mico y tecnol6gico. 

Otras patentes, se obtienen para poder importar art1culoo 

producidos en otro pa!s y que está:n proteqidos por la patente. 

En esto ttltimo caso, el objeto de la obtencidn de la pata!!. 

te, es evitar su utilizaci6n con fines productivos y reservar el 

mercado del pa.!s que concede la patente en benef1cio del titular. 

7) DISTRIBUCION DE LAS PATENTES POR SECTORES TECNOLOGICOS 

La clasificacidn internaciona1 de patentes revisada en ---

1973, contiene alrededor de 51,000 subdiv1sioncs. 

En la primera de estas clasificaciones, se ordenan J.as in

venciones por sectore3 tecno16gicos, mientras que en la cl.asifi

cacidn uniforme para e1 comercio internacional, se clasifican -

por sectores de actividad econ6mica. 

La mayor conc_entraci6n de patentes en los patees subdesa-

rrollados se concentra sin 1ugar a duda en el sector qu!mi.co, 

sector que ha despertado un considerable interés en recientes ª!!. 

tudios de problemas relacionados con la transmisidn de tecno1o--

g!a. 

Esto es parti.cularrnente cierto en la rama farmacéutica del 

sector químico Cvdase cuadro 7), que, a su vez ha sido objeto do 

algunos análisis detallados. 
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Los pa!scs subdesarrollados en conjunto, tambi~n han conc~ 

dido una proporción relativamente grande de patentes en lo$ acc

torcs de la agricultura y de los productos alimenticios; sólo --

1.os pa!ses de Europa Meridional, tiene en este sector una propo!. 

ci6n de patentes que pueda compararse con la de los países subd.=_ 

sarrol.lados. 

En otros sectores, la distribución por grupos de pa:!ses no 

varia mucho, salvo en la caractcr!stica general de que en l.os -

países desarrollados y los pa!scs social.is tas de Europa Oriental, 

l.as patentes tienden a concentrarso más en sectores modernos co-

mo los del equipo eléctrico, los instrumentos de precisión y la 

tecnología nuclear. 

Dl EFECTO DEL SISTEMA DE PATENTES EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

Con anterioridad se ha subrayado dos aspectos principales 

de las patentes en loe paises subdesarrollados. 

En primer lugar, alrededor del 84\ de todas las patentes -

vál.idas en los pa!scs subdesarrol.lados son propiedad de extranj~ 

ros, y l.a mayor1:a de ellas están en manos de sociedades domi.ci-

1.iadas en cinco países desarroll.ados, y en segundo lugar, no se 

utilizan del. 90\ al. 95% aproximadamente de ceas patentes propi! 

dad de extranjeros. 

Estos dos hechos condicionan, en gran medida, l.as ventajas 

y desventajas que se derivan para cual.quier pa!s subdesarrol.lado 

de la concesión de patentes. 
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Nuestra final.J.dad, es dcocribir, esas ventajas y desvent~ 

jas caso de utilizaci6n y en caso de no util1zac16n de la P!. 

tente. 

l) BENEFICIOS Y COSTOS DE LA NO UTILIZACION DE PATENTES 

una patente confiere a su propietario el monopol.io de l.a -

producción y de la distribución de los productos en el territo--

rio especificado y durante tiempo determinado. 

Se entiende aqu!, por util.izaci6n de la patente, la fal.-

ta de producción en el país, sin embargo, puede efectuar l.a -

importancia y distr1buci6n del producto o procedimiento patenta

do, ya sea por el propio titular do l.a patente o por un distri-

buidor al que se haya concedido una licencia. 

Cuatro aspectos de esta definición son dignae de mencionaE. 

los: algunos o todos ellos pueden ser pertinentes en ciertos ca

sos concretos, de modo que habr1a que modificar en consecuencia 

el an<Sl.isis general de beneficios y costos. 

En primer lugar, puede haber varios motivos por los que no 

se utiliza una patente. 

se supone en este caso que la falta de produccidn local 

obedece a una decisión deliberada del titular extranjero, que 

forma parte de 1a aplicación de una estrategia internacional de 

produccidn y comercialización. 

En segundo lugar, se supone qua el producto o procedimien

to patentado tiene al.gt1n valor económico y social .para el país -

subdesarrollado, de no ser as!, como podr!a ocurrir efecti.vamen-
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te en el. caso de la producción. 

En tercer lugar, es posible que una patente no se util.icc 

o solamente una parte de su vida, se pueden ajustar los c.1'.lculos 

do l.os beneficios y costos para tenerlo en cuenta. 

En cuarto lugar, en circunstancias oxccpcionalcs, el titu

lar extranjero podría impedir tanto las importaciones como l.a -

producción local. En esta situación, los beneficios y los ces-

tos tendr!an que interpretarse atendiendo a la falta. del consumo 

del articulo patentado en el. pa!s subdesarrollado en vez de tener 

en cuenta simplemente la tal.ta de producción en el. pa!s. 

ona patente independientemente de que se utilice o no, pr~ 

porciona una ventaja tangible al pa!G que la conceda; las tasas 

que pongan los sol.icitantes. 

2) BENEFICIOS Y COSTOS DE LA UTILIZACION DE LAS PATENTES 

En l.os países subdesarroll.ados, sdl.o un pequeño ndmero de 

patentes extranjeras se utiliza en 1a producción y son las que -

se pueden considerar que afectan a l.a transmisi.dn de tecnolog!'a 

a los patees subdesarrollados. 

A parte de los posibles beneficios derivados de la recaud~ 

ci6n de las tasas de patentes y del csttmulo a las inversiones -

extranjeras, la producción local basada en patentes, puede ori.g! 

nar cuatro ventajas para los pa!'ses subdesarroll.ados. 

Estas ventajas son el valor agregado nacional generado por 

la pobl.aci6n, los ingresos fiscales que corresponden al gobierno, 
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el. beneficio del aprendizaje y la posibilidad do que se exporto 

una parte de la producción, generando de esta manera divisas que 

no se habr!an generado de otro modo. 

3) EXAMEN DE LA POLITICA DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 

EN MATERIA DE TASAS DE PATENTES 

La falta de cualquier relaci6n apreciable entre las tasas 

de patentes, tanto básicas como anualeo y los indicadores de im

portancia econ6mica ponen de manifiesto que aOn no es corr1ente 

en los países subdesarrollados, l.a idea de util.izar las tasas e~ 

mo instrwnento de política ccon6mica en lo que respecta a las P!. 

ten tes. 

Los datos de que se dispone sobre el n1lmero de patentes v~ 

lidas y sobre las tasas básicas y anuales que perci.ben l.os pa!-

ses subdesarrol.l.ados no permiten estimar el. importe total de las 

tasas que recaudan esos países. 

Atln as!, cons:iderando l.as sumas muy pequeños recaudadas -

por estos dos conceptos. es dudoso que la cantidad total pueda -

ser muy sup_crior a una cifra redonda, entidad claramente i.nsufi

ciento para sufragar los gastos de funcionamiento de las ofici-

nas nacionales de patentes de 84 países subdesarrollados. 

En cualquier revisión de las bases de las tasas de pateo--

tes se podrían tener en cuenta varios factores. 

Las circunstancias var!.an de un pa!.s a otro y, por consi-

' guiente, cada pa!s tendr.1 que establecer sus propios criterios .. 
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La introducción de criterios racionales en la recaudación 

de las tasas de patentes permitir4 tarnbit!n que las administra-

clones nacionales dirijan las pol!ticas en materia de patentee 

-como en el caso de los arancel.es aduaneros o de los impuestos 

sobre la renta hacia el logro de fines espcc1ficos, do conform! 

dad con los objetivos nacionales de deaarrol.lo. 
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CAP 1 TULO IV 

EL MARCO LEGAL UE LA TRANSACC!Oil IUTEl\NAC!OHAL DE TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGl/\ Y SU REGLAMENTACION <PRACTICAS RESTRlCTlVASl, 

Este capítulo tiene co:no finalidad analizar los problet.laS 

jurtdicos en materia de transferencia de t.ccnolog!a, su adquisi

ción as! como sus p1·incipules elementos. y los efectos que gene-

ran. 

En las variada.u etapas de las transacciones de transferen

cia de tccnologta, as! como a la forruulación de sus elementos b~ 

sicos, l.ai> leyes vigentes y la experiencia que muestran los pa!-

ses que ya tienen establecido un marco legal e institucional. pa

ra lu transí(:rcncia de tecnología, ha sido motivo para una mayor 

atención y reflcxion en materia de la misma. 

Tambi6n se ha tomado en cuenta las !orinas y principios con. 

tenidos en el. proyecto del Código Internacional de Conducta para 

la Transferencia de o¡'ccnolog ía. 

B::>tos puntos de vista se aplican de manera S"cneral a todos 

los paises, y en especial a los países subdesarrollados en real,! 

dad no ac observa una rclaciOn directa aspectos de política 

diri9ida il fomentar el desarrollo nacional de cada pa!s. 

t:sta cuestión requiere un poco mi1s de atención en cuanto a 

investigaciones y estudios que tal vez un futuro pueda rcali-

la secretar tu de la UHC'i'AD. 

En realidad f!f"idoTf.1StS1nªffjde ~~~ nacionales que 

S;1U:t DE LA i>hJ~~¡¡ ítGA 
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.regulan la transfcrcnciil de t.ccnolog!a. 

La mayoría de los países poseen leyes y t")Ol.tticas que 

afectan, aunque en algunas ocasiones de manera indirccla, al 

proceso de transferencia de tccnoloqía. Entre los que figurclll 

las leyus y politicas de control de cambios o sobre dctcrm.ina--

dos sectores de la cconor.ita, tales como el sector minero y de -

transporte; as! ca.no los progr;:1;;nas y planes nacionalus de <lesa-

rrollo que ejercen una l.nflucncia indirecta en las transaccio~

nes de transferencia de tecnología. 1 ) 

Leyes y políticas de control de cambios o sobre dctcrminf! 

dos sectores de la actividad econ6mica, tales como las rninas y 

los transportes, tienen un c(ecto general en C!l proceso df 

transferencia, aan cuando expresamente no lo rugul en. 'i"<u11bi6n 

los planes y programas nacionales de desarrollo y la formula--

ci6n de prioridades nacionales de desarrollo ejercen -una influerr 

cia indirecta en las transacciones de trunsfc1·cncia de tecnolo-

g!a. 2) 

Desde el punto de vista Jur!th.co, los acuerdos sobre 

transferencia de tecnoloq1'.a, afectan directamente a las inver-

siones extranjeras, propiedad industrial y transücc.iones indus

triales y particularmente en la esfera de los contratos. 

Otro aspecto importante es el relacionudo con la influen

cia de las transacciones de transferencia de tecnología que se 

ejerce sobre la protecci6n a la competencia. Las leyes sobre -

la competencia (leyes anti trust), engloban cuestiones que tam-

bi~n son reguladas en los reqla:nentos sobre transferencia de 
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tccnoloq!a, aunque sus metas y objetivos puedan variar. 

Debido al gran incromcnto que se ha dado con relación a -

la transferencia de tecnología, la ;nayor parte de los patses r!!_ 

conocen la ncccfiidud de tener un marco legal destinado a regu-

lar C?sa transfcrcnci.a de tccnolog1a. Con relación a ésto se ha 

adoptado diversas formas de üCUl!rdos a las condiciones propias 

de cada país. 

~n M6xico, la ley rtlC!Xicana establece mecanismos institucig 

nalcs para el control, la evalUc'.l.ciOn y aprobaciOn de acuerdos -

sobre las importac1onc~ de tecnologta. 

Para los países subdesarrollados, la adopci6n de instru-

mcritos que regulen la transferencia de tccnolog!a se deben a 

la:J preocupaciones que Osta origina sobre las regalías en la b!!_ 

lanza de paCJ05, o las restriccione~ impuestas a los receptores 

de t..~cnolo9!a y a la aroplia utilizacion de instr.urncntos que 

tienden a frenar cualquier posibilidad nacional. propiol para ob-

t.cnc.t: un mejor dc!;arrollo cient!fico y tecnológico. 

Lds leyes mexicanas han sufrido muchas variaciones y al-

canees por lo que han tratado de conseguir varios objetivos ro-

lacionados entre s!; como son: 

"a) ol control y, aiompro quo allo hft •ido po•i• 
ble, la ru4ucci6n del precio y otros C09tos de -
las trdns[~rcncias de tecnolog!ai 

b) el cumplimiento efectivo de los acuerdos de -
tr.:tnsfuronciol de tccnolo9ía 1 

c) ol fomento de la desagrogaci6n, en la transfo 
rencia de tecnología, es decir, de la diviei6n = 
del ''bloque tecnol6gico", que entonces se trans
fiere en elementos soparados1 

d) el control de las restricciones en las tran--



S2 

sacclonos do trd11ut:cr.:i11cia i.lu LccnoJogí.i: y 

o) el fomento do l.i Colp<1cid.1d t:.ccnológic.i do 1.1 
parto y del ¡.i.i!s adquiriente", J) 

Las leyes que promult;tin en otros pa:!sos poseen varios 

objetivos similares a l.:i lcgisJacJ.6n mexic.i.na, son los sic;uicn 

tes: 

"a) uu Ñrlbito do apllCJCl.Ón 110 extiende princlp.11 
mento a los contratOH ndciunalcs; -

b) el m'todo do conLrol consisto 9oncralmento en 
la aprobación y ol registro p1·ovlou1 

e) lds esloras on que so ejorr.o esa control son 
princl.p.ilmcnto ld fijación de precios, lns pr.íc
tica.1:1 rostrict!vctu, la duración y ln luy aplic<.1-
blo1 

d) las consccuuncias del incumplimiento 1HJO la -
inv.1lidolci6n de los co11tr<.1t:os }' otr<1s to.1nci.ones 
administrativo1s". 4) 

Para una evaluación prucisa y dcfinitivu sob1:c las rcper-

cusioncs que se han tenido al pr.omulgursc los instrw.lcntoa de -

regulación de la transferencia de tecnología aan dC?masiado -

pronto, m'1:s sin embargo, un informe de la UNC7An de 1902, llega 

a la conclusi6n de que ha habido car.1bios importantes como son: 

la disminucion de los precios explícitos en loo acuerdos de 

transferencia de tccnologfa, la climinaciOn de clat1sulas rcstriE 

tivas de los contratos de transferencia de tccnolog.!a y la re--

ducci6n de los perfodos dc vigencia de los acuerdos, 

ocb1do al incremento que se cstli dando en los países sub-

desarrollados en materia de leyes y reglamentación de transfe--

rcncia de tecnolog.!a, el desarrollo y la formulaci6n de las mi!! 

mas se va volviendo cada vez m:ts fc1cil, siendo 6stc el momento 

quizti.s el mti.s preciso para dar inicio a una mayor armoniz¿¡ciCin 
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política y de las leyes en los p.a!ses subdesarrollados, dando l_!:! 

c;ar .:i un intcrcnmbio tanto de informaclcSn como de experiencia e.!! 

trc las instituciones nacionales y los poLi!scs quo transfieren la 

t.ccnolog!a. 

As! misr.io 1 tenemos el {>royccto de un C6di90 Internacional 

de Conducta par<'l. la Transferencia de 'l'ccnolog!a, que pretende --

responder con coherencia y claridad a las normas que deberán ser 

aplicadas a las transacciones de transferencia do tecnolog!a. 

Proporcionará lü. base de coopcraci6n internacional, dando pautas 

e ideas para formular leyes nacionales sobre transferencia de 

tccnolog!a, reflejando un consenso internacional destinado al ~ 

bito mismo, estableciendo norr.Las de acci6n legal y administrati-

Vil a nJ..vcl nacional. declarando que todas las medidas adoptadas 

por los r:stados, incluyendo las decisiones de los órganos admi-

nistrativos competentes. deberán de ser apl.icadas justa y equit_! 

tivamente y sobre la mit>mil b.:i.sc a todas las partes conforme a 

los objetivos y principios legales ostabl.ecidos en e1 COdigo. Es 

decir, el Código pretende implementar acciones para regular las 

ventas de tecnologia en condiciones justas y fortalecer la capa

ci<lad de negociación de los pa!scs subdesarrollados. 

Los princ1palcs objoti.vos pueden resumirse en: 

"a) f.icilitdr ol proceso de tranoforencia de te.=. 
noloq!a, reduciendo las incertidumbres inheren-
teu a loa distintoG enfoques do las leycs1 

b) promover una cooperaci6n más estrecha entre -
los países adquirientes de tecnoloq!a a fin de -
refor:dr su ¡lonic16n de ne9oc:iaci6n aprovechando 
lil experioncia de los que ya han 'promulgado y -
ilpllcado lcycfi y reqlamentos sobre transferen-
cl.i. de tecnolo9Ía ¡ 
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e) y promover un.:a molyOr univar!lalidad de cierl.os 
principios básicos de las loyon y lo!! rC!')lamon-
tos sobre transferencia de tecnologt.-. y contri-
buir do Olio modo a DU rno'iiB .:impli .. ,\ccpta.biliddd y 
apll.caciún". 5} 

Al TRAflSACCI OflES 

Cl concepto de "transacción de tn.1nsfcrencin de tccnolo--

gta" ha sido diversamente de(inido on las leyes n.:acionalcs y en 

el proyecto de COdigo de Conducta para la 'r'ransfcrcncia de Tcc-

nolog!a. .C:so se debe principalmente a la actividad de la.i44c.~-

óa.i.tc. que, en materia de libertad de contrataciOn, ha prevale-

cido generalmente en esta esfera, dando lugar a una práctica --

contractual muy diversificada y haciendo difícil la formulación 

de un concepto jur1d1co general aceptable. Por lo que para 

nuestro estudio, tomamos como base las siguientes dcfinici.oncs; 

"La.u tr<J.nsacciones di.! trannfcrencLa do tocnolo--
9ía son .icuordoo entro p.t.rtos que untrañ.ln una -
tr.l.nsferencin de t(.ocnologí"··" G) 

X la 

"transferencia de tccnologfa ••. ot> },i tr.:an:;fcrcn 
cia do conocimientos uiotcm.'iticoo par<i l<.1 fabri::' 
caci6n de un product.01 la aplicaci6n de un proca 

o la prostac16n do un servicio y no se cxtic~ 
de .t. las tr.t.nsaccioncs que entrtl.ñ.1n la me.ca ven-
ta o arrondamionto de productos". 7) 

Los acuerdos sobre transferencia de tecnologfa, nbarcan -

una gran variedad de objetivos y asume diversas forril.:i.s, 6stas -

pueden ser una inversión extranjera o constituir una transacción 

indepcndicn te. 

Las le~·es recientes en ;natcria de transferencia de tecno-
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lo(!a, incluyen ciertos elementos comunas rcl.acionados a su 4m• 

bito de npli.caci6n. Las leyes y los reglamentos que se apl.ican 

a los países subdcuarrollados incluyen por regla general. loa si 

qui.entes acuerdos; 

''et) Actos o acuerdou de conccui6n do dorochoB de 
de ¡1ro¡11.t:t1l<ul lni.lu!itrial, por ejemplo, acuerdo a -
de concesi6n del derecho a utili:ar o explotar -
patunt.os, modelos y dinuñou indu~trialca, o ac-
to& de autor iz1..1cl6n para el uso do marcuo o nom
bre a cociurci.¡1lcs1 

b) Acuerdan o actou que entrañen la comunicación 
du cunocimicntou clipucializados, os decir, la -
¡1r0Vi1iión de conocimientos t.ócnicos, no protegl.
dau poi:" diagramas, gu!au, fórmulas o instruccio-

e) 1\cLo!l o .i.cuurdos que cntraflon la asistencia -
técnica, o do ascaor!..i u otros 11ervicios t6cnicos1 

di Acucrdoo de col.-.bor..ici.ón induetrial, quo en-
trafion l..i prov isi6n de ncrvicioo tticnlcos, por -
ojtlmplu, para ul Olitablncimlcnto do una fábrica". 
lVéllSC CU.:\dro No. 11). 

i::n su mayor!a, estas normas adoptadas por los pa!see sub-

<losarrollados se aplican a: 

"al las transacciones entro parteo indopendien-
tcn prlvadaa, do la que una. por lo menos es re si 
dente, ust~ domiciliadd o 66 nacional del pa!o = 
~"ldquirionte ¡ 

b) lao tranunccionos entre ul\tl entidad pCiblica. -
loc.il o un.:i emprcan cst.ntal 'f una compañía ex-
tranjera; 

el las tranGacciones entro una empresa propiedad 
extranjera csta.blcclda en el pata, y una entidad 
n.icionu 1 (p<i.blica o privada)". 9) 

Lo anterior e!i de acuerdo a los tipos de parte que pue--

den intugrar las transacciones. 

Hay distintas soluciones legales de acuerdo a las partes , 
de una transacci6n, tal es el caso que se da entre las empresas 

r.iatriccs y sus fi lialos. 



G6 

Con relación a las nori,t.:i.s de lus pr.:l'cticas restrictivas -

las relacionen entre a.mbas cs:t.án uxcluid.:ts por general en lou -

pa.!sca de-uarrolladou. 'ia qua so basan en ln idc.u de que na hay 

competencia entra s!, por .lo que están excluidas, "' meno!i quo -

las transaceionos tengan un c!ccto contrario a la competencia. 

ltientras que las leyes y rcglruncntos en los pa!scs sutxlc

sarrollados, las transacciones entre a.nb<1s cornpnñ!'.:w (mutrict:!s 

':/ filia.les), e:st.'.!n sujetas a las pr~cticas rcztrictivns que se 

aplican a los acuerdos cntrt'.! partes indcpondicnles, lo qua gen~ 

ran mucha divergencia las leyes de estos pafses. 

\'a que en algunos países, Los pagos ele .la filial ..i. la co~ 

paii!a matr!z cstéin restringidos para todos o por lo menos p;;ra 

algunos tipos de acuerdos de transfcrenciil de tecnología, 

tanto otros pagos son pan~itl.dos, pero son considerados benefl

cl.osos para efectos legales. 

Con ésto ao pretende evitar el abuso de precios de trans-

fe.rencia y la evasión fiscal. 

Oebe tenerse on cuenta que la r:i.ayor parte de la transfc-

rencia internacional de t~cnolog!a se cfectO.:i actualmente den--

tro dol marco de las relucioncs entre compañías matrices y fi-

liales. 

l. ?OPJi,\ PE Rl:Ol.CCION PE LOS ACUClUJOS som<L: 'l1RANSACCIO

t1ES Y SU DUMCIOi•. 

Para podar abordar esto punto hay que cons1darar dos as-

pectes importantes, que son: la foana del acuardo y el idioma -
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de radacci6n del mismo. 

Cn cuanto a ln forma del acuerdo so pueden dar dos tipos 

do acuerdos que son: los acuerdos cxpl1citos escr.itos, o los --

acuerdos impl!citos y no escritos. este Olt.imo tipo se efectQa 

en el contexto de cmprusas transnacionalcs mediante la transfe

rencia que se rcaliz.:i entre filiales y sus compañ!.as matrices. 

Cl contrato escrito representa gran ventaja, no sólo 

para las autoridades de inspección, sino tainbión para las par--

tus 4uc participan en el acuerdo. Para las autoridndes facili-

ta los trtímitcs de registro, inspccciOn y control. Y. con rela

ción a las par tus que lo contraen, sus obligaciones recíprocas 

ya que cst:in más claramente estipuladas. 1.'ambidn puede servir 

du garantía contra la accpt.:t.ciOn demasiado confiada de clansu-

las o promesas verbales. 

Algunas leyes nacionales, requieren que las transacciones 

:>e hagan en forma de contrato expl1'..cito y escrito independient~ 

mente de que lc:as pJ.rLcs contrnctantcs sean independientes o em

presas relacionadas entre sí. 

otra cuestión importante en la forma de rcdaccidn del 

acuerdo us el idiom.:t. en que se redacte. 

Ya que si el idioma que se utiliza no es comQn puede traer 

como consecuencia desacuerdos o cqu!vocos tanto en la fase de -

ncgociaci6n como en la rcncgociacidn, as! como en al.gunas de -

las frases o cladsulas. 

Por otra [)arte si el idior.1a utilizado es el de una sola -
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de las partes, Gsto puede traer como consecuencia el dar signi

ficados equívocos en alguna~ de las frases o clae1sulas. 

Por lo que, algunas leyes nacionollcs exigen que el texto 

aut6ntico cst6 ,_~sc:rito en el idioma del pa!s que adquiere la 

tecnología, as! como tan1bil?n en el idioma del pa1s proveedor de 

tacnología. 

Adem<is, es indispensable incluir una disposicion que est!! 

blczca de que todas las transacciones de trans fcrcncia de tecn2 

logia se lleven a cabo en base a contratos escritos, incluyendo 

a los que se refiC?ran a (ilialcs de compañías extranjeras. 

La duraci6n de los acuerdos tambi6n es una parte importa.!! 

te para el pa!s adquiriente, ya que una duración excesiva puede 

ser perjudicial. para el pa!s pues corre el riesgo de que resul.

tt! ind<lecuada para lü.$ nuevas ncceaidades dal pa.!s adquiriente. 

Son varios los países que estipulan que la duración del -

acuerdo no deberá exceder del per!odo de vigencia de la protec

ción de los derechos de propiedad industrial. 

Esta duraciOn es, por ejemplo, de 10 años en !1éxico y en 

los paises del grupo Andino, pero oscila entre 13 y 20 años en 

la mayor parte de los países desarrollados de economía de mcr-

cado. 

Algunos países subdesarrollados, fijan una duración míni

ma ya establecida para los acuerdos de transferencia de tecno12 

gta, y en cuanto a la posibilidad de una prórroga, ~sta queda -

limitada, 11sto es con la finalidad de obtener una mayor absor-

ci6n de la tecnología que se transfiriO durante la vigencia del 
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aeucrdo en su primer pcr!odo. 

Otros pa!ses utilizan una fórmula general petra prohibir -

la duración inadecuada de los acuerdos de trilnsferencia da tcc-

noloyía. 

La considcraci6n de la duración de los ilCUcrdos de trans-

!erencia de tccnolo9!a, puede proporcionar una base md:s flexi-

ble ya que en el plazo mtl'.x:imo puede depender del. tipo del. acue.!:_ 

do de que se trate, as decir, sl. se trata de acuerdo de asiste.n 

cia técnica, listas pueden ser m<?nor que los acuerdos de conc::a--

sionus de licencias y conocimientos to.cnicos. 

Ahora bien, si el contrato ."3ªºº una claGsula de acceso a 

las mejoras en favor de la parte adquiriente, una mayor dura--

ci6n puede considerarse aceptable. 

2. ELCMEU'!'OS DO LAS 'I'U.NrnACCIO!:í;S: DZ.Sl\GREGJ\ClON ~ 

P:t:.SGLOSt • 

.t:n alt;;unos cusos es muy di.fícil identificar todos los el!, 

.mentas que se transfieren on una tecnología a f!sto se le puede 

llamar dcsagregaci6n, o estim.:ir el valor relativo de cada uno -

de ellos (desglose), por lo que importante que indiquen que 

~lemcntos son los de la tccnolog!a adquirida, y as! mismo, el -

valor de los a1cmentos. 

La desagregación y el desglose muestran al9unaa ventajas 

que permiten a las partes en el. acuerdo /:1 a las autoridades de 

inspección estimar y evaluar, los distintos elementos conteni-

dos en una transferencia de tecnolog!a, y par lo tanto poder -:-
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dar a conocer un precio justo y razonable. 

Al darse una espccificac.i6n de los distintos elementos f.f!_ 

cilita la idcnt!ficacion por parte del pa!s adquiriente de t.cc-

nolog!a do aquellos elementos que pueden ser producidos o por ~ 

otras fuentes externas, es decir, que no provengan de la parte 

proveedora, ya que 

choeas, sobre todo 

pueden obtener bajo condiciones mas prov~ 

lo que al precio se refiere. 

•.rambi6n tiene que la parte adquiriente puede idcnti fi-

car elementos de la tecnología que posteriorm~ntc pueden perder 

la protccci6n legal, y por lo tanto, ncccsi ten de un reajuste -

del pa~o establecido. 

Por nltimo, la trJnsacci6n puede comprender distintos el~ 

mentas, como asistencia t~cnica, conocimientos especializadas y 

patentes. los cuales se les puede aplicar distintas normas y su 

prec.io puede ser calculado de manera distinta. 

Por lo que l.a desagrcgac16n, evita el excuso de precios, 

lJ.mita los costo5 ind.L.rcctoa y acorta el perrada de pago. 1\lg,!! 

nos paises han promulgado normas ospccJ:ficns sobre desagrega-

ciOn y desglose, como son las siguientes: la prohibicion de las 

vinculaciones o relaciones exclusivas (tipo do transferencia de 

tecnologi.a en bloques}, obligación o garantra de especificar -

los distintos c.lcmentos que incluye la transferencia de tecnol.2_ 

9 ra y detallar el valor de cada uno de ellos. (Vei:asc Cuadro Uo. 

12). 

Es importante adoptar disposiciones adecuadas sobre 1a -

transferencia no global. as! como el proporcionar, información 
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adecuada sobre los elementos de la tccnolog!'a que se transfiera. 

3. CLAUSUL/\S DE LAS 'l'HANSACCIONES. 

Las claasulas de las transacciones dos: 

l) Claasula del concesionario más favorecido; y 

2) ClaGsula de no discrilninaci6n. 

La primera obliga al proveedor a que el pare adquiriente 

se beneficie de las condiciones contractuales más favorables --

que el proveedor haya concedido a cualquier otra parte adqui--

riente. 

Esta concesiOn en muchas ocasiones es difícil decidir que 

condiciones son las m.1s favorables. 

Tarnbi6n puede variar de acuerdo al tamaño del mercado, 

las condiciones ccon6micas y la situaci6n financiera de cada -

pars receptor de tecnologra. 

En algunos paises esta cla1.1sula cst.1 considerada como --

pr<ictica comcrcl.al restrictiva, y ~sto puede traer como conee-

cucncia problemas de tipo jur!dl.co. 

Las claeisulas del concesionario m~s favorecido puede con

s!derarso como la pauta. para qur: ue du lll de no diuo1•J..minlf:loidn • 

En las claasulas del concesionario mc'.is favorecido, obliga 

a la parte proveedora a proporcionar las condiciones más favor.!_ 

bles, aunque no sea su pr<ictica usual. , Mientras que en la cla.Q. 

sula de no discriminación C?l pa!s qua adquiere la tecnolog.ta -

posee el derecho Cinicamentc de ser tratado igual que otros par-
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ses qua adquieren tecnología, './' cuyo ~nbi to de aplicación varia 

de un lugar il otro. 

Dentro de las diferencias encontramos que unan se aplican 

a las empresas en general, y mientras que otras no se aplican -

m.'.ts que a aquellos que ocupan una posición dominante de mercildo. 

En segundo lugar., la oblig<.1ci6n de no discriminación pue

de aplicarse a cualquier bien, incluida la tecnología, o sólo a 

determinados bienes como los insumos comprados al proveedor de 

tecnolog.ta o loa bienes producidas con asistenciil de la tccnol2_ 

g.!a. 

BI REGLN1ENTACION DE LAS PRACTICAS llESTRICTIVAS, 

Para el control de las pr<'icticas restrictivas en materia 

de transacción de transferencia de tecnología, contamos con dos 

puntos de vista principalmente, el prl.mero a nivel de los pal-

ses desarrollados y el segundo a nivel de los países subdcsarr~ 

lJa.dos. 

A nivel de los pa!'scs dcsarrollil.dos • el control de las -

prácticas restrictivas en cucst!On de transferencia de tccnolo

g.!a, se rigen principalmente contra la luchu de los monopolios. 

su ideolog.!a econ6rnica, est.1 basada en leyes que prohiben 

las pr~cticas comerciales que impiden la competencia, por lo 

que se ocupan b~sl.c.:uncnte de los efectos tanto directos como i!!. 

directos de las pr.1.cticas co;nerciales restrictivas en el merca-

do. 
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Mientras que a nivel de los pa:rses subdesarrollados, las 

préicticas restrictivas poseen una visión conceptual e incor.lpat,! 

ble a las leyes relativas a la competencia y a los monopolios -

por lo que difieren de él. 

\'il quo su objetivo central y principal cstct estrechamente 

ligado ul desarrollo ccon6mico y tccnol6gico del. pa!s que reci-

bC! la tecnolog!'.:i, ya que pretenden proteger intereses mete 

plios . 

.c:stc punto de vista parte del hecho de que e.l pa!s que P..!2. 

la tecnología y al transferirla hay una desigualdad hacia -

el pa.rs receptor de la misma, por lo que se prohibe toda -

practica que pueda en tablar cualquier oi tuaci6n de dependencia 

o control sobre las actividades de produccidn o de comercializ~ 

ci6n de los paises subdesarrolladas, y por tanto que pueda per-

judicar su política económica y de desarrollo. 

El control de laa pr.'.1cticas r~strlctivas en base a una P.2. 

l!tica de protección de la competencia puede ser limitada y es-

tricta para los objetivos que pretendan los pa!'ses subdesarro--

llados aunque hay ciertas pr.1cticas restrictivas que no afectan 

a la competencia o sólo de manera ligera e indirecta. Entre l!.!, 

tas podez.tos citar las concernientes a la adaptación de la. tccn,e. 

log.!a transferida a la utilizacidn de los recursos locales y --

las investi<Jaciones destinadas a ese fin. 

Aunque hay restricciones, como l"! prohibicidn de ciertas 

export.:iciones que pueden escapar del control establecido. 

J\lgunos países como Argentina, Drasil, Hdxico y Colombia 
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tienen leyes sobre la compctenciil. y no l.:t han aplicado para -

controlar las pr.1.cticas restrictivas en la trilnsfor.encia de to5: 

nolog!a; han promul').nllo leyes y rcglumcntos espec!f.icos sobre -

la misma ya que les ha sido más eficaz para 1ncjorar el control 

de las cla!isulas rcstrictiv¿:as inclutdas on loro ucut.erdos de 

transfurcncia de tccnologta, ns! lo demuestra la cxporicncia de 

las emp"t"esas adquiricnt.c~, 

La O?W ha planteado di fercnt.cs forma a para regular la!> - -

pr.1.cticas restrictivas en la t.rans fcrencia do tccnoloc;ta, las -

cuales son las si(juientcs: 

.. a) un.:i diapouici6n ~oncral <iua ust<tblu=.c.:.r. un -
principia qot>rc cuy..1 ba!i'! pueda. ~onsidi;,.rort;e quts 
deto.r:snin"-d<l.t;; p.rSctiC.'.15 rc!>tric:tivas y, por consi 
guiantc inacept.a.blca 1 -

b) una disposición 'Jl!nct:o1l acatnp.-i1ia.da de unu lis 
ta exho.ustivn o ilusLrat.ivn de prSctic~n rostri~ 
tiva.s; -

e) un.a. list.:s exhaustiva de p1·iicti.Cil.S ,t(rntricLiViH1 

d) Unll liatll iluut;r,1r.lv,\ du prS.cticaH ccstrict,1 
vasr 

e) una lista ·ilustrativ.i. <le prS:cticau rcstrict.i
v~s. quo contengan una diupoulci6n qlobal un la 
quo se describan l<is circuntit.ancias ou las quo -
unu i'"rScti.ca que no figure en la lista se consi
dnr<lr:i rc&tricr..ivu. 'i :;e i.19irriilarS: a laG dom.:ís -
pr&cticas cnumura~~u~. 10) 

J::sta í:ilt.ima puede pose.ar la ventaja de ser flexible, pc

puede t.ra~r una cierta incertidumbre en relación al hecho de 

que es a lo que realmente St! raíierc la prtictica. 

i¡'ambi6n puede: darse el caso dt;i qua varios objetivos tales 

como el desarrollo ocondmico y tccnolCSi;ico puedan ser difíciles 

de incluirse en una so.la disposic6n. 

Ada:nás, esta disposici6n c.s muy cornlln en las lcyas sobre 
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la competencia y por lo general va combinada con una lista ilU.!, 

trativa de las pr.1cticas a las que se refiere, trayendo como --

ventajas el hecho, de que so establecen los 1.1'.mitcs general.es ": 

de la conducta inaceptable, ofreciendo una base para intcrpre-

tar casos concretos para determinar la accptociOn de otras pr4.s_ 

tictts que no cst6n enumeradas. 

Tenemos que en el caso de un..i. prohibición general esta -

Pl1cdc ustablcccrsc en una ley o rcgl.runento, mientras que l.a 11.!!,. 

ta de pr:1cticas puede o no fi9urar ya sea en la ley o en el re-

y la.mento. 

La cnwneración de las prácticas puede estar dada por los 

órganos administrativos, los cuales dictarein las normas de eje-

cuci6n, re1:1olucioncn y otras disposiciones, lo cual permite dar 

mtirgcn suíicicntc parn modificar o ampliar la lista del acuerdo 

a las circunstancias. 

Por otra parte la enur.1craci6n de las prticticas que sean -

consideradas inaceptables, sin una disposición general que pre

ceda a la lista, es el ml!todo más utilizado en la mayoría de --

ln.s leyes que adoptan los países en desarrollo. 

Sste 1ndtodo plantea las siguientes cuestiones; en primera 

instancia, las di ficul tadcs para forr:tular una disposiciOn gene-

rnl, ya que los intereses y los objetivos de pol!ticns que se -

pretendan son a veces muy complejos. Y en sc9undo lugar ticn? 

la ventaja de una disposición general que indica cuales son l.as 
¡ 

pr.icticas que se consideran inaceptables. 

Para considerar si la lista 'de pr~cticns debe eer ilustr!!_ 



tiva o exhaustiva, primero hay que ver y delimitar sus vcntajag 

y desventajas. Una lista exhaustiva, posoc las ventajas de una 

cierta certidwnbre y previsibilidad, pero por otro lado es r!g_;_ 

da y limitada ya que tal vez no se adecac a las nuevas situaci2 

comerciales del momento. 

Y. una lista abicrtil puede traer consigo la incertidumbre, 

ya que es flexible y meis si no est.1 combinada con una disposi--

ci6n general. 

1. OISPOSICIONCS S0i31lli U.S PHACTl.CAS H.ZSTHIC'l'IV/\5 

(PROUIOICION 'I'OTJ\L, cot;TROL Di:: AUUSOS y i!XCl::!P

CIOllk!S} • 

r:atas disposiciones pueden tomnr la forraa de: 

a} prohibiciones absolutas; y 

b) basadas en el principio del control de abusos. 

Las primeras pueden estar dircctwncnte guiadas a las par-

tes en la transacción, o imponer a una autoridad para hacerla -

cumplir. En alt;unos casos éstn puede total y autointitica. 

t:ste: tipo de prohibición la ley las considera perjudicia-

les, y por consiguiente í lega les, independientemente del caso -

que se trate. 

Bl segundo. lo que se prohiba no es la pr.1ctica concreta, 

sino su abuso en s!. Esto puede darse, por ejemplo, cuando una 

empresa se aprovecha de 

guir fines indebidos. 

posición en el ;,1crcado, para con se--
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!:l concepto du "abuso" , impreciso, pero es tomad.o co:no 

.•. "una conccsidn, de poderes discrecionales de apreciación a -

los 6rgnnos competentes". 11) 

El. sistema de la prohibición absoluta, combinada con dif~ 

rentes se1:1es de excepciones y de exenciones, es apl.icado por -

muchos países dusar rol lados de cconumia de mercado. 

Tafllbicn es utilizado por los países subdesarrollados en -

1..:1 lcrJislaci6n que es concerniente a la transferencia de tecno-

logia. 

Al darse la combinaci6n del principio de la prohibici6n, 

las excepciones, 6.sto permite determinar el marco jurídico 

del cual debcrlin operar las partes, ya que se indicarán cuales 

las pr.:'.icticas indeseables, pero existe la posibil.idad de -

permitirlas en ciertas circunstancias, como el hecho de efectos 

benéficos para el país. 

Lns excepciones relativas a prácticas concretas se cont~ 

plan tanto en pa!uos desarrollados como en ·.las l.eycs sobre la -

competencia, como en los 'países subdesarrollados en reglamentos 

uobru transferencia de tecnología adoptados por ellos. 

Las excepciones (o exenciones), IJUOden referirse a cir-

cunstancias detalladas con menor o mayor precisión y requieren 

una evaluación ele las autoridades cor,lpetentes. 

rales 

&:stas excepcionen esta.o redactadas en t~rminos muy gene

.las leyes sobre transaccioneSI de transferencia de tes:, 

nolog.!a. 
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El cai.·.1ctcr facultativo de las excepciones, antes de la -

prohibición se le confiere ~,, la autoridad nacional competcntu, 

t!l pronunciará l.a aceptabilidad du las pr.icticas que indique la 

ley, sin perder de vista lils domas condiciones del contrato, e~ 

precios y garant!au ya que est:in utitipulados en el mismo. 

Cl RESTRICC!OllES EN MATERIA DE TRAllSFE!<ErlC!A DE TECNOLOG!A 

Y SU REGLAMEHTAC!Óll, 

t:n lo que se rc[icrc a restricciones de trans[crcncia do 

tccno loq1a analizaremos pr incipal¡acntú 6 tipos: 

l. RESTRI.CCIONBS BN LAS l::SF~Rll.S DE U'i'lLlZJ\CION Y DEL 

VOLUIU:.'1'1 OB PROOUCCI.ON. 

Las restricciones en la esfera de utilización se dan cua!!. 

do el empleo da una tecnología se circunscribe a un sector esp.2 

ctfico de sus potiiblea campos de aplicilci6n tc;cnica. 

Estas restricciones pueden u.fc.ctnr la for:na en que puede 

utilizarse un derecho de propiedad industrial, como ca el caso 

de acuordoY que se dan a la producción o .:a. la distribución. 

suo efectos puodon sor on nlt]unos cuo:on los mismos quo 

dan en una distriOuci6n de mercado. i::sto es, el dejar sólo 

ciertos productos al pa!s quo adquiera la tecnolog!a y res e!. 

van ex.clusiva;,tcntc otros productos a otros patsea. 

nelacionando a las restricciones del voltlmen de la produ.s, 

ción Ostas pueden estar en funci6n de la fijaci6n de cuotas de 
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producción rnáxir.1as y /o minimas, la prohibici6n de utili:u1r la. 

tecnología en otras plantas o restringir las instalaciones de 

produce i6n, 

Con relación al control del volümen de la producción, puc-

de estar determinado indirccta1ncntc por encima de cierta cuota -

de la misma, ya que se t~ndrá que pagar rcgal!as más elevadas o 

el hecho de producir cierto producto manufacturado con un embal~ 

je y peso determinado y prescrito. 

Estas restricciones o las cuotas de producción tienen la -

desventaja de que se pueda producir lo suficiente para poder ex-

portar. Las cuotas de producción pueden fijarse en base a la --

producción de bienes competitivos. 

Las cuotas tienen por objeto evitar l~ superproducción, y 

mantener un cierto nivel de precios tanto al adquiriente como al 

proveedor / aunque 6sto v,a en contra del consUr:lidor. 

La reglamcnto.ci6n de las restricciones de velamen no es e!_ 

to.ble y fijo., ya que varta de uno. nnci6n a otra de acuerdo a su 

lcgislaci6n. 

En la mayoría de los países dcsarrol.lados de economía de -

morcado, la ley considera que lae restricciones de volllmen. en-

tran dentro de los derechos do propiedad industrial, y por lo ... -

tanto, son válidas, mientras que los países subdesarrollados pr_2. 

hibcn este tipo de restricciones. 

La reglamentación de las rcstricci.ones de la esfera de la 

utilización, pueden hacerse de r.ianera genera1 independientemen

te del. tipo de tecnología de que se trate, o basarse en circun.!. 
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tancias corno: 

a) la existencia o inexistencia de protccci6n du las pa-

tentcs. 

b) la capacidad de la parte adquiriente para cxpl.otar la 

tecnología en las esferas de aplicaci6n cxclu~dau'. 

Como posible alternativa scr!a prohibir estos tipos de 

restricciones cuando se trate de prohibir r-iue el adquiriente e~ 

plote su tccnoloqia, o ::;ca considerado un abu5o. 

2. RESTltICCIONES DESPUES DE LA EXPIRACI.ON DE UUA PATEUT~ 

Y DI! LOS DERECHOS DI:: PROPii:!DJ\D INDUSTRIAL. 

Al darse una expiración de una patente su efecto princi--

pal ea que los conoci1nicntos protegidos pasen al do•:li.nio pCibli-

co y por consiguiente, puedan ser utiliz.udos por cualquier pur-

te interesada. 

Cuando se da una expiración de patente surqe la siguiente 

pre9unta; ¿1\1 darse una expiración de patente, automáticam~nl:e 

quedan suspendidos los pagos? 

La respuesta es que no sucede as!, ya que en al.gunos pa!

lo que se da es un reajuste en materia de los pagos cuando 

haya expirado una parte importante de las patentes o de la tcc-

nolog!a a la que se refiera el acuerdo inJ.cial. 

Otro punto if,\portantc el hecho de que los conocimicn--

tos pierdan su cardctcr confidencial antes de ser ex.pedido el ·• 

acuerdo. 

1\nte este hecho al3unos países consideran que el car.1cter 
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con!:irlcncial C$ ilegal y m~ximc si la p.:i.rtu adquiriente en el --

a.cul!rdo se cstublcci6 su car.icter nccroto. 

?or lo que se podría decir l,IUC en ai:l.bas zituaciones so de-

clarcn inaccptablcn las restricciones u obligaciones impuestas -

dcspu6s cie que expire la ;.:iatcntc o <le que se pierda su car.ilctcr 

confidencial, todos aquellos cor.oci1'licntos técnicos. 

i\unque 6st:o pucch'.! ser co:nplicado ;;:.nto el hecho de que ·ca-

nocimicntou t6cnicos y car:icter 10ccrcto conceptos no dof.!, 

nidos cm :latcria jurídica claru.;¡entc en la :-.ayor!a de las layes 

nacionalcn. 

3. Rl!:.STRICCIONES DESPU~S DE LA EXP IiUl.CIOU DE LUS ACUERDOS 

ZH J\ATERIA DE 'i'RJ\NSFERENCIA DE TECUOLOGIA. 

Ln los acuerdos de transferencia de tecnología, puede est! 

pularsc restricciones para la pilrte adquiriente de J.a misma, en 

rcJ.aci6n a que dcspulls de expirado al contrato no podrá conti--

nuar en v.u.Jor l<l transferencia, ésto puede ser perjudicial para 

los esfuerzos realizados y los recursos empleados para util.izar-

la ya sea para fines de producción o comercial.izacidn puedan re-

sultar inOtilcs. 

En algunos pa.!scs l.o.t:.lnoamcricanos, estas prácticas rcs-

trict.ivas son muy írecucntcs en los acuerdos de transferencia de 

tccnologia. 

Es decir hay países donde el titular de la patente o el a~ 
¡ 

ministrador puodcn prohibir la divulgación o utilización siempre 

y cuando la protccci6n de la patente no haya expirado o que los 
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conocimientos hayan pasado al dominio pablico, esta opinl.6n es -

la que ticnl.:!n la mayor!a de los pa.ísas desarrollados de economía 

de mercado. IV6ase cuadro No. 13). 

Otros pa.íses consideran, que mientras lil tccnologfa conti

nlle protegida por los derechos du propiedad industrial, la parte 

adquit·.i.entu puede seguir utilizando la tecnolog!a que adquir1.6, 

despuC:s de que haya expirado el acuerdo, por lo que las restric-

cienes no son aceptables, aunque siga siendo secreta. 

Otro grupo da naciones permiten las restricciones, siem--

pre y cuando la tecnologta cst.-! protC!gida por la propiedad indu~ 

trial y consideran que la parte adquiriente puede seguir utili--

zctndola a cambio de una adecuada rctribuci6n. 

'l.' el último grupo, no pcnnitc ni las restricciones aplica

das después de la expiración dc.l acuerdo, ni aan cuando la tccn~ 

logra esté protegida por .los derechos de propiedad industrial, -

ni en el caso de los conocimientos técnicos. 

Dentro de las rf"'striccioneD que se aplíc.:1.n dc~puGu di.! qu~ 

expiran los acuerdos hay que ver dos casos; 1) los que se dan -

con la expiración de un acuerdo cuando todav!a son vigentes los 

derechos de propiedad industrial y; 2) a las restricciones que -

:'·· se dan a.~os conocimientos técnicos que siguen siendo secreto --

aan cuando se expire el acuerdo. 

En el primer caso, hay que tcnC!r en cuenta las leyes rela

tivas a sus derC!chos a fin dc protegcr los intereses de las cm-

presas adquirientes debidamente, por lo que se provera un sis te .. 

ma de concesion obli.gatori.a de licencias utilizando la t.ecnolo--
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q!a protegida. 

En el segundo caso, una solución podr!a desarticular l.oe 

clomcntos que comprende la "utilización de conocimientos tt!cni-

en: 

a) .La uc.ill.za.ción de los conocimientos t.Qcnicos por la -

parte adquiriente o empresa. 

b} l.a comunicación de conocimientos t~cnicos a terceros y 

e) por último la revelación pliblica de los conocimientos. 

En los derechos de propiedad industrial se dan c.lat1sul.as 

como de •·no objccion" o de "no impugnación", prohibiendo al. coi:a. 

cesionario impuqnar la validez de los derechos de propiedad in-

dustr ial, establecidos en .Licencia y oc ocres derccnos. 

La clatlsula de no impugnaci6n de las patentes en muchos -

países se considera una práctica rcstricti.va. 

Esta clatlsul.a se podría prohibir cuando se trate de paten 

tes u otros tipos de protcccion a las invenciones, o regul.arla 

mediante disposiciones como: 

1) suspender los pagos hastn que se llegue a una dcc.is16n 

sobre la valid~z de la patente 1 

2) InterrupciOn de pagos ante una patente invalidada; 

3) Reembolso de pagos ya efectuados por eJ. uso de una pa

tcnt:.c invalidada. 

4. H.ES'l'RIC.CIONES A J,As AUAP'rACIONES. 

el hecho de adaptar la tecnología a las condiciones exis

tentes de un país adquiriente es un factor importante pués con-
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tribuye ilJ. desarrol.lo socioccon6mico y tecnológico del mismo. 

de 

Estas adaptaciones pueden permitir una mayor uti.lizacJ.6n -

tanto humilnos como locales para una mejor producción 

apropiada a las condiciones .Locales de .ia población. 

Puede darse una restricción de .Las adaptaciones por parct! 

del proveedor, cuando lü. parte receptora utilice marcos comcrci!!_ 

les ael proveeaor o cuando afect.on a J.OB proaucr.os suministra-

aes, es oecir, cuanao e.1 país receptor proouzca piezas de rcpue.!"~ 

to o componentes para 

zado por el proveedor. 

incorporación a un producto comerciali-

La utili.zaci6n de la transferencia de tecnología transfer.!_ 

da puede verse afectaaa por cambi.os no deseados o inneccsar ios a 

.La misma, o en los productos manuxacc.urados, yti qu~ puede que 

lus productos sean m.1s costosos e inadecuaoos para la ocmanda 

global. 

Las J.eycs nacional.es tratan estas restricciones dentro de.l 

ce las norma!l 9cner.:1lcs relativas a .t.as activiaadus dt: in-

vestigaci6n y desarro.Llo oe la parte rect!ptora. 

Ese.e tJ.oo ue rustricciones pucaen darse como inaceptables 

ya que impiden que la parte adquiriente adapte la tecnología a -

sus condiciones locales o introdu:zcan innovaciones en la misma, 

0 en su defecto que obligue a introducir camoios que perjudiquen 

a la cconom!a nacional ya que son infructuosos y no deseados. 

Podría darse una excepción siempre y cuando se tratase de 

que la adaptación altere indebidamente .los productos, o e.l m6to

do para su fabricación. 
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S. ttES'.~.'Rit,,;C:IuNE!i f\ t.A lWEST!GACION ~ AL DESARROLLO~ 

Los acuerdo~ de transCcrC!nciu. de tecnolo9!a pueden conte

ner diaposicio:nes quo, afectan l.as posibi1idadca de dcsat"rollar 

la capacidad cicnt!fica y t6cn:s.ca A nivel nacional, estas diu~ 

sl.cioncs pueden so~ d~ manera airec::-ta o de manei:a indirecta, ya 

que limitan al pais rl!ccpt.or de poder tener la libeI:'tad de J:'ea

lizar sus propl..as act:s.vio<tde:s de bwcs1;igacion y de aesarrollo. 

Esta J.inu.t.aci6n puc<3t! se.e to~<>.l. () pat-ci.~l solo en determ! 

naa<:>s scc~ore.s dQ l.a economía, o .aolo u fccta a aquellas áreas -

que compl.tan con las invcst.igacioncs realizada.a por eJ. pa.is prg 

veedor. 

Laa rcotricc:iones a la J.nve&t19acilSn y ."41:deearroilo ue -

consideran 9enl!nu.mentc .i..nuccpt:.ab.tes, tanto en los pa!ses en d~ 

sarroll<:J como en 1os pai~es desart"o.L.laaoa, que han promul.gado -

normas uobrC! transferencia de tccnol.oc¡.ra. 

6 ~ RESTRJ:CCIONES A LA EXPORTACION • 

.este. ~ipo de res"t:.rícciones son muy frecuentes ~n los acue_E. 

dos d~ transferencia de tecnologta, sobre tod~ en los patees en 

dounrrCJllo. 

t.ns restricciones a la exportac:i.6n pueden clasl.ficarse en 

dos grupos: af Restricciones directa& y b) restriecionea .indi.--

ructns. , 
ucntro d~ las rcstric~ionos d1reCt~s tnnemos: 
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a) Prohibici6n total de las exportaciones. 

bJ Exportaciones prohl.bidas a dctcrmln.:ido:.> países. 

e) Exportaciones pc.rmitJ.da.s a determinados países solancntc 

d J ExportacJ..oncs restringidas de determinados productos. 

e) Cuotas de exportación. 

Y dentro de las restricciones indirectas tememos: 

1. Responsaoil.1.daa primaria para con el mercado nacional. 

2. l.:Ontrol. de J.os precios de las exportaciones: 

aJ Regalías m.:Ss elevadas. 

b) Nivel de precios predeterminados. 

J. Requisitos de calidad. 

4. Exportac1.oncs permitidas s6lo en formas especificadas. 

S. Restricciones a J.a promaci6n de las exportaciones. 

Los distintos tipos de restricciones a las exportaciones -

ha traído consigo efectos desfavorables para los pa.:Cses recepto-

res ae tecnología, por lo que se ha prestado mayor atenci on a e!!. 

te necno. 

Al aarse las restricciones a las exportaciones, ~etas 

traen como consecuencia un bloque parcial o total de toda posibl, 

l.idad de querer exportar, en especial este hecho se da en los -

pa!sos subdesarrol.lados, por una parte, y por la otrn pueden im-

pedir la adquisición de buenas tl!cnicas de comercializaci6n por 

lo que se continuará la dependencia en especial con las empresas 

transnacionales; tambi~n se disminuyen las ventajas que ofrece -

la aplicaciOn del sistema gcnerali:zado de preferencias al igual 

que se puede dar una obstaculizacie5n de todo esfuerzo de coopcr!! 
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ciéin econOm.lca regional. 

Las .n~striccioncs a las cxportacionos, en algunas i.ndue--

trüi.s tr.:idicionalcs pueden ser no muy importantes como son el -

caso, en la elaboración prima, mientras que par..-i otras indus--

trias tienen un car6ctcr de mayor importancia como las indus--

trl..J.S de !lUstituci6n de importaciones, o las modernas industrias 

de investigaci6n científica, ya que son md'.s din.1micas y ofrecen 

mejores beneficios para la industrializaci6n basada en las ex--

portacionos. 

Dentro de los efectos indirectos que ocasionan las restri,5_ 

clones, tenemos, que pueden elevar el. precio unitario de un pro-

dueto para los consumidores, ya que pueden limitar la capacidad 

de producci6n. 

En la mayor!a de las leyes y reglamentos nacionales prohi-

ben las restricciones a las expor~aciones, poro existen algunas 

excepciones gcncr41ics o uspec!'ficaa segCin sea el caso del pa!s. 

Dentro dQ este Gltirno tipo de excepciones se basan en la -

existencia de derecho~ registrados de propiedad industrial en el 

pa!s en el que se hacen las exportaciones y en las actividades -

que realiz<:i. el proveedor ~n esos p<:i.!ses, ya sea por fabricacidn 

o venta directa. du lots productos ost:ablucJ.doa an al ACluardg da • 

transferencia de tccnolog!a, o por la concesi6n do licencias ex

clusivas do venta o de fabricaci6n. 

se puede en algunos pa.!scs aplica~ una exenci6n general ya 

que se debe dilr el caso de que no establecen excepciones espec.r

ficas. 
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Para ver las restricciones de las exportaciones en las dJ:. 

ferentes leyes nacionales las podemos en el Cuadro No. 14. 

Tenemos que tener muy en cuanta que para poder formular -

una disposición sobre restricciones a las exportaciones se dcb~ 

r!a de tener cuenta dos aspectos fundamentales: 

1) los alcances que pueden tomar y 

2) las situaciones gcne:r<J.les o específicas para las que -

cabr!a prever excepciones. 

Dentro del primer aspecto se podr!a formular de manera g~ 

neral englobando las clall.sulas y prácticas contractuales de ma-

nera directa e indirectamente limi tanda l.os mercados a los que 

la parte adquiriente puede exportar; o pueden especificar más -

detalladamente las principales formas que adoptan las rcstric--

ciones, es decir, aquellas cla1.1sulas o prácticas que limitan o 

entorpecen la exportación al i.mponersc limitaciones territoria-

les o cuantitativas, exigir la aprobación previa de la exporta-

ción o de los precios de las mismas, o imponer tasas de pagos -

elevadas por los productos de cxportdcidn. 
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CAPITULO V 

REGLAMENTACION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

PARTES Y ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y LEGISLATIVA 

A) LA REGLAMEtlTllCJ ON DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, 

Las leyes nacionales que se han promulgado en relación a 

los derechos y obligaciones de las partes en una transferencia 

de tccnolog!a, hLJ.n recibido muy poca atoncidn al respecto, por 

lo que un buen marco legal debe establecer en base n un acuerdo 

adecuado y satisfactorio que motivar4 a las partes (proveedores 

y receptores), a llegar a implementar prácticas comerciales ju.!_ 

tas y equitativas. 

Para establecer una reg.lamcntaci6n do los derechos y obl!, 

gacioncs de las partes hay que tener en cuenta que la formula-

cic5n de una lista que contemple las claüsulas específicas, pero 

a su vez dando libertad en cuanto al contenido de las mismas, -

por una parte, y por la otra, formulacón de los derechos y 

obligaciones de las partes de manera clara para llegar a un 

buon acuerdo y quo no deben de porderso do vista. 

Estos derechos y obligacionos de las partes contractantes 

deben de servir on alguna medida para que una de las partes se 

comprometa a prestar ciertos servicios, o una garantía que eet,! 

pule que se conseguir.1n ciertos resultados. 

Tenemos que existe una rnllltiple faceta de derechos Y obl! 
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gacioncs de lag partes, ya que existen distintas fases de la 

transferencia de tecnología, como son: fase negociadora, 

unc'l fase contractual, y por al timo la fase poscontractual, 

Una buena reglrunentacidn de los derechos y obligaciones, 

posee ciertas caructer.fsticas indispensables para que se llegue 

buen acuerdo. 

Estas caractcr.rsticas, a continuación se expondrán. 

l • OESCRIPCION DE LA TECNOLOCI,1.. 

La descripción de la tecnología juega un papel importante 

para un adecuado cwnplimicnto por parte del proveedor de tecno-

logía transferible y de su efectiva transferencia completa. 

La obligación de que la transferencia sea completa, exige 

m.1s aclaracion.cs, ya que las necesidades pueden variar segan el. 

momento de la transmisi6n y el propósito para el cual se requi~ 

El acuerdo debe de contener una dcscripcidn bien dotal.la

da sobre la tecnologra y que 6sta responda a la descripcidn an-

tes mencionada en el acuerdo, que sea veraz, completa, correcta 

y quu no aoA utJt1Ql.:ttA ptt.rA uu'1ntlo flQ rea.liad ln transferencia _. 

de tecnolog!a. 

2. VALIDEZ DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

, 
cuando la parte adquiriente de la tecnolog~a obtiene el -

derecho de utilizar una patente legalmente protegida u otro de-
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recho de propiedad industrial, ea indispensable analizar los s.!, 

guientes elementos: 

"a) la existencia ofoctiva de protocci6n legal -
(validez) 1 

b) la posibilidad do operar 10.n injeroncl.a lugal 
de terco roa Cace ion os por infracci6n) • y¡ 

e) la posibilidad do que la pacto adquiriente -
opere sin menoscabo de los dorochou do terceros 
(accioneu do torceros)". l) 

Como puede verse en el Cuadro 15 las leyes nacionales de 

cada país contemplan los diversos aspectos de enta cuestión 

mo es el de la propiedad, l.as reclamaciones a terceros, la val!_ 

dez legal y las infracciones por parte de terceros. 

con relación a una disposici6n sobre la propiedad de la -

tccnolog:!a, puede quedar establecido impl!citamente por parte -

del proveedor de la misma, ya que es (il el titular de los dere

chos de propiedad industrial que se está transfiriendo, o de a!. 

guna manera 61 está facu l tanda para transferir esos derechos~ 

En lo que respecta a la validez, la ley puede exi9ir que 

el proveedor do la tecnología, haga constar en el. acuerdo que, 

la fecha de la firma, no tiene conocimiento, dentro de los -

l.!mites do su informaci6n, de que nin9c1n tercero pueda invocar 

derechos de patente v:llidos u otra protcccidn similar de J.os i.!! 

ventas, que pudieran infringirse con el uso do la tocnolog!u -

cuando se utilice en forma especificada en el acuerdo. 21 

y por t1ltimo en el caso de las acciones a terceros o de -

infracción a los mismos, la ley puede exigir que se establezca 

una clatlsula sobre este punto o hacer directamente responsables 
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a J.os proveedo.i·es de tecnolog!.:t. 

3. IDONEIDAD DE LA APLICACION DE LA TECNOLOGIA. 

El valor de una tccnolog!a depende de dos factores; su -

utilidad t6cnica y su utilidad comercial, por lo que ol adqui-

rientc desea que la tccnolog!a sea t6cnica y comercialmente ex--

plotable. 

Aunque cabe señalar que puede darse el caso de que el. ad--

quiricnte silbe de antemano que la tccnolog.!a que est4 recibiendo 

ea nuevu, y que tiene que desarrollarse primero para luego ser -

explotada. 

Las leyes nacionales adoptan la posición de que l.a parte -

proveedora es responsable, siempre y cuando en el acuerdo estiPE 

l.:tdo se haya garantizado que l.:i tccnolog!a transferida es adecu~ 

da para los fines que se han expresado en el acuerdo. 

Aunque en algunos casos J.as leyes nacionales no reconocen 

9arant.!a de idoneidad debido a una falta de eat.ipulacidn CO,!! 

tractua1. 

Dentro <le lüs razones pr.incipales tenemos, que la tecnolo-

IJ fn puodc no llnberse pueeto n pruaba y por lo mismo sea .imper.fe.s, 

ta, de que la explotabilidad de la tecnolog.ta dependa de las con 

dlciones en que sea utilizadil, que la parte proveedora no conoz

ca lo suficiente los objetivos concretos de la otra parte (adgu! 

riente). 

Para que un.:i garantía do idoneidad prometa una buena ojee.!:!. 
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ci6n, ésta estará en funci6n en gran medida de la precisión con 

la que se establezcan en el acuerdo los fines de la transferen-

cia' de tecnologra, y parcl 6sto ambas pnrtcs cst:Sn obligadas a -

especificar esos propósitos. 

Tenemos que la ley puedo exigir que la parte proveedora -

de tecnología garantice, de manera genl!ral, que el uso de 6sta, 

siguiendo claramente y al pie de la letra l.:i.s instruccionC!s da

das por el proveedor en virtud del acuerdo, es adecuada para la 

fabricaci6n de bienes o de la producc16n de servicios, de aCUC,!: 

do a lo estipulado po1: las partes y en el contrato. 

4. CARACTER CONFIDENCIAL DE LA TECNOLOGIA. 

Dentro del valor comercial, el car<lctcr confidencial ya -

de conocimientos o de otro tipo de informaciones tt!cnicas, 

juegan un papel muy importante, ya que proporcionan una vcnt.:1.ja 

sobre los que no disponen de esta informaciGn. 

Aunque existe un acuerdo general sobro este principio, de 

que se debo guardar este car.1cter confidencial; dsto a su vez -

plantea ciertos problemas, ya que no es posible prcvccr el tiem 

po en el cual el conocimiento conservará el. carácter confiden-

cial., porque es posible de que pueda llegar a ser del. dominio -

p1lblico o que puedan obtenerse de terceros, inclusive antes de 

que expire el acuerdo. Pero tambidn puede conservar su car<"tc-

ter confidencial y secreto durante un per!odo que rebase el pe

ríodo máximo de vigencia de las patentes como el del acuerdo. 

En la mayor parte de lüs leyes nacional.es, no contienen -
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disposiciones específicas sobre la protocci6n de este carácter 

confidencial de los conocimientos, principalmente del comprorni-

so contractual expreso por ambas partes. 

Algunas leyes nacionales tienen disposiciones sobre dctCE, 

minados aspectos del secreto como la revalidación ilegal de co

nocimientos por los c1npleados, es decir, las leyes nacionales -

can un procedimiento de registro, contienen por regla general -

alguna obl.igaci6n de secreto por parte do los funcionarios del. 

gobierno que se ocupa do los contratos registrados como tal es 

el caso de M6xico (para mayor información ver el Cuadro 16), la 

revalidación de conocimientos secretos. de forma que viole las -

normas sobre prácticas comerciales, y el mantenimiento de obl.i-

qacioncs de secreto centrar ias a la ley da 1.a competencia, o 

las obligaciones de secreto por razones de seguridad nacional.. 

En :tas leyes de transferencia de tecnología, l.a cuestidn 

del secreto o carácter confidencial, está principa~ente rel.a-

ci.onado a la duración máxima de tener la obligación de mantene!, 

lo y del. uso cont!nuo ele lo:l conocimientos secretos despuás de 

que haya terminado el acuerdo, o con el transcurso de cierto -

tiempo estipulado. 

tHn uinWnr•JO, u1 h"'clha el~ 'Hll:I HAY.- 'H J1u•111ntHll11 ttllH~» ~n 111= 
las leyes como en los reglamentos nacionales, el deber guardar 

secreto es aceptado en ambas, ya que es una disposicidn general. 

que abarca el carácter confidencial de secretos en el 4mbito C.!a 

mercial, conocimientos t6cnicos y otros' tipos de informaciones 

relacionadas con la transferencia de tccnolo9!a. 
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Esta obligaci6n concicqie tanto al Proveedor como al ad--

quirianto. 

Si el proveedor ha transferido la tccnolog!a a varios ad-

quiriantes, la claasula sobre el carácter confidencial debe ser 

suficientemente flexible para que l;:i informaci6n pueda ser para 

todos ellos compartida. 

como 

La ley puede referirse también a aspectos más espcc!ficos, 

"a) el requisito de que ol acuerdo contonqa dio
pooiciones ."sobre a quién y on quG condlcionos po 
drá revelarse informaci611 confidoncialJ -

b) una exposici6n do las circunstancias en quo -
eliminará la obliqación do guardar occreto, por
que, por ejemplo: 
- la informaci6n t6cnica hay¡i pasado a sor de do 

minio pGblico sin intu.cvonciéin de la parte ad::" 
quirienter 

- el adquiriente poseyera la informaci6n técnicil 
con independenci.:i del proveedor en el momonto 
de la adquis!ción1 

- el acuerdo haya terminados 
- la propiedad industrial transfar!da haya deja-

do de estar proteqida por la leyr 
- haya pasado un período sustancial de tiempo -

desde quo la ln!ormaci6n t6cnica fuera· transmi 
tida a la parte adquiriente". 3) -

5. GARANTIA DE OBTENCION DE RESULTADOS. 

La garantía de obtención de resultados, se refiere a los 

resultados logrados dentro del pcr.!odo de vigencia del contrato. 

Esto es importante principalmente en casos de transferen-

cia de teC.,olog!a compleja, (proyectos en mano), ya que se tra

ta de una tecnología en la que b.:isicamcnte no se está famil.iar! 

zado. 
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Estus garantías pueden referirse a ciertaS caracterJ:sti--

cas como son: 

- requisitos operacionalt.is 9cncralcs; 

- CD.li.dad y tolC?rnncia; 

- condicionas mecánicas operacionales de cquipOJ 

- l.ugar, momento y durac:idn i 

elección dol personal. 

Dentro de las ventajas está que el proveedor tratar& de -

que J:iaya una sincronizací<Sn en lit producción as! como armonía -

del ucuerdo a lo convenido en el contrato, as! como el adqui-

riente recibirá asistencia t~cnica mientras sea necesario, es -

clocir, hasta que la tecnolog!a haya dado los rcsu1tados previs

tos. 

El proveedor tendr~ la facultad de mantener el control s~ 

bre la tcc:nolog.!a hasta que funcione satisfactoriamente y de m!!_ 

ncra adecuada. 

Sin embargo, las garantíns de obtención ele resu1ta.dos PU.2, 

den obstaculiz~r el logro de otros objetivo&, ya que si son muy 

amplios pueden disuadir la transferencia en bloque. 

En el Culldro 1 7 , vemos que son pocas las leyes nacionales 

que contienen disposiciones sobre las garantías ele obtención de 

resultados, ya que exigen que la tecnolog.ta. transferida debe 

permitir al receptor conseguir sus propósitos~ 



118 

6. ASISTENCIA EN CUANTO A LA TRANSACCION DE TRANSFEREN-

CIA DE TECNOLOGIA. (RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS LO-

CALES). 

Dentro de la asi.stcncia que se puede dar a las transacci2 

n~s de transferencia de tecnología, se pueden clasificar en dos 

bloques: 

1) la asistencia que engloba los recursos humanos, como -

es la capacitación del personal y los servicios t6cni

cos, y 

2) los recursos !.ocales, como son la utilizaci6n de los -

mismos y los niveles de calidad. 

c~1pac.-l.tac.i.ón de.! pC..IL.5 011n(. 

La asimilación y una buena absorción adecuada de la tecn~ 

logia, ex.ige que el personal nacional reciba la capacitación r~ 

querida. 

como la mayor parte de los países subdesarrollados care--

cen todavía de personal calificado y de servicios propios de c-ª 

p11citaci6n, esta capacitación para el personal nacional se da -

por parte del proveedor 1 ya que muchas veces es un requisito 

previo para una transferencia efectiva de tecnolog!n. 

Las leyes, en cuestión de capacitación de personal en los 

países desarroll.ados de economía de mercado, algo que rcsuc!, 

ve por s! misma entre las partes, mientras que en los países -

subdesarrol.lados han promulgado leyes sobre disposiciones cspc

c!fícas en relación a la capacitación del personal. ante el caso 

de una transferencia de tecnolog!a. 
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En su mayor!a estas leyes estipulan que la capacitación 

debe apropiada o adecuada, y que el resultado de disto debe 

traer como consecuencia que el personal sepa manejar, operar, 

dominar y/o asimilar la tecnología transferida. 

Las disposiciones l.egislativas rel.ativas a la capacita-

ción de personal y sobre la fase negociadora de la transferen

cia de tucnolog!.a, la parte proveedora puede examinar detenid.!! 

mente las cuestiones que se refieren a la ca¡lacitaci6n del. pe.!. 

sonal nacional, por la parte adquiriente. 

Las condiciones en que se facilitará esa capacitacidn se 

estipulará en el acuerdo. 

Tambit!n l.a ley puede disponer de ciertas especificacio-

ncs para el programa de capacitación, como son: las califica-

cienes que debe poseer el personal de capacitación del provee

dor, las calificaciones previas y la selección del personal -

que ha de capacitarse, la esfera de la capacitacidn, l.a dura-

ción, el lugar y el método de l.a misma. 

La.!. ~ cr.v.ic.iob .té'.c1u:.co.1o. También desempeñan un papel Cr,2 

cial ya que es la obligación directa o primordial del provee-

dar, éstos pueden constituir una adición a una transferencia -

de tecnolog!n que se refiera básicamente a derechos de propie

dad industrial y conocimientos técnicos. 

Estoa servicios t~cnicos pueden ser necesarios para una 

transferencia de tecnología eficiente, ya que en algunos docu

mentos la información puede ser escasa,·! aunque por otra parte 

una dependencia excesiva de los mismos puede ir en contra de -
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la utilizucidn de recursos naturales nacionales y de la capaci

tación local. 

La. uti.(-iza.c.iJ'n de lo1;, 1Le.ct1~01;, tocate1;, es importante pa-

ra el logro de objetivos esenciales como la sustitución de 

importaciones y el ahorro de divisas. 

El tratar de fomentar el mayor aprovechamiento de la cap!!, 

cidad local, mediante una obligación estricta de util.izarlos, -

podrra traer consigo ciertos frenos para otros objetivos, ya 

que al tratar de sustituir insumos extranjeros de manera acele

rada por insumos nacionales, podr!a retardar los resultados es-

perados por la transferencia de tccnolog.!a, y a(ccta la calidad 

de los bienes producidos. 

También puede suceder que el proveedor, no est6 tan dis-

pucs to a aceptar garantías de los logros, si se utilizan insu-

locales que escapen a su control. 

En los países desarrollados capitalistas, este punto se -

deja a decisión de las partes, las leyes de estos pa.!ses lo en

focan de diferentes maneras. Algunos países, prohiben el recu,E 

so a ciertos tipos de personal extranjero. Otras leyes, lo ven 

un poco más flexible, limitando a cierto ndmero el personal e -

insumos extranjeros que se puedan utili~or, 

se puede organizar programas de invcstigaci6n y dcsarro-

llo, programas de capaci taci6n u otros programas p.:l.ra ver las -

posibilidades de sustituir insumos extranjeros por nacionales. 

Se podría establecer la siguiente disposici6n exigiendo -

que los proveedores acepten la petici6n de la parte adquiriente 
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de incluir en el acuerdo disposiciones de la utiliz.acidn de los 

material.es, las tecnolog!ao, el personal técnico y los scrvi--

cios t6cnicos nacional.es as! como recursos. 

Lu6 11.i.ue.tc~ de. cal.ldad de un producto, es una forma de -

reputación cJel propietario de la tccnolog!'a, del proveedor y -

del adquiriente, y por consiguiente una prueba de la capacidad 

de competencia en el merco.do, ya quo cst.t en juego 1a marca o -

nombre comercial. 

A ambos les conviene que la calidad que se espera obtener 

del producto se confirme y se mantenga. 

Ciertas leyes nacionales expresan l.:t oblignci6n de que el 

proveedor garantice la calidad de los productos de marca regis

trada. 

Por otra parte no es permitible que l.os criterios de cal! 

dad so han utilizados para lir.iit.:u: la libertad de accic5n de1 a2 
quiriente, ya que podr!a darse la imposici6n de comprar los su-

ministros a ciertos proveedores o introducir inspecciones u 

otros tipos de controles tt1cnicos qua no sean necesarios. 

Para formu.lar disposiciones sobre niveles de calidad deb,!_ 

rá el adquiriente de tecnolog!a, observar los nive1es de cali-

dad convenidos en loo casos an qua o.l aouurdo ae prevea la ut:i

lizaci6n de la marca de fábrica, el nombre comercial u otra --

identi ficaci6n. 

Ambns partes deberán de quedar coml}rometidas en no perju

dicar el buen nombre o la reputacic5n de la otra parte. 
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7, NIVELES DE LOS PAGOS, SUS ODLIGACIONES, FOJtMAS DE 

CALCULO Y EXCLUSIONES. 

1) Niveles de los pagos 

Para dcterminnr nivel de pagos adecuadamente es unu t~ 

rea muy compleja. 

Las imperfecciones del mercado de tccnolog.!a, afectan el 

precio• el valor de la misma, ya que es td determinado por va--

rios factores como son, el grado de contenido innovador de la -

tecnología de que se trate, su campo de utilización, la existe!! 

cia de otras tecnologías competidoras y la duracidn del acuerdo. 

Se han determinado dos criterios b"1sicos dentro de las 1~ 

yes nacionales: 

1.- A nivel. cua1itativo para evaluar los precios propuestos --

por ambas partes: el uso y abuso de una posición dominante, es-

tablecer un equilibrio entre las partes del acuerdo a sus obli-

gaciones, deta1lando características económicas, t~cnicas -co!!! 

plcjidad y novedad de la tecnolog.!a-, y la reputación del pro-

veedor). 

2.- El segundo criterio es a nivel cuantitativo y consiste en 

•Plioar t.aaan m4xima.• t'ija• 1:1. lAa r,q9al1:a•, CSNtau puodAn veriaJ:' 

seg<ln e1 tipo de tecnología, es decir, patentes, marcas o cono

cimientos técnicos, o de acuerdo al sector industrial y el des-

tino de los bienes -mercado nacional o de exportación-. Estas 

tasas f1ucttlan por 10 general entre el 1 y 5\, de acuerdo al 02 

cumento de las Naciones Unidas, sobre Comercio y Desarrollo. 



123 

Para Ueterrnirrar las tasas m¿fximas de las re9al.ras os no-

cesario la de.finici6n de la base que se utilice para el c¿flculo 

de las mismas. son varios los parámetros utilizados como base 1 

- el precio de venta neto. 

- el precio de venta neto menos el valor de los componen
tes importados del proveedor o de otra fuente. 

Sobre esta cuestión se podr.!a tratar de establecer un ma.E. 

general para la fijacidn del precio de la tecnologra de man.!. 

ra m~s flexibl.e para poder considerar cada caso. (Véase el cua-

dro No. 18). 

2) PoPnilG de cálculo. 

La tecnolog!a puede pagarse sobre la base de una suma gl.2_ 

bal o en forma de regal.!as o mediante una combinacidn de ambos 

elementos, o sobre la base de derechos por servicios técnicos. 4J 

Otros elementos importantes en el momento en que se efec-

tGan los pagos son: 

1.- la moneda en que deben hacerse; 

2. - y la indexacidn de los precios. 

Generalmente las leyes nacionales especifican la forma y 

01 Pt"001:1tH,1n.h:into Wa rmun, n.,..r Qc:;imr;,i ~l mGbtidb tht t:rdl1i.1Ulo1 

En algunos casos las normas son mll's espec!'ficas y señalan 

los elementos que sirven para el c.:tlculo del.
0 

pago de la tecno-

log!a: 

- métodos de cálculo de los dere&hos pagaderos por asis

tencia t6cnica, 
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- moneda de pago; 

- ld prohibici6n de calcular los p<lgos en forma .acumula

tiva por pdrtes y por todo el producto. 

Algunos países sulxlcsarrollado!J h.:rn proh1bido los pagou 

mínimos fijos de rcgal!.:is para a~1ugurursc que estos pagos es--

t~n directamente rclacionadoi; con lou rcsultaUou obtcnido!::i por 

el uso de la tccnologfa. 

3) Excl usionc!i. 

Lan obl1gaciones de pago no t:!st.1n justific.-:s.Uas cuando --

exista el hecho de que el proveedor Lle tccnologfa. no proporci~ 

nada do valor. 

Al expirar los dcrt.:!chos dl! propicd.:id industrial 

invalidado el pago pasado de estos derccho!l pierde su b.:tsc le-

gal. 

Por lu gue, por este hecho las leyes nacionales de illgu

pa!scs estipulan que las obligacioncn de pago basadas en -

derechos de propiedad industri.:i.l, terminarán cuando expire el 

derecho de que se trate. 

La misma regla se aplica a los conocimientos confidcnci!:!, 

les cuando t:::.to~ h.:iy.:i.n pc:c!iclo ::;u c.:ir:ictcr confii.lcncial y :;;~--

creta. 

En algunos casos, como es ul de que la tecnología qui.! se 

pagu mediante regalías, scríil un abuso el Cillcular pilgos sobre 

la base de los bienes producidos o de los servicios prcst.:i.dos, 

sin utilizar la tecnología transferida., o bien que no tengan -
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marca patentada, por lo que algunas leyes nacionales eXclu-

yen esos pagos. 

Debido al hecho de qua la tecnolog!a engloba un conjunto 

de patentes y conocimientos di versos, al darse una dispoaicidn, 

6sta podr!a obligar a las partes a ajustar o ronogociar 

obligaciones de pago, cuando una parte de la tecnol.og!a adqui-

rida haya perdido validez. 

8) MECANISMOS INSTITUCIONALES, 

Existen tres niveles distintos dentro de los mecanismos 

institucionales para la transferencia de tecnolog.[a: 

1.- La formulación general de poL!ticas. 

2.- La adopci6n de decisiones para casos concretos. 

).- La aplicación de leyes y reglamentos. 

Tenemos que los mecanismos institucionales tienen un ca-

r.1ctcr particular en cada paJ:s, ya que por lo general. est4n b,! 

sados en las estructuras administrativas que prevalecen en ese 

momento, y en base a ésto formulan las polrticas y planifican 

l.i. economJ:a y J.as industrias nacionales. 

Aunque existen ciertas simil.itudcs y generalizaciones. 

Hay que tener en cuenta que para una formul.acidn de una 

pol!tica general, para la reglamentación de las transacciones 

de transferencia de tccnologra, ésta tiene una íntima rel.acic5n· 

con la pol.ítica de desarrollo de cada p~!s, así como tarnbidn -

con l.a pol.ítica de inversiones extranjeras. 



12G 

Cuando la ley de transferencia de tecnolog!'a cut~ formul.f! 

da de manera general y constit:uyc un marco regulador y posee -

una gran libertad en cuanto a su aplicaci6n, es indispensable -

tener consideraci6n mecanismos que puedan tomar decisiones, 

sobre el tipo de transferencia que se plantea. 

Si la ley establece una pol!'tica aplicable, bien detalla

da y concreta, el formul.1r estos mecanismos no son t.:in 

rios. 

Puede confiarse a un 6rgano aut6nomo especializado, o a -

dependencia de una insti tucidn gubernamental, la adopcidn -

de dicisiones como son, la evalu.:ici6n, autorizaci6n y cluasulas 

específicas de acuerdos sobre transferencia de tecnologra con-

cretas. 

como es el caso de M~xico, qui6n todas las tareas relaci~ 

nadas a la aplicación de la ley en materia de transferencia de 

tecnología a una sola autoridad como es el Registro Nac.ional de 

lnver:siones Extranjeras y de Transferencia de Tecnología, que -

se encarga de la inscripci<.:5n, cvaluacidn y aprobaci<.:5n de las --

mismas. 

Otro caso son los países de Colombia y la India que han -

dividido las diversas funciones entre distintos ministerios Y -

organismos. 

En la I:tdia, las propuestas de acuerdos sobre la colabor!! 

ci6n extranjera pasan primero a las decisiones de la secretar.ta 

de AprobaciC:Sn Industrial del Ministerio de Industria, y poste-

riormente son transmitidos a los órganos competentes que son --
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los que se encargan de su vigil.-inci.:i, aprobación e inscripción. 

Para la evaluaci6n de acuerdos en materia de Traneferen-

cia de tecnolog.!a, es indispensable las consultas de organismos 

gubernamentales. 

En M6xico, los organismos competentes est~n oficial.mente 

obligados a consultarse entre s!. 

En algunos pa!scs, el organismo que se encarga de esta -

rcglamcntaci6n, tiene tambi6n a su cargo el control de las in

versiones extranjeras co1no son el caso de: Ecuador, Máxico, P.,2 

rO. y Vr.:nezuela. 

El aplicar un sistema de rcglurnentaci6n en materia de --

transferencia de tecnolog1'.a, demuestra la ventaja de que ea m~ 

jor que los mecanismos reguladores caten en manos de un e6lo -

órgano gubernamental. Las creación de un sólo organismo que -

s~ ocupe de las transacciones de transferencia de tecno1og.!a, 

debe a las preocupaciones que representa una debida aplica

ci6n correcta del procedimiento. 

Aunque es conveniente que e1 órgano administrativo comp~ 

tente consulte con otroB organismos pra el mejor desempeño de 

funciones, c$s to ya sea en la fase de aplicaciones como en 

las fasc!:I posteriores~ 

En los países subdesarrollados, las funciones y alcances 

de los organismos gubernamentales que tienen a su cargo la 

9lamentaci6n de las transferencias de topnolog.!a varían de un 

pa!s a otro considerablemente. 
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Los procedimientos de reglamentación de la transferencia 

de tecnolog!a a nivel nacional permite una cierta nccJOCi<lci6n 

entre ambas partes y la autoridad competente. 

Pero si el control contempla algunas cuestiones que la -

autoridad competente considera inaceptabl.c porque estas cucs-

tioncs ya est;in reguladas por las leyes en la materia, la ncg~ 

ciaci6n puede quedar postergada. 

En algunas leyes y reglamentos, las decisiones sobre l.a 

solicitud de inscripción que dictan los organismos competentes 

se contemplan en un plazo de 60 a 90 aras. 

Las l.cycs y reglamentos en materia de tranaferencia do -

tccnolog!n, prevce el derecho de recurso do la patente intere

sada, ante el mismo or9anismo o bien ante un organismo supe-

rior. 
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CAPlTULO V! 

LAS TRANSACCIONES Dt: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 
EL CASO DE MEX!CO 

Al ANTECEDENTES DEL SUBDESARROLLO C!ENT!F!CO Y TECNOLOG!CO 

MEXICANO, 

Para poder empezar a abordar este cap:!tulo, tenemos que 

remontarnos a la historia de Mdxico y sus diferentes etapas de 

evolución / en donde se empieza a ver el papel que juega la 

ciencia y la tecnolog!a. 

En las clltirnas décadas del siglo XVIII y principios del 

si9lo XlX, la si.tuaci6n de Ml!xico se caracteri26 por llna ines

tabil.idad social, pol!tica y ccon6mica. 

Las cuestiones de educación para formar un nivel cient!-

fico y tecnol69ico eran nulas; aunque, el nivel cientifico y -

t.ecnoldgico que ex.ist!a en Mi1xico era similar al que oxist!a. -

en E~U. y en varios países de Europa. a exco-pci6n de Inglaterra 

y Francia. 

Para el siglo X1X, en ol pcr.totJo porfiriul!lt ita pa.a:tJ.oi.pO 

en un intercambio de innovaciones científicas, inte1cctualcs y 

tecnol6gicas, con el exterior; es decir, fud una manera de 

trarnpoL!'n para difundir innovaciones y técnicas europeas Y no.E_ 

teamericanas. 

En esta actividad que so daba de manera científica e in-
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telcctual, no participaba toda la sociedad mexicana, sino se -

daba ciertos grupos privilcgl.adoa -elites-, t.:into urbanos -

como de la aristrocracia rural, por lo que, cualquier mcjorra 

que se pudiera dar no ayudaba en nada a la cconomt:a nacional -

sino que sólo beneficiaba a estos grupos, que por lo general -

estaban aislados de los problemas y necesidades de la pobla--

ci6n. 

Para el pcr.!.odo 1910-1917 se generó un anti-intelectua--

lismo, fundamentado en: 

1) La acción conjunta de los c.!rculos gubernamentales: -

iglesia, cj6rcito, aristocracia urbana y rural, y gr.!:!. 

pos cient!fico-intclcctualcs. 

2) La poca participación del grupo de los intelectuales 

y su escasa infl.uencia en los objetivos y programas -

que planteaban l.as diferentes tendencias del movimie!!. 

to revoluciondrio. 

3) La inconformidad de los líderes revolucionarios popu

lares por la participación de los grupos intelectua-

les y la dusconfianza de estos Qltimos por el. hecho -

de que ÍUcran obligados a cumplir l.as exigencias de -

loH gruputs pul! t.iuu1:1. 

Esto produjo una baja considerable en cuestiones de edu-

caci6n tanto a nivel superior, las investigaciones cient!f!: 

cas y t6cnicas e investigación de al.to nivel.. 

Aquellos grupos científico - intelectuales que no ten!an 

ninguna asociaci6n directa con el Estado, quedaron marginados 
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ya que no eran dignos de confianza y no entendían los problemas 

nacionales .. 

En swna, un hecho bien claro el que no se le tomó dob!_ 

da importancia al atraso cient!!ico y tecnológico del pa!s, de_.! 

de su consolidaci6n de los regímenes revolucionarios (1925) ha_! 

ta mediados de los <lños sesenta. La c.:tusa ele ello fu6 la ex is-

tencia de varios factores, principalmente, de pol!ti.ca económi

ca. Es decir. en d(Scadas anteriores se di6 una acumul<lcidn da 

capital lo cual funqiO como motor de desarroll.o y no fué indis

pensable tener y crear un progreso tccnoló'gico propio. 

t'or otra parte, un factor relevante fu6 la costumbre 

la disponibilidüd de tecnol.09!a extranjera, en especial bienes 

de capital; los cuales fueron reubicados al sistema productivo 

nacional, mediante contratas de transferencia de tccnolog.!a, -

provocando una situación de dependencia tccnol6gica. 

AsL mismo, se ha observado que un incremento en el pro-

dueto nacional provoca que se le reste importancia al desarro-

llo ci.ent.!fico y t.ecnol6gico .. 

Los crecientes desequilibrios del desarrollo y la depen-

dencia oc::ondmica y tecnol6gica con el exterior, manifiestan la 

poca importancia que se lo did por v¡¡rias d6cadas al desarrollo 

cient!fico y tecnológico mexicano. 

Aunque tambii:in hay que hacer mención que los grupos pol!

ticos que se encontraban en el poder y los empresarios privados 

no motivaron a crear una situación de independencia tecnológica 

y otorgar una posición social a los científicos e investigado--
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res, sino por el. contrario, fueron condicionados por áetos pa-

ra resolver problemas técnicos pero nunca de alto ni.ve! tl:1cni-

co. 

Debido al h9cho de que se dan dos estratos sociales dif.!:, 

rentes: los obreros pequeños, miembros de sindicatos y los 

obreros no calificados; ambos crccerran de manera r<tpida por -

lo que se vi6 limitado el hecho de una formaci6n de personal -

calificado, ya que les era mc1s beneficioso pagar por un obrero 

no cnpccializado que por un obrero calificado. 

En base a todo lo anterior tenemos quo las cuestiones de 

ciencia y tecnolog!'a empiezan a tener importancia a partir de 

la década de los 70's. Con ésto no queremos decir de que an--

tes no hayan tenido cierta importancia, sino que empieza a 

dar cierta preocupación al ver que la gran parte de la totali

dad de los procesos y diseños tecnolc5gicos que eran incorpora

dos a la planta industrial mexicana provení'.an de fuentes exte!:_ 

nas, y que los costos de ésta transferencia de tecnolog!'a eran 

extremadamente altos, junto con la agudizac.i6n de la dependen-

cid de nuestro país con los países poseedores de esa tecnolo--

g!a. 

DtJudo el punto do VJ.JSt:a th:i nu1:1•tf'R ~1.1ar1r,arnt1=1 nuuc.l.UBHA a • 

nivel interno, se percataron tanto economistas como socidlogos 

de que las cuestiones de ciencia y tccnolog.ra eran muy def.i-

cientcs, que era un problema estructural ya que se contaba con 

un sistema educativo de ficiente y mal .ftrganizado en todos sus 

nivelus, que por consecuencia no pod!a competir en calidad con 
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otros productos del exterior. Las mínimas tareas que se reali

zaban en el campo de la investigación estaban prcdestinadan a -

cubrir necesidades planteadas a corto plazo para el desarrollo 

industrial social, por lo que la brecha cient!fico-tccnol6gica 

que exist!a en México con el resto de los pa!'scs desarrollados 

iba acrecentando cada día m<Ss. 

Ante esta situaci6n tan caótica se empezaron a tratar de 

dar soluciones, principalmente por los científicos mexicanos -

aunque su nelcleo era muy pequeño, trataban de plnnteolr medidas 

claras para una pol!'tica nacional de desarrollo, en la que se -

diera una cierta prioridad a las materias de ciencia y tccnolo-

g!a. 

Entre estas medidas podemos citar: 

a) La creaci6n de un proceso de innovación cient!fica y -

t~cnica. Esta creaci6n es lenta y puede ser riesgoza, 

porque no se puede predecirse resultados a corto plazo 

y además es un es fuerzo de equipo a largo plazo, no es 

programa de einergt:!nCld. 

b) El 6xi to de este proceso no sólo depende de recursos -

humanos y financieros disponibles y suficientes, sino 

también de la fo1:ma optimista de la nocicdad de manera 

global y del buen funcionamiento de las adecuadas dec!, 

sienes pol.!ticas. 

e) y por t1ltimo, los esfuerzos del sistema educativo, 

cien t.! fico y tccnol6gico para generar recursos humanos 

competentes y capacitados para enfrentarse a las ta--
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reas da la ciencia y la tacnolog!a. 

l • CRl:!ACION DE ORGANISMOS EN MATERIA DE CIENCIA Y 

T:C::CNOLOCIA. 

Oe acuordo a lo antas mencionado. la actividad cicnt[fi

co-tccnol6gica partió de esfuerzos aislados o por .inqui~tud de 

al9unos inte:l~cualco, que se empezaron a organiza.rae y a crear 

grupos de investigación que fueron evolucionando hasta consti

tuirse en v~rdaderos centros de investigaci6n, principalmente 

en las univcrsi.dadc.s. Despu6s con el proceso de industt"ializ.!!_ 

ción realizado por nuestro país, lü actlvidiid cicnt!.fica-tecn,2 

lógica cobra mayor import(lncia. 

Asr, en 1935, !>e crea el Consejo Nacional de Educación -

Superior y la Investigaci6n Cient!f.ica (CENESIC), que fu& el 

primci:- organísmo gubernamental con ol prop6sito de orientar la 

actividad cient!fica-tecnol6gica, como instrumento de Qeearro

llo económico. 

Pnra 1941. surgió l.a Dirección General de la Edu<:acidn -

Superior y la Invest:.igacl.Gn Ci<mt!fica 1 en lugar del Cl'.:.NESIC¡ 

y despu6s fu~ sust~tuída por la Comisi6n Impulsora y Coordina-

<lora de la I.nvcstigaci6n Científica (CICIC). 

Esta comisidn promov!a el desarrollo nacional en base a 

la producción industriul, la cual deber!a estar apoyada en el 

reforzamiento de la invcstlgaci6n, principalmente en las áreas 

de: biolog!a, gcolog!a, qu!mica, f!sico-~atem~tico y ~iencia -

aplicada. 1 J 
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Después, en 1950 se estableció el Instituto Nacional de 

znvestigacidn Cient!fica {INIC) destinado a formular una pol.r

tica nacional y programas en rel..ici6n a la ciencia y la tecno

logía, tiene su desarrollo a finales de los años sesenta y du

rante los setentas, pretendiendo promover, administrar y üpro

vechar l.:i investigaci6n cicmt!fico-tecnol6gica, abarcando to-

dos los campos nacionales: las ciencias matcm.1ticas, físicas, 

químicas, biológicas y sociales entre otras. 

Oc manera general su creacidn pretende reflejar, el pen

samicmto de la comunidad científica mexicana. sus trabajos r~ 

presentan un gran esfuerzo, ya que formulan un diagnóstico 

rio y s.istemá'.tico de la situación prevaleciente en Máxico,. en 

relación a la ciencia y a la tccnolog.!a y do esta manera elab.2. 

rar una pol!tica nacional que concierna a estos aspectos. 

Este Instituto Nacional de Ciencia y Tecnolog!a dej6 la 

pauta para la creación a finales de los uesentas del Consejo -

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) • 

El INIC, enfatiz6 el hecho de que la dependencia, est~ -

·supeditada al control cicnt!fico-tecnol6gico del exterior, de

bido al subdesarrollo científico a nivel nacional. Considero 

· que la investi9aci6n cicnt.!fica no es una .forma aislada quo at: 

puede desvincular de la superestructura, sino que t:S un todo, 

ya que es un ·factor b.1sico para el desarrollo en general, aun

que en México existen graves problemas para esa vinculaci6n, -

debido a una falta de apoyo a la investigaci6n científica, a su 

vez de una carencia de recursos financieros destinados a la --
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misma, y, a las deficiencias existentes en la educación que --

originan, la inexistencia de un personal capacitado cient:!:fi

ca y tecnoldgicamente. 

En M6xico la flll ta de apoyo a la invcstigaci.6n cicnt1'.fi-

ca-tecnológica, es muy notoria en relación a otros pa!ses como 

Espuña y Greciu, que aunque tienen un nivel de desarrol.lo simJ:. 

lar al nuestro, cuadriplican o quintiplican el nllmero de inve.,! 

tigadores en relación al total de su población, para 1970 en -

M6xico, sólo existían el 0.13%. de investigadores. 

Los estudios del INIC, manifiestan que los problemas 

lativos al sistema educacional para la formaci6n de un perao-

nal capacitado se debe a la desarticulación que hay entre la -

educación superior y la inveatigaci6n, as! como loe requerí-

mientas que la industria nacional necesita. 

El INIC, reconoció la libertad en cuanto a la investiga

ci6n se refiere, ya que no hay que presionar los programas de 

desarrollo cient!fico-tecnol6gico, ya que éstos conocimientos 

deben obtenerse espontáneamente, y por lo tanto, su aprovecha

miento debe de tener un nivel cualitativamente comparable a1 -

que puedan tener las naciones desarrolladas, aunque el nive1 -

cunntitot.ivo sea mds pequeño, Para Gato se requiere en prime

ra instancia, un proceso de absorción y adaptación de la tecn.2,' 

log!a y para tal efecto es necesario personal capacitado debi-

do a una mejora en la enseñanza superior. 

Al darse una transferencia de tecqolog:Ca, se corre el --

riesgo que al adquirirse ésta pueda ser· obsoleta, por lo que -
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el personal capacitado y especializado desempeña un papel impo.!; 

tan te como asesar, ya que 61 podr.1 sugerir al Estado y al sec--

ter privado cuáles son las tecnolog!as que requieren y 

vengan al aparato productivo nacional y de la posible sustitu-

cidn por tecnologí'ils propias. 

Por otra parte, el INIC, cstim6 la importancia y el grado 

de participaci6n de la tccnolog!a extranjera en el desarrollo -

nacional. Al permitirse esta información facilit6 la adapta--

cidn de la nueva tccnolog.!a, as! como sus inconvenientes. 

Con relación a los contratos celebrados en materia de 

transferencia de tccnolog!'a se pretende eliminar todas aquellas 

clae!sulas que lesionen la econom.!a interna del pa!s. 

Los estudios realizados por el INIC, demostraron que la -

·participación del sector privado es muy escasa, con relación al 

esfuerzo cient!fico-tecnol6gico nacional, por lo que recomendó 

que este sector tratara de generar más conocimientos mediante -

la investigación, preocupándose por su din.1mica y de que se 11~ 

gar.1 a sustituir la tecnología extranjera por tecnología nacio-

·nal.. por medio del financiamiento. 

El. INIC. en el período presidencial del Lic. Luis Echcve

rr!a (1970-1976) deja de funcionar y es sustitu.!do por el Cona!! 

jo Nacional de Ciencia y Tecnología {CONACYT), órgano central -

del sistema propuesto por el INIC. Destacando los siguientes -

elementos: 

"a) La ciencia y la tocnolog!a dobon actuar como -
instumentos del desarrollo gonorAl e integrado del 
pa.!s, sobro la. base de que no so trata de adoptar 
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mccánicarnunte las numerosas t6cnicas modornao, si 
no de oncontrar la mejor forma do llev.,r a cabo:: 
un.-i •"lCt:ión sistom.'itica para fomentar su adapta-
ci6n, un las condicionea más vontajouao para el -
pal'.01 

"b) Es necesario quu la invostlgaci6n ciont!fica -
so conjugue con la actividad general on cuanto al 
aprovochamionto do los rocuruos disponibles, al -
acorvo do inventos o innovaciones y a los proce-
sos de induutrialización y comercializaci6n do -
productos 1 

''e) La política de ciencia y tccnolog!a, aparte de 
sor congruente on s! misma, debe formar parte do 
la pol.ftica general de dosarrollo, pero su esta-
blccimicnto, en México, adquiero caracter!sticae 
poculiaras dubido a la escasez y diopersión de -
loo recursos do quo .ictualmonte se dispone. Por -
tanto, h4y necesidad do croar, simult:ínoamente, -
tant.o los elementos b:isicos da la infraestructura 
institucional do la investig.ici6n, como de los mu 
dios para integrarlos armónicamente. Dada la esc4 
suz. do recursos humanos p<lrll. la invostigaci.Sn -
ciont!ficll y tocnol6gicn y la insuficiencia do -
los servicios de apoyo a 14 misma, ol pa!a tiene 
nucesid.id do au.nont.ar considerablomonto aua ea.fuer 
:z:os para aplicar una política on oata liroa' -

"d) En ln. actualidad, no se di:1pono de un mecanis
mo a nivel nacional que permita formular y ujecu
t.ir esa política. Existen distintos ór9anos que 
rcal.l!z'.1.1n invostigaciónJ otros que preparan a dife 
runtes niveles, rccurtiOS hunianoo¡ y, por Gltimo,
otros miis que en forma fragmentaria y deficiente, 
coordinan, Comentan o prestan un apoyo raquítico 
y disperso a estas actividades 1 

"o) Por tanto, dentro de un sistema funcional que 
interrelaciono a los difcrontos .Srganos que real! 
zan promueven y utill=:an la invosti9aci.Sn ciont!-=
fica o tccnológic.i o propa.ran investigadores debo 
existir un 6rgano gubernamental. do alto nival con 
fncultad•H pnra 1 

''I) Planear, pro9ramar, fomentar y coordinar -
las actividn.des científicas y tecnológicas y -
reulizar 1;1 evaluación de los resultados que -
so obtonganJ 

IIJ cn.nali=:ar recursos, ostataloo y de otras -
fuentes, para la ojocuci6n do programas y pro
yectos ospocfficos, sin porjuiaio de que las -
instituciones académicas y los· centros de in-
vestigación sigan manejando o incrementando a 
sus propios fondosJ 
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I~lJ Lograr la m&s amplla participaci6n do la co
muniddd clentíficol un la formulaci6n do las pro 
gramas do invcstlgaci6n. vincul&ndolos can los
objetivos del desarrollo ocon6mico y social1 

XV) Procurar la mejor coordinaci6n e intercomunl 
caci6n de las institucioncn de investJ.gaci6n y
de onsañanxa superior, así cuma entre ollas, el 
Estado y los usudrios de la invostigaci6n. sin 
menoscabo de la autonomía do cada uno do elloo; 

V) Promover la cronci6n de servicios generales 
do apoyo a la investigac16n. 

VI) Formular y ejecutar un pro9ramn controlado -
de becas." 2) 

El 23 de diciembre de1 mismo año, el Congreso aprobó la 

ley que crea este organismo entrando en vigor el 30 de dici.cm-

bre de 1970. 

La ley otorga al Consejo el carc'.icter de organismo pdbl.i-

descentral.izado que funcionar.;'.{ como "asesor y auxiliar del 

Ejecutivo Federal en la fijación. instrumentaci6n, ejecución y 

evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología". J) 

La creaci6n de este organismo como el del anterior pre--

tende dar solución al problema del subdesarrollo científico y 

tecnológico nacional, as! como el tratar de definir una pol!t.!, 

ca nacional en materia de ciencia y tecnología, as! como pro--

gramas relacionados con las mismas. 

El organismo conaidora. quo oata. ai tuuci6n do atraso e.ion 

t!fico-tecnol6gico, se debe principalmente a una mal.a orienta

ci6n de la misma y a la falta de recurso, tanto del. sector ptl

blico como privado destinados a promover y estimular esta act! 

vidad. 

También reconoce la falta de personal calificado, Y se -
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propone a incrementarlo mediante una formación en el oxt:i:-anje-

En los dos primeros años a la creación del CONAC'IT hubo 

confusión en cuanto a sus funciones, como fu6 el hecho de en--

comcndarle la responsabilidad de dar soluciones al subdesarro-

ll.o cicnt!fico-tccnol6gico y a la dependencia con el exterior, 

sin darse cuenta que es una función de largo plazo en la que -

debe de haber una participación del gobierno en la comunidad -

científica, as! como planes y programas bien establecidos. 

Tambi6n se di6 el hecho de que debido a la poca experie!!. 

cia en estas cucst.iones hubo puntos de vista diferentes sobre 

el papel que había desempeñar el CONAC'.l'T en el sistema de cie,!! 

cia y tecnología. 

El primer punto de vista planteaba, que el CONACYT dcb!a 

de l..imitarse a apoyar a los centros de investigacidn por medio 

de financiamiento. 

Y el segundo, que el CON.ACYT, debería de ser un 6rgano -

canalizador de recursos de investigación y ser distribuido a -

los diferentes centros de acuerdo a la prioridad que haya con-

sidcrado el CONACYT. 

Ambos puntos de vista no eran acordes a la situacidn de 

H6xico, ya que lo que se necesitaba era lograr una mayor inVe.!, 

si6n en las investigaciones e impulsar esta actividad en los -

diferentes centros de investigación. 

Dentro de sus logros destacan el hecho del desarrollo de 

un programa para capacitar capital humano, así como la creación 
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de programas en áreas básicas para el país como son; alimentos, 

energéticos entre otros. 

Tnmbi6n fué un medio de enlace con el extranjero, ya que 

firmó acuerdos de cooperación internacional. 

Bl POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 

En un principio, la política implementada fu6 de carde-

ter pasivo, debido al poco intcr6s mostrado ante el desarrollo 

científico mexicano, que como ya se ha mencionado, se hicieron 

a la idea de que l.a dependencia con el exterior era un fenóme

no que no podJ:an detener y empezaron a alentar la entrada de -

la tecnología externa, principalmente por medio de empresas --

transnacionales s1.n tratar de ampl.iar capacidad científica 

y sin promover la educación t6cnica. En tal virtud en el pe--

r!odo comprendido entre los años 1940-1970 se obstaculizó -

la importación de tecnología, sin importar en lo más m!nimo la 

calidad de la misma, ni por el propio Estado. Tambi~n se dió 

una cierta liberalidad al otorgamiento de derechos sobre mar--

can comerciales. 

A mediados do los años 50 1 s, el Estado empezó hacer un -

intento al tratar de intervenir en estas cuestiones, rnedi:antc 

l.a adopción de la ley de Fomento de Industrias Nuevas y NcceB_!! 

rias. Que planteaba que para tener acceso a un beneficio fis-

cal, las empresas tenían que declarar sobre todo aquello que -

hubieran adquirido del exterior desde los acuerdos celebrados 

hasta la maquinaria y el personal extranjero. 
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Dentro de esta ley se cstipul6 el rechazar todas aquel.las 

solicitudes en las que se estipul.:iba que el pago por e.l uso de 

patentes y servicios t6cn.lcos extranjeros sobrepasaba el. 3\ de 

las ventas netas <.le la empresa, pero t:sto no era llevado confo_E 

me a la ley, ya ~uc el control del Estado para supervisar esta 

cucstic5n era muy limitado. 

Postcrionnentc la Regla XIV, de la Tarifa del Impuesto G~ 

ncral de Importación, instrumento comunmentc utilizado por l.a -

Loy de Pomcnto de Industrias Nuevas y Necesarias. La cual est~ 

blccc un r6gimcn preferencial ante la adquisición de maquinaria 

y equipo extranjero, siempre y cuando pretenda fomentar el des~ 

rrollo industrial mexicano y de esta manera facilita la crea-

ci6n o ampliación de empresas. 

La Regla XIV, tiene dos concesiones para los importadores 

de maquinaria y equipo; 

1) permite la importaci6n de maquinaria y equipo en unid~ 

des completas y; 

2) reduce en 751. el arancel de importaci6n. 

Pero esta Regla tiene la desventaja de que hace distin-

ci6n Ua la tccnolog!a importada y por consiguiente se corre el 

riesgo de adquirir tecnología obsoleta, además tampoco obliga a 

que los pagos de la importación de tecnología sean los fijados 

conforme al mercado internacional. 

Para mediados de los años 60' s, la Secretar!a de Indus--
1 

tria y comercio, inici6 su política de "programas de integra--

ción" o "programas de fabricación", en los que planted una se-
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ric de cuestiones tecnol6gicas que pueden traer consigo un 

cierto progreso. 

Pero estos programas tienen tres limitantes, en cuanto a 

la canalizaci6n de la tecnolog!a importada, t!stos son: 

1) No todas l.a empresas están obligada!i a presentar 

tos programas, sólo aquellas que deseen un beneficio 

fiscal. 

2) Las empresas que se incorporen a estos programas, ti.!; 

nen que anexar una copia de los contratos celebrados 

para la adquisición de tccnolog!a, pero a pesar de 6.§!. 

to no suelen hacer investigaciones sobre las relacio

nes entre las partes contratantes. 

3} Y por O.ltimo, hace distinci6n entre los pagos por 

uso d~ patentes, marcas comerciales o asistencia tt!c

nica. 

Para finales de los años setentas se hace una importante 

modificación sobre cuestiones fiscales relacionadas a estos t.!_ 

pos de gastos, ya que los pagos por asistencia t.t!cnica era un 

concepto y estaban sujetos a una tasa anica de impuesto del 

20% y los pagos por regalías y patentes y comerciales -

era otro concepto que están sujetos a una tarifa progresiva -

igual a la del impuesto al ingreso global de las empresas, por 

lo que ante estos hechos a las empresas poseedoras de tecnolo

gía les era más beneficiosa recibir pagos por asistencia técni 

ca, que por regal:ras. 

Ante estas cuestiones surgieron muchas evasiones fisca--
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les, tanto de las !!mprcsas proveedoras de tecnología como las -

empresas adquirientes.. Las pr irneraa evadían al fisco presenta.!!. 

do p<:igos por asistencia tdcnica, aunque en realidad eran pagos 

por regul!as. Y l.as segundas estipulaban en sus contratos que 

los pagos deb!an de hacerse netos de impuestos nacionales, por 

lo que las empresas mexicanas solían declarar lo que anterior-

mente explicamos. 

Para 1969 la Secretaría de Hacienda y Crédito PC1blico, m.!!, 

t.lütnte un estudio realizado comprobaron todas estas irregulari

dades, por lo que acentu6 su vigilancia y control sobre los pa

gos por asistencia t6cnica. 

En diciembre de 1970, se modific6 la Ley del Impuesto so

bre la Renta, eliminando el trato preferencial y con ésto las -

evasiones fiscales, estableciendo tasas impositivas del 421 a -

cualquier tipo de pago recibido sea por asistencia técnica o 

por regal.ras, ya que ambos pagos implican una transferencia de 

tccnolog.ra. 

Sin embargo, esta nueva reforma presentó inconvenientes -

debido a que ambos pagos -rcgal!'as y asistencia tc!cnica- tienen 

relación la transferencia de tecnología y que no es v.1lido 

el argumento do darlos un trato fiscal i'd'ualitario y desapare

cer el trato preferencial·. Se manifestó que las regal!as son -

pagos por el uso de licencias de producción, patentes o simples 

marcas comerciales, y ésto no siempre implica una transferencia 

d<? tecnología. real, y muchas veces suel~n ser transferidos en -

las inversiones extranjeras privadas y por lo tanto no deben de 
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gozar de un trato preferencial. 

Mientras que los pagos por asistencia t6cnica si deben de 

gozar de un trato preferencial ya que son una forma positiva y 

conveniente de adquirir y absorber la tecnolog.!a extranjera. Al 

existir este trato se desalionta la adquisicdn de la misma y 

corre el riesgo de que se encarezca la tecnolog!a o se real.! 

cen tratos no beneficiosos para el pa!s, obligando a las empre

sas nacionales a adquirir insWttos a precios muy elevados de los 

fijados en el mercado internacional. 

En años más recientes se ha tratado da incentivar el des_! 

rrollo cient!fico - tecnológico empresas paraestatales y en -

instituciones científicas por medio de subsidios oficiales. No 

obstante las políticas llevadas a cabo s6lo se preocuparon por. 

el costo de div.isas que trae consigo la compra de tecnología y 

dejaron a un lado el hecho de si esa tecnolog.ra adquirida era -

necesaria y si se pod.ra adaptar a las condiciones productivas -

locales. 

1. LA INFLUENCIA Y MODALIDADES DE LAS TRANSACCIONES DE 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, EN EL DESARROLLO INDU§. 

TRIAL MEXICANO. 

Dentro de l.a transferencia de tecnología suelen darse dos 

tipos de modalidades y mecanismos, 6stos son: 

1) Desde el punto de vista 6unc..lonal, engloba ciertas ca-

tegor!as de conocimientos técnicos que pueden ser con

s.iderados como una forma de transferencia entre ellos 

destacan: 
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il) estudios para nuevos proyectos industriales, y de 

mercado. 

b) estudios que sirven para dctcrminilr CUillcs son las 

tccnologi'.:as disponibles para lil manufactura de 

producto y cuales son las tdcnicas m.i~ <ipropiadns. 

e) diseño de la ingeniería de nuevas instalaciones -

productivas desde el proyecto de planta h.-1sta la -

selecci6n del equipo. 

d) construcci6n de la planta e tnstnl.,ci.6n del equipo. 

e) sclccci6n de la tecnología del proceso. 

f) provisi6n de .:tsistoncia t6cnica en cucst ione~ de -

manejo, operación y comer.ciali:i:aci6n. 

2} Desde el punto de vista c.011.t.fl.a.ctuar., las siguientes -

variantes sobre la trans(crenci.:i de tccnologín son: 

a) acuerdos sobro diseños y construcción, en la que -

la empresa proveedora proporciona conocimientos -
t6cnicos y administrativos. 

t b) acuerdos sobre concesiones de licencias, en la que 

se otorga a la empresa adquiriente ciertos dcrc-

chos para utilizar patentes, mDircas comerciales o 

innovaciones. 

c) acuerdos sobre asistencia t6cnica. 

d) contratos de administración, se concede a la empr~ 
sa extranjera el control operacional de una empre

sa o de una fase de sus actividades. 

e) contratos para la explotación de recursos minera-

les, en la que se proporcionnrtin conocimientos t6s:_ 

nicos y en algunas veces capital al pa.!s subdesa-

rrollado. 

Ambos puntos de vista van relacionados entre sí, y esta 
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relaci6n es más estrecha ya que dabido al subdesarrollo tecno-

16gico no se puede ver con claridad que clasQ de conocimientos 

técnicos !3on más necesarios. 

Con respecto a los servicios tócnicos y de capital que -

provienen del exterior, listos dependen de la estrecha vincula

ción que exista entre la c.mpresa extranjera y la empresa recc2 

tora. De esta manera existen varioG tipos de transferencia de 

tccnolo9!a y podemos distinguir cinco tipos fu·®·~entalmonta: 

1) Empresas trasna.cionalcs (ET) · 

2) Dnpresas extranjeras i.ndependi.ontcs. 

3) Empresa$ conjuntas o mixtas. 

4) Empresas nacionales. 

5) Empresas estatales. 

1) Emp1te-la.h Ti'la.~na.c..i.ona.lu. l'ara Wi.onc::zck: este tipo de -

empresa su centro Onico de decisión tecnol69íca radica en la -

casa matr!z, ésta es la que tomit las decisiones para su cstra-

tegia gl.obal ~ 

Debido a que es la matr!z 1a que se encarga de todas las 

decisiones ésta muestra poco interés en la adaptación do la -

tecnologra, la proporci6n de factores y a los insumos físicos 

de que dispone el pa!s receptor. 

La empresa trasnacional puede trabajar desde dos puntos 

de vista dependiendo de la manera en que deseQ operar su merc2 

do, es decir, en el primer ca.so se puede darse un cierto inte

rés en la adaptación de la tecnología <:il tamaño del mercado, -
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ya sea swninistrando productos a la casa matr!z y otras filia-

les, esto ültimo es importnntc para México ya que busca nuevos 

mercados externos para una parte de su producci6n manufacture-

rn. 

Las ET no ·')uardan ningeln vínculo estrecho con las candi-

cienes ncccsari.:is del pa!:s receptor a excepción de que éste -

cuente con una pol!ticn bien clara y precisa sobre la transfe

rencia de tecnología, cosa que no sucede en nuestro pa!s ni en 

ot:ros pu!scs subdesarrollados. 

2} ErnpltC.b a~ Ex.t:Jt.a.nj e.11.a.!i I 11dc.pc.ttd.le.n.tc.~. Estas empresas 

s6lo operan en el país de origen y en un ndmero pequeño de pa! 

ses extranjeros, puede ser más factible que surga una vincula

ción de intcroses entre este tipo de empresas y el país rccep-

tor. 

J~as empresas extranjeras independientes, cuentan con un 

campo reducido de tecnologías necesarias, pero tienen inter~s 

de conseguir tecnologías que sean adecuadas al tamaño del. mer-

cado y a la proporción de los factores locales. Pero no deja 

de reconocerse que tienen un amplio conocimiento de las disti,!! 

tas fuentes de tecnología que pueden usarse; aunque todas las 

decisiones tecnol6gicas son tomadas íuera del pa!s receptor. 

31 Empft.e.ba.b Conju.11.ta.b o M.i.x..ta.b. Es la combinacidn de --

una empresa extranjera y la empresa nacional. 

Ante la existencia de una empresa mixta, el. pa!s recep-

' t.or de tecnología no sale beneficiado con este tipo de empre--

sus, debido a que por lo general son países con un subdesarro-
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llo tccnoldgico, por lo que la empresa extranjera quiere opti

mizar sus ganancias aprovech~ndosc de la tccnolog!a pilra lo-

grar el control de la empresa, y en muchas ocasiones la tccno-

logra es obsoleta, perjudicando al pa!s receptor. 

41 Empll.C.411~ 1Jac.lonafc.4. Esta empresa tiene el problema 

m.1s grande para buscar tccnolog!'a en el uxterior, ya que 

ce de conocimientos para la adquisici6n de tccnologJ:a en todos 

sus ámbitos y tampoco cuenta con la asistencia tdcnica por pa.E. 

te del Estado. 

Ante estos problcmcis, estas empresas adoptan sus dccisi,2 

ncs de manera casi fortuita o recurre a ügcntcs do las empr(!--

consultoras extran) eras radicadas en M6xico, a quienes lo 

lloica que les interesa es vender su tecnología sin que 6sta -

sea la óptima para la empresa adquiriente. 

5} Ernp1Le4a.A E.b.ta.ta.te&. Como su nombre lo indica son em

presas propiedad del Estado y cuentan con una amplia gama da -

información sobre los distintos tipos de tecnología disponible 

que tienen los principales pa!ses productores de la misma; y -

también cuentan con personal capucitCJdo y calificado técnica--

mente. 

Por otra parte no necesitan asistencia t6cnica en cuanto 

a la comercializaci6n ya que estas empresas son monopólicas, -

debido a que dominan todo el mercado nacional. 

En base a estos factores las empresas estatales mcxi.ca-

nas han podido diversificar sus fuentes tecnol6g icas Y acen-

tuar un poco la independencia con el exterior; pero ~sto he si 
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do afectado en las alti.mas dC!cadas debido al financiamiento C!, 

terno pr.incipa.lmento en forma de créditos por lo que las cues

tiones de asuntos tecnol6gicos pases a manos do los pa!'ses pro-

vccdorc:Hi de este financiamiento. 

2. PRINCIPALES FUENTES Y PROBLEMAS DE ADAP'l'ACION DE 

LAS TRANSACCIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

Actualmente E.U. es el pa!s que mlts provee tecnolog!'a d~ 

bido a tres factores: primero su cercan!a con el territorio m~ 

xicano, sEgundo porque ha demostrado su gran capacidad tecnol~ 

gica y por Ciltimo c1 papel preponderante como inversionista -

privado marcc1ndose con ésto una dependenci.a tanto en los sect2 

res paracstatales como privados y pdblicos por lo que desempe-

ña un pape.l importante en nuestra econom!'a aunque no sea prec,!_ 

samonte beneficioso. 

En segundo lugar, otra fuente proveedora de tecnolog.!a -

es Europa Occidental, en la que destacan pa!'ses como AJ.e-

mania Federal, Italia y Francia. aunque en menor grado. 

En lo que se refiere al problema de adaptac.idn de la teE_ 

nolog.!a, el cual desempeña un papel importante, no sol.amente -

<luudu ul punto clo vi•ta qooQr4f.:lco aino por el c¡rano de adapt.a 

bilidad de esa tecnolog!a a las condiciones prevalecientes na

cionales. Es ta adaptaciCSn de tecnolog.!a se aboca a la propor

ciCSn de factores, al tamaño del mercado, a la disponibilidad -

de inswnos frsicos y a la preferencia de los consumidores. AU,!! 

que hay que hacer la aclaraci6n que al respecto existe muy po-
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ca info.rmaci6n en nuestro pa!a. ya que no se ha est.udiado la -

.forma en que deber.ta ser~ Tenemos que la proporción do los -

factores como ya e$ sabido no puede oer el mi.amo en pa!ocs de-

sarroll4dos que en países subdesarrollados como el nuestro, -

sin embargo es un el<micnto crucial en el proceso de cransfcrc!! 

cia de tecnolog!a. 

Para pa!scs deaarrollaclos una ad.:iptaci6n de los factores 

implica el ahorro de la mano de obra, ya que para ellos os un 

factor escaso, y utilizan en mayor grado el capital 61 cual P2 

scen ampliarnenta, por lo que estas cuestiones limitan a los 

pa!ses subdesarrollados ya que on estos pa!ses se da el caso -

contrario; y aunado a 6sto se suma la debilidad di:! la capaci--

dad interna para tomar decisiones tecnoldgicas y poder afron--

tar problemas relacionados a lo mismo, la falta de personal e~ 

pacitado y calíficado entre otros. 

Las empresas extranjeras muestran inclinación al uso do. 

tecnologías modernas y avanzadas dándose con dato un freno 

~ nuestro pa!s debido a las limitaciones flnancicras que conlle

van al uso de t.ecno.log!'as m~s sencillas y a veces has ta obsol!:_ 

ta.s, pero ahorradoras de capital. 

La forma en que se hace esta transferencia de tccnolog.ta 

es la siguiente; los proveedores de tecnologt:a norteamericana 

transfieren sus tecnoloc¡.tas a los pa.!ses subdesarrollados sin 

preocuparse por hacer cualquier adaptación, debido a que mu-

chas veces es ésta la misma que utilizan en sus plantas matri-

ces, y como les ha resultado un éxito comprobado> no hacen nin 
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guna modificación, pero dsto como es ldgico es una desventaja -

para el pats receptor, ya que las condiciones no son las mismas, 

por un lado, y por el otro origina altos costos y una baja pro

ductividad siendo éste un fenómeno muy comdn en México. 

Para el caso de empresas proveedoras de tecnol"og!a euro-

pea es distinto, ya que éstas adaptan en un grado mayor sus te~ 

nologías mediante tres formas: 

a) Utilizan métodos y técnicas en las que sus salarios i,!!. 

dustrialcs tengan una similitud a los niveles de Mdxi-

b) Emplean mayor mano de obra YI 

e) emplean métodos antiguos, pero 

etapas de tecnologías modernas. 

el. uso en varias 

Pero su final.idad no es la de adaptar su tecnolo9ra a lae 

condiciones de los factores sino más bien a los del tamaño del 

marcado, ya que se preocupan por la producci6n a menor oscal.a. 

Pero en nuestro pa[s la existencia de la tecnología euro

pea es muy escasa ya que el costo de regalían y de asistencia -

tl!cnica es más elevado que el de las norteamericanas. 

La adaptación del tamaño del mercado, es también un fac-

tor poco considerado por las empresas norteamericanas. 

En nuestro país, la adaptaciOn del tamaño del. mercado pr~ 

sen ta graves problemas, principn.lmente en las industrias de bi.!, 

nes de capital y bienes intermedios. 
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Esto es debido a las descconomras de escala que provocan 

incrementos en los costos de producci6n, en casi todas las 

mas manufactureras, debido al tamaño del mercado nacional, a -

la saturaciCSn de ciertas industrias y a la política de protcc

ci6n indiscriminada. 

Se puede resumir en tres factores el hecho de que se usen 

tecnologías inadecuadas al tamaño del mercado. 

1) Con el establecimiento de la planta y de la adquisi-

ci6n de tecnología y equipo pretenden lograr :la runpli!!_ 

ci6n del mercado en fechas antes del vencimiento del 

contrato. 

2) En el caso de las subsidiarias extranjeras y su dcpe.!!. 

dencia f.inanciera con la casa matrí'z. 

3) La estabilidad de la demanda, hace trabajar a distin

tos nivel.es de utilización la capacidad de las empre-

sas. 

En t~rminos generales, el hecho de que la tecnolog!a no 

pueda adaptar al tamaño del mercado se debe a la falta de -

estudios del mismo, a1 subdesarrollo tecnológico nacional y a 

la inflexibilidad de las estrategias de empresas extranjeras -

subsidiarias que operan en México. 

La adaptación de la disponibilidad de inswnos físicos n!!. 

cionales, decir, materias primas y bienes intermedios es 

m.lls coman ya que se pretende aprovechar los insumos de bajo 

costo en especial el caso de las materias primas, as~ como el~ 

minar las deficiencias en cuanto a su calidad. 
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Este hecho so da por un aumento en la intcgraci6n verti-

cal de las grandes empresas tanto extranjeras como nacionales, 

pero esta cooperación cst.S respaldada por el control. de los --

grandes grupos finnncicros nacionales o por .las empresas traa

nacionalcs. 

La adaptaci6n a la preft!rcncia de los consumidores, est4' 

m.1s bien manipulada por los medios de comunicaci6n y el apara-

to publicitario 1 como reflejo de l.a carencia do una pol.!ti.ca -

que vincule las necesidades de los conswnidores, mediante .las 

restricciones a importaciones superfluas de tecnolog.!a. 

Cl LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS, 

Con el fin de proteger la inventiva nacional reprimida -

por las patentes extranjeras y controlar la importaci6n de teE_ 

nolog!a, se clL1.bor6 la Ley del Registro Nacional de Transfere!! 

cia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas 

en 197 J, tomando en cuenta tanto la experiencia de países des.!. 

rrollados como países subdesarrollados. 

Mlixico ven!'a adquiriendo tecnolog!'a bajo condieionee muy 

rlal!I f'nvor"blos como son laa •J.i;iuLente• 1 

- maquinaria y equipo anticuado de mala calidad Y a cos

tos muy al tos, dañando al consumidor nacional. 

- o adquirra tecnología demasiado avanzada que no ad~ 

' cuaba a las condiciones industriales nacionales. 
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- se les impon.ta restr-icciones para exportar a tcrc~ros y 

se les exigía adquirir insumos no necesarios. 

- se les fijaban precios arbitraria.monte .. 

- se les limitaba o imped!a la investiga.ci6n propia. 

les prohi.b!a el uso de tccnolog.tas alternas y con -

ello la empresa proveedora de tccnologta uc convt4rt.!a -

en una empresa monopolrstica. 

La Ley no pretcnd.!a :impedir la adquisici6n de tecnología, 

su propdaito fundamental radicaba en evitar todo a.buso qu~ Uañ~ 

los intereses nacionales. 

La Ley marca que no serán aceptados aquellos convenios o 

actos o contratos teenoldgicos bajo los siguientes ca.sos~ 

l) Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología 

disponible libi:emcnte en el paJ:s, siempre que se trate 

de la misma tecnolog.ta. 

2) cuando el prt.1ci.o o la contraprestación no 9uarden rel~ 

cidn can la tecnolo9.ta aclquir~dn o eonsti tuyan un gra

vamen injustificado o cxeesi.vo pa:ra. la aconomta nacio

nal. 

3) Cuando incluyan clad.sulas por las cuales se permita al 

proveedor regular o intervenir, directa o indirectame!! 

te, en la administración del adquiriente de tccnoloq!a. 

4) Cuando se establezca la obligací6n de ceder al provee?

dor de tecnolog!a. a t!tulo oneroso o gratuito, las pa

tentes, marcas, innovaciones o mejoras que obtengan el 
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adquiriente. 

5) Cuando se impongan limitaciones a la investigaci~n o 

al desarrollo tccnol6gico clel adquiriente. 

6) Cuando se establezca la obligit.cidn de adquirir equi--

pos, herramientas, partes o materias primas exclusiv.!. 

mente de un origen determinado. 

7) cuando .se prohiba o limite la exportacidn de los bie-

nes o servicios producidos por al adquiriente. de ma

nera contraria a los intereses del pa!e. 

8) cuando se prohiba el uso de tecnolog.!aa complementa-

rias. 

9) cuando se establezca la obl.~gacidn de vender de mane

ra exclusiva al proveedor de la tecnología los bienes 

producidos por el adquiriente. 

10) Cuando se obligue al adquiriente a utilizar permanen

temente personal señalado por el proveedor de la tec

nolog!'.a. 

11) cuando limiten los vol\lmenes de produccidn o se im 
pongan precios de venta o reventa para la produccidn 

nacional o para las exportaciones del adquiriente. 

12) cuando se obligue al adquiriente a firmar contratos -

de venta o representacidn exclusivas con el {toveedor 

de la tecnolog!a, en el territorio nacional. 
; 

13) cuando se establezcan plazos excesivos de vigencia ya 

que en ninglln caso dichos pl.azos podrán sobrepasar --
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1os diez años obligatorios para el adquiriente. 

14) Cuando se someta a tribunales extranjeros el conoci

miento o la resoluci6n de los litigion que puedan -

originarse por la interpretación o cumplimiento de -

los referidos actos, convenios o contrtatos. 

La Ley declara, además que todos los contratos o conve--

nioa tccnol6gicos, incluyendo los relacionados con la canee--

si6n de patentes y el uso de marcas comerciales que debido 

la presencia de las claG.sulas restrictivas arribas no 

inscritos el Registro Nacional de Transferencia de Tccnolo-

g!a 

"no producirlin nin9ún o fe e to lognl. y, en consecue!!. 
cia, no podrán hacerse valer anto ninguna autori-
dad y &U cumplimiento no podrá eor reclamado ante 
los tribunales nacionales... 4) 

1. SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES. 

El sistema internacional de patentes maneja loe siguien

tes puntos: 

.. a) reconoce y protoge el '"derecho na.tura.l" do pr2 
piedad de un inventor sobre sus ideas. 

b) prote9e el derecho do inventor a una cierta CO!!!, 
pen•ación que la aociedod debo d•rla a. qu a11tuar1:0. 

e) constituye un importante incentivo a las activ! 
dados inventivas YJ 

d) representa un medio para inducir A la búsquod;1 
de nuavos conocimientos tlicnicos y para que el in
ventor haga público su invento." S) 

Al sistema de patentes se le hace una obscrvaci6n apoya

da en el principio de "reciprocidad entre laa partes contrata.!! 
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tc!l", y.:i; que claramente no existe esa igualdad entre pa!sce de-

sarrollados y países subdesarrollados, ya que los primeros sic,!!! 

pre buscan su beneficio sin importarles los otros pa!ses. 

Por lo que se ha pugnado por sustituir ese principio por 

estipulaciones favorables para los países subdesarrollados. 

El sistema internacional de patentes cobrd importancia p~ 

los pa!ses atrasados ya que tiene importantes consecuencias 

tanto legales, económicas y pol.!ticas en .lo que se refiero a la 

invcrs1611 extranjera y a la transferencia de tecnolog!a. 

El sistema i.ntcrnacional de patentes presenta ciertos ob.!. 

t:iculos 1 como la limitaci6n a la actividad científica nacional 

.:i través de una patentaci6n masiva. 

2. CLAUSULAS RESTRICTIVJ\S. 

En México existen dos tipos de restricciones, l.as prime--

ras relacionadas directamente con las exportaciones, las cuales 

permiten al proveedor de tecnolog!'a regular el impacto de comp!!_ 

tcncia de sus actividades con relación a otros pa!ses. 

Este tipo de restricciones var!a de acuerdo a su intensi-

tlnrl, 

Existen distintas formas de prohibicidn directa a las ex-

portacioncs, dentro de las cuales tenemos: 

a) prohibicidn global de las exportaciones1 . 
b) prohibici6n de exportar a ciertos pa!ses1 

e) exportación permitida solamente a los pa.~ses especifi

cados; 
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d) aprobación previa a la cxportac:iOn; 

e) cuotas de exportación; 

!J contro1 de los precios de exportación: 

gJ restricciones a las cxportaci.oncs a los productos es

pectficos: 

h) aprobacJ..dn para exportar >i las empresas ospec.1'.ficas o 

a través de ellas t 

i) prohibición de las exportacíonos de l.os productos SU_!! 

titut.i.vos. 

Las segundas, que son las restricciones .indirectas a las 

exportaciones en que se distin<;uen tres: 

a) compras '"atadas" de los insumos importados; 

b) restricciones sobre los patrones de producción, y; 

e) restricciones sobre el "discloure" del contenido de -
los contratos tecnoldgicos. 

El dueño original de la tecnolog!a ejerce el dominio so

bre las exportaciones y tiene la opción de aplicar, la prohib!. 

ción total siendo ésta la restricción mtis dura y severa. 

Tambil:n puede darse, el caso de que se de una restricci6n 

territorial, lünitando con ésto e.l mercado de oxportaci6n a 

unos cuantos pa!ses. aunque no todas las restricciones de ex--

port:aci6n representan limitaciones territoriales. 

El Estado tiene un campo de accLdn limitado sobre estas 

cuestiones, ya que primeramente existe el sistema .intornacio-

na1 de las patentes y posteriormente por las diferencias que -

se dan ent.re las partes. 
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cualquier intnnto por tratar de eliminar las clanaulau -

rnstrictivas provoc::ar!a conflictos intornacionalcs de carácter 

le:ga1, de!bido al. hoc:ho de qua no solo engloba a dos pa!aee si

no que existen terceros, 1imi tando con ésto su capacidad pro--

ductiva. 

En 1976, so efectuaron cambios en la Loy do 1.nvcnciones 

y M.ircas, lo cual cnfat;izO 

"qua ol privilegio que c:onnt.ituyo 111 patente ea -
un" c;:onccsi6n del Ee't.ado y, por lo tanto, debe -
ejorcornc sin ton.t.onar ~l ordon pGblico•. 61 

esta ley tcataba de dar protecci6n al empresario nac.io-

nal mr.idia.nt~ mc:1.yorcs m<irgcnes de negociación ante los propiet.!._ 

rios de los derechos, que eran extranjeros en l.a mayor parte. 
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CAPITULO VI 1 

PRINCIPALES CRITERIOS DE EVALUAC!ON EN MATERIA 
DE TRANSACC 1 ONES DE TRANSFERENC 1 A DE TECNOLOG 1 A, 

EL CASO DE MEXICO 

En este tlltimo cap!tulo analizaremos los principales cr! 

terios de evaluación que son utilizados para una Transa.cci6n -

de Transferencia de Tecnologfa. Estos criterios de evaluación 

son el legal, el técnico y el econdmico. 

Primeramente veremos las principales modificaciones 

la.s leyes sobre el control y Registro do la. Transferencia de -

Tccnolog!a y el. Uso y Explotación de Patentes y Marcas. 

A) LA LEY SOBRE EL CorJTROL y REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES 
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, 

1. EL PROCESO DE TRASPASO TECNOLOGICO. 

E:; cv idcntc que las instituciones gubernamentales encar

gadas del manejo y control de la transferencia de tecnolog.!a, 

deben encuadrarse en un marco jur!dico capaz de responder a -

los requerimientos tecnológicos imperantes en la actualidad, .. 

que permitan garantizar en beneficio del P.a.ts el compromiso de 

transferencia adecuada de conocimientos que se orienten h.!, 

cia un proceso de selección, adaptación ;¡ desa.rroll.o l.oca1 de 

tccnolog.!a, de modo tal que México reduzca., en l.a medida posi

ble su dependencia hacia el exterior y fortalezca su soberanS:a .. 
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En este contexto, el 11 de enero de 1982, se cxpidi6 la 

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tccnole_ 

9!'a y el. Uso y Explotaci6n de Patentes y Marc.:1s, que substi tu

yc a la ley de 197 3, pretendiendo sentar las bases en las que 

se apoye un verdadero mecanismo dC? desarrollo y asimilación de 

tccnolog!'a. 

México al igual que otros pa!ses tradicionalmente impar-

tadores de tecnolog.!a no tuvo en principio ningan instrumento 

normativo que regulara las transacciones de traspaso tccnol6g_! 

co. Sin embargo, dadas las circunstancias económicas preval.e

cicntes en los años 70 1 s y adoptando la tendencia internacio--

nal de esos momentos. en el año 197 J cro6 el Registro Naci.Q_ 

nal de Transferencia de Tocnol~g.ra, de acuerdo a lo provisto -

en la ley expedida. en el misn¡o año. 

Es bien sabido que la secuencia normill del flujo tecnol~ 

gico se presenta en su mayor.ta entre las empresas privadas con 

distinto poder económico, conti~Cuentemantc, ello provoca un d~ 

sequilibrio de fuerzas en la conccntraci6n de los acuerdos re!, 

pect.ivos. 

De esta manera, son frecuentes los casos en que las 

presas pequeñas y medianas se vean presionadas a celebrar con-

tratos no siempre ventajosos para la econom!'.'a del pa.!s receptor, 

ni para ella misma. 

En este orden de ideas, el gobierno mexicano diseñó 

marco jurídico mediante el cual se pretendía propiciar un li-

bre flujo de tecnología con todas sus implicaciones para el d~ 
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sarrollo, pero sobre bases equitativas. 

Por otra parte, os importante plantear las diferencias -

fundamcntillcs quc surgen a ra!z de la nueva l.cy do transferen

cia de tC!cnolog!a en relación al ordenamiento publ.icado 

197 J. 

La primera regulación que se dió proponía que . 

11 Mi!xico dcb.S:" seguir un proceso de desarrollo aut6 
nomo. quo tuviera su base en una infraeetructura = 
cicnttfico-tccnol69ica local generadora a baso de 
innovaciones nacionales a la tecnoloqS:a iznportada."1) 

Prctend!a proteger a la iniciativa privada nacional en lo quo 

so refiere al nivel de pago y su incidencia en la balanza de -

pagos y en lo que respecta a la exclusión de las claasulae re.!. 

trictivas. 

l\sÍ en primera etapa de intcrvencídn del Estado, el 

Registro Nacional de 'l'ransfcrencia de Tecnología, desempeñCS b! 

sl.camcnte el papel de revisor y registrador de contratos, de-

terminando Gnicamcnte s! los mismos incurrían o no en violaci.2, 

la ley. 

La norma de 1973, respondió dentro de sus limitaciones a 

las principales finalidades previstas en su contenido; lSsto es, 

limitar el flujo indiscriminado de regalías al. exterior y la -

l!l i.minacíCSn de clalisulas restrictivas a los usuarios de tecno-

logía. 

En este sentido y considerando la dintlmíca del desarro-

llo tecnológico, resultaba urgente para 1el pa!s definir estra

tcgl.as acordes con estos requerimientos, los cuales permitie--
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ron a la industria nacional determinados grados de autonomía -

tecnológica de su desarrollo. 

Consecuentemente, el gobierno mexicano tuvo a bien cxpc-

dir en 1982 la ley que actualmente regula la transferencia de 

tecnología. Dicha ley tiene como Valor fundamental la "a.utcn.2 

m!a" que en materia tecnológica, significa qu~ el proceso de -

toma de decisiones, en cuanto a inversión y tccnolog!a portna-

nezca en manos nacionales. En decir, lo. ley pretend!a hacer -

m4s transparente la compra de tecnología extranjera o impedir 

las prácticas comerciales restrictivas que introducían algunas 

empresas eKtranjeras en su contrato de traspaso tecnológico, -

perjudicando a l.as empresas receptoras y a l.a econom!a nacio-

naL 2) 

En la práctica, esta Ley no ha alcanzado todos los prop~ 

sitos con los cuales fu6 creada pero se ha obtenido al.9unoa 1g 

gros importantes: conciencia entre los empresarios de la impo.E 

tancia de "ia tecnolog.t:a para incrementar su productividad, su 

contratación debe realizarse en mejores condiciones, de precio·, 

y calidad; y la c>eclusi6n de las prácticas comerciales rest:r iE_ 

tivas de los contratos. 

En otras palabras, este ordonamionto induda.blomanto ea -

ha convertido en un instrumento eficaz que permita no s6l.o un 

control de pa.gos y eliminación de condiciones restrictivas, s,l 

no que tambi~n pcrmi te hacer más selectivo el. proceso de tras

paso tecnol69ico y al mismo tiempo buscar una real asimil.aci6n 

y futuro dcsarroll.o de los conocimientos transferidos, preten-
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diendo con ello, una mayor autodeterminación e independencia -

económica. 

2. ACUERDOS DE LA LEY DE 1982, EN MATERIA DE TRANS

FERENCIA DE TECNOLOGll\ REGULAR. 

Dentro del marco general, rcsul. ta conveniente señal.ar -

cuáles son los acuerdos de la ley de transferencia de tecnolo-

g!a regular. 

La citada ley señala como casos de inscripción obligAto-

.ria los siguientes: 

a) Concesi6n de uso y autorización de cxplotacidn de ma!: 

b) Concesión de uso y autorización de explotación de pa

tentes de invencidn y de mejoras y de los certifica-

dos de invención. 

e) Concesidn de uso y autorización de explotación de mo

delos y dibujos industrialt!s. 

dl La cesión de marcas. 

e) La cesión de patentes. 

f) La concesión de uso y nombres comerciales. 

g) La transmisión de conocimi.entos técnicos, mediante 

pla.nou d.1u9rl1111aA, tnoi:l~lo•• .in•t&'uutJ.vo11, fttftttU1aoio-.-. 

ncs, especificaciones, formación y capacitación de 

personal y otras modalidades. 

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se 

preste. 

i) La provisión de ingen.ier.!a bgsic'a o de detalle. 

j) Servicios de operación y/o administracidn de empresas. 
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k) servicio de asesor.ta, consultor!a y supcrvis.i6n, cuan 
do se presentan por personas f!sicas y morales cxtran 
jeras o sus sobsidiarias, independientemente de su d2_ 

mici1io 

1) t.a conscsidn de dercehos do aut.or quo impliquen expl~ 

tación industrial; y 

m) Los programas de coinputaci6n. 

Esta l.ista limitativa prevista en la nueva 1oginl.aci6n -

resu1taba mi1.s amplia que ln contemplada. su antecesora. cada 

vez que en ella no se. incluta los incisos k} 1 l) y m} , C51 timos 

rala.ti.vos a la asesor.ta, supervisión y consultor ta prestados -

por empresas extranjeras o sua subsidiarias, la explotación in 
dustrial de derechos de autor y los programas de comput.acidn. 

es importante señalar e insistir en el hecho de que la -

nuevü Ley en vigor extiende su ~mbito de competencia no sólo a 

la revisión de los contratos, sino que ademds hace factible que 

la autoz:idad aplicadora de la ley pueda fijar pol!ti.ca.a de 

gulaci6n para la t.rans ferencia d.e tecnolog!a -Y promover el de

sarroll.o tucnol69i.co nacional a. trav4& de diversos mecanismos· 

y condi.cioncs que resulten aplicables, do acuerdo a l.os secto

res y actividades que los diversos planes y programas del Go-

bierno Federal han considerado como prioritarios. 

Los criterios previstos c.n la Ley para el. logro de las -

políticas en materia de transferencia de tecnología (art!cul.o 

9o. l son los siguientes; 

1) l\decuada se1ectividad tecnol6qica. 
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2) Determinación Qo ltndtcs máximos de pago de acuerdo -

con ol precio más razonable de las alternativas diap,g 

niblea a nivel mundial ajustadas a los intereses par

ticulares do Md'.xico. 

JJ Incrementar y diversificar la producc.ic:5n de bienes y 

actividades prioritarias. 

4) Promover el proceso de asimilación y adnptacidn de l.a 

tecnolog!a adquirida~ 

5) Compensar pagos, a travás de exportaciones y/o subst,! 

tuci6n de importaciones. 

6) Orientar contractualmente .la investigación y el desa

rrollo tecnológico nacional.. 

7 J Propiciar lil adquisición de tecnolog.!a .innovadora y -

Cltil al pa.Cs. 

8) Promover la reorientacidn progresiva de l.a demanda -

tecnc16gica hacia fuentes internas y fomentar la ex-

portaci6n de tecnolog!a nacional.. 

9) Ausencia de clatlsulas restrictivas. 

En la medida que un a.cuerdo de traspaso tecnol.dgi.co re~

estos rcqui.sitos, ser.:t posible su a.probaci6n y validez jur,! 

dica. 

Es importante destacar que el ordenamiento que se anali

z6 se vi6 complementado con la expedición de su Reglamento en 

noviembre do 1982, el cu~l pcrmit:.Q A la• ¡:Hu::•t.J.Ql.ll.ar-o• º"110Ctlil:t' 

los criterios de aplicación utili~ados por J.a autoridad en la 

evaluación de los acuerdos de traspaso tecnol.dgico. 

En t6rminos genera.les, la legi.sla¡idn de 1982 en materia. 

de traspaso tecnológico ampl.!a el ámbito de su apl.icacidn ha---: 

cia aspectos tendientes a lograr un óptimo desarrollo indus--



170 

trial y al establecimiento de condicionantes que parmi tan ga-

rantizar un proceso de desarrollo y asimilaci6n du los conoci

mientos adquiridos. 

Finalmente,. esta logislacidn viene a formar partQ dt::! to

do el marco jur.!dico ad.rninistrat:ivo do desarrollo ccon6mico n.! 

cional complementados por los patscs expedidos por el gobicr-

no. 3t 

Bl LINEAMIENTOS DE POLfTICA DE TRANSACCIONES DE TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA. 

1. POLITICA DE E:VALUJ\C:ION, 

Es i.ndudoblo que una de las actividades de la OirecciOn 

General de Trans fercnc:ia de Tecnología (O G. T T ) que m<ts con ... 

troversias. suscita es la cvaltJaci6n de los contratos de trans-

fcrencia de tecnolog!.a sometidos a registro. 

Es obvio insistir en l.a importancia que esta funci"n ti_! 

n<: al interior de la DGTT. y los resultados que sus rcsol.ucio

pueclen significar dentro del desarrollo, no !96lo tecnol6g!, 

co, sino integral. del pa:!s .. 

De ah! l.a permanente preocupacidn de esta Olreccidn por 

mejorar los sistemas evaluatorios que aplica desde sus tres óE. 

t.icas: legal, té-cnica y económica. Esta combioacidn, necesa-

ria, permite cerrar el c!rculo cntt"e los enfoques predominan-

tes de la transferencia de tccnolo9!a~ 

Justamente uno de los objelivos centrales de esta tesis 
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es, explicar en forma general los principales criterios de cv!!_ 

luaci6n, ya quo es frecuente encontrar inconformidades de los 

particulares principalmento en las resoluciones de negativa, -

lrncicndo énfasis en muchos Casos, en que no se difunden las bJ!. 

sobre las cuales se generaron tdlcs resoluciones. 

A este respecto, es importante señalar que l.oa criterios 

de evaluación adoptados por la DGTT, tienen como meta la ade--

cu.:ici6n de los contratos de traspaso tecnol6gico a los objeti-

vos y metas planteadas en los planes y programas nacionales de 

desarrollo, ya sean de carácter ccon6mico, teórico, social, 

cte., a trav6s do medir los efectos de la transferencia de teE_ 

nolog!a tanto la propia empresa como en el .1.mbito nacional.. 

Si bien la transferencia de tecnología se sintetiza en -

l.:i. compra-vent:.a de conocimientos, tdcnicas, procedimientos, 

etc., lo cual conlleva finalmente a fen6mcnos de tipo econ6mi-

co, resulta indispensable, dentro del contexto "evaluacidn", -

considerar loa elementos que dt! diversa !'ndole y en forma con-

junta respondon y concuerdan con los objetivos a alcanzar. 

Del pasado se puede obtener experiencias, en cuanto a 

los resultados de actuación del Registro Nacional. de Transfc-

rancia da Tocnolo9!a, reconociondo, sin embargo que los crite

rios y políticas generales de cvaluaci6n usados en este tiempo 

ya del todo aplicables en nuestra actual situaci6n. 

Anteriormente la evaluación se centraba en erradicar las 

prácticas restrictivas de los contratos' sometidos a registros 

y en ol plano econ6mico so buscd obtener la tecnología en las 
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mejores condiciones de pago posib.le. 

Con sus excepciones esta po.l!tica did como resultado una 

planta industrial vulnerable ante situaciones de crisis econó

mica. 

Es precisamente en este contexto donde pretende incidir 

la evaluación actual de los contratos de transferencia de tec

nología. 

Dentro de una economía internacional moderna caracteriz~ 

da por l.a interdependencia debemos buscar obtener los mejores 

beneficios para la industria nacional y en consecuencia para -

nuestras industrias. 

Pcrm!tascnos decir, que hoy en día el pago por tecnolog.!a 

no constituye en s.( mismo la causa fundamental de negativa de 

un cent.rato. 

Hemos entendido que la tecnol.og.!a y su transferencia ti~· 

un costo y hay que pagarlo sino queremos correr el riesgo 

de rezagarnos cada d!a de los l!deres mundiales. 

En lo sucesivo, el pago de la tocnolog!a no dcbcrci toma.:: 

ju::;ti!icaciGn de la m.:ila tecnología adquiridn. De!, 

de luego que ésto no deberá tomarse como una liberación de 

precios tecnoldgicos. 

En contrapartida con lo anterior, se pretende, hacer lo 

más transparente posible los beneficios económicos y técnicos 

de cada contratacidn de manera que realmente se impacte posit! 

vamentc nuestro sistema económico a través de los siguientes -

conceptos: 
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- Exportaciones, 

- Sustituci6n eficiente de importaciones, 

- Des ar rol.lo del proveedor, 

- Asimilaci6n de tccnolog!a, 

- Investigación y desarrollo tccnol6gico. 

Estos conceptos forman parte de los compromisos que gen.!!. 

ralmcntc recomienda la DGTT. 

sin embargo el linC!amicnto claro, no serán inscritos 

aquellos contratos que no contengan dentro de loa resultados -

de explotaci6n expectativas concretas en cuanto a los concep--

tos antcr iormcnte señalados. 

Aquí' cabe enfatizar esta situación; en el pasado l.as di

ferencias de la tccnolog.ra adquirida o del mismo contrato se -

subsanaban obteniendo reducciones en el nivel. de pagos previa-

mente acordD.do por las partes contratantes. 

Hemos aprendido que esta situacidn lejos de beneficiar -

a 1.:1 cconom!a on su conjunto la perjudica a través de un efec

to multiplicador negativo. De ah! que en lo sucesivo aquellas 

contrataciones que no contengan los aportes técnicos y ccondm.! 

cos ser.in realizados forma. definitiva, no importa que se --

ofrezc<'..ln reducciones de pagos. 

Para lograr lo anterior, ee ha venido haciendo ajustes -

paulatinos, en cuanto a la evaluación y la optimizacidn de loe 

recursos humanos y ma terialcs para sacar el mejor partido a la , 
in!racstructura y poder prestar servicio más eficiente y e~ 

pedido buscando ajustarse a los planes del gobierno. 
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Entrando en materia, a continuaci6n se dcsglooan los 

principales elementos que integran el actual aistcma de evalu!!_ 

ci6n desde los tres conceptos fundillt\entales anteriormente señ,!! 

lados legal, técnico y económico. 

2. EVALUACION LEGAL. 

La evaluación a·if1os contratos de traspaso tecnológico, 

desde el punto de vista de la ciencia jurídica, busca determi

nar en primer término, si los actos convenios o contratos pre

sentados a registro se ajustan o no a alquna o algunas de las 

hipótesis establecidas "en el nrtrculo 2o. de la Ley de la mat.5: 

ria. 

As! mismo, de esta evaluación se desprenden si los cita

dos contratos contienen causales de negativa de inscripción C.!!, 

tabl.ecidas los art!culos 10., lSo. y 160. del ordenamiento 

legaL 

La importancia de esta funci6n es manifiesta, ya que de 

la evaluación antes descrita dependerá que un contrato de-

clarado formalmente apto para su inscripción. 

En efecto, en dichos numeral.es se establecen las prácti

comercial.es restrictivas que el legislador consideró lesi

para la economía tanto du la empresa como para el país. 

Como se puede apreciar, este proceso supone un criterio 

de aplicación de la legislación, mediante la intcrpretacidn -

de sus propios artículos, desglosados a travds de sus corres

pondientes dispositivos regl.::\mcntarios, específicamente en --
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los artículos 41 al 47 del reglamento de la ley. 

Adicionalmente, cabe señalar que esta evaluaci6n se com-

plementa cuidando que el contrato de m~rito no infrinja alguna 

otra disposición del sistema jur.tdico nacional, ya que por im

perativo la autorid.:id cot'1'. obligada a tutelar c.l cumplimiento 

de las leyes. 

sis te 

3. EVJ\.LUACION ECONOMICA. 

El objetivo fundamental de la cvaluacidn ccondmica, con

dar racionalidad ccon6mica a las condicionas en que -

se cfcctaa la transferencia de tecnología, por una parte, la -

otra parte es medir los efectos que la explotación de dicha -

tecnología incorporar.1 al sistema e~on6mico. 

Es importante destacar que la evaluacl6n econ6mica ac--

tual se divide en dos vertientes: 

1) Evaluación microecon6mica. 

2J Evaluaci6n macroecon6mica. 

3 .1. Evaluaci6n microecon6mica. 

A este nivel de cvaluaci6n profundiza en las repercu-

siones que el contrato tendrá en la operaci~n misma de la em-

prcsa haciendo 6nfasis en su potencial ccon6mico, es decir, en 

ratificar que el licenciatoria cstd en condiciones de afrontar 

con éxito el compromiso adquirido, se b~sca justificar la rea

lizaci6n del contrato, atendiendo a las necesidades reales del 

receptor; se determina cual ser.1 la participaci6n del l.icencia.!!. 
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te en e.l beneficio del receptor: so evaltlan los montos de in--

versión destinados al proyecto cuidando de que dstos, en su e~ 

so, sean coincidentes con el pago convenido, etc, 

Para llevar a cabo lo anturior es necesario hcchar mano 

de la herramienta matcmático-eatadi°etico, normalmente usa.da p~ 

ra tales fines. 

Es as! que se tiene que efectuar an.1liais cost.o-benefi-

cio, valor actual neto, tasa interna de retorno y sensibilidad 

a la escala, entre otras, de tal. manera que se obtengan los r~ 

sul tados más apegados a la realidad posible. 

3. 2. Evaluaci6n macroecon6mica. 

Independientemente de .la importancia de la evaluación a 

nivel micro, la evaluación a nivel macroecon6mico sobresale 

por su importancia cspec!fi.ca en la toma de decisiones. Lo ª.!!. 

teri.or se justifica en l.a medida que la operación de la cmpre-

adquiriente impacte de manerd positiva o negativa a la pla!!. 

ta industrial y en consecuencia al sistema económico con. 

junto. 

Debe recordarse que nunca una empresa es autosuficiente, 

ya que en tal caso la i.ntugr.:t.ci.6n vertical al 100\ es un sui.c!, 

di.o desde el punto de vista económico, ya que no se tendr!a -

acceso a uno de los elementos de la ciencia ccondmica como lo 

son las economías de escala. Se desprende de l.o anterior, de.!!, 

de el punto de vista rnacroecon6mico 1a importancia de que las 

empresas receptoras se eslabonen en forma eficiente con 1a ca-
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<lena productiva, de tal manera que la contrataci6n tecnoldgica 

beneficio al mayor nt1mcro posible de unidades productivas adi

cionalmente a la empresa contratante. 

Siguiendo con los conceptos macroccondmicos, es de fund_!! 

mental importancia observar el pronunciamiento de 1.a empresa -

receptora en el rongl6n de flujo de divisas. 

Se presupone que uno de los objetivos básicos de la com-

pra de tecnología es adquirir niveles competitivos, calidad 

y precio, en la fabricación de nuestros productos en relacidn 

con el mercado internacional y de esta manera poder acudir con 

razonables posibilidades de 6xi to a los mercados de exporta-

ci6n. 

Es clara que esta variab1o juega un papel determinante -

para balancear la estructura de nuestro comercio exterior a -

fin de no ser monoexportadorcs. 

Ya que por definición toda evaluacidn es un ejercicio -

comparativo, es importante mencionar las diversas comparacio-

que se realizan en la evaluación macroecon6mica .. 

En primera instancia so define cuaI es la importancia de 

la empresa adquiriente dentro de su respectivo sector econ6mi

y la importancia que éste tiene en relación a la econom!a -

su conjunto. 

Es importante analizar el tipo de mercado que atacar<ll la 

empresa y el comportamiento y nivel de 7us principales compet!. 

dores. 
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Es necesario identificar el grado de satisfacción de la 

demanda del mercado a niveles de cantidad y calidad, ya que se 

persigue que los nuevos productos sean mejores que los de la -

competencia, a fin de tener puntos de referencia, es indi.npcn-

soble ubicar a la tecnología transferida en rclaci.6n con los -

precios promedio que se cotizan en el mercado internacional, -

toda vez que eventualmente pudiera situarse muy por encima, 

tratándose de tecnol.ogtas sust,¡incialmcnte similares. 

Desarrollados y ponderados los aspectos micro y macrocco 

nómico se estará, en posibilidad de aceptar o no un contrato -

desde el punto de vista ccon6mico. 

4, EV'ALUJ\CION TECNICA. 

Es innegable que el fenómeno tecnológico,· su generación 

y gestaciOn se sustentan en gran medida en aspectos de carác--

ter t.6cn1.co. De ah! que ninguna evaluación pueda ser completa 

si carece de este carácter. 

En efecto la evalunci6n técnica se: hnce indispensable p~ 

determinar los u!ipecto::. cualitntivos de la tecnolog!a adqui_ 

rida,su adecuación a los requerimientos de nuestra planta in--

dustrial y su ubicación dentro del estado. 

Para llevar a cabo lo anterior es necesario consider.:ir -

en forma sistemática y ordenada los siguientes conceptos: 

Ca1t.ac.t.c.1t..izac.i6tt de. ta .tc.c.11oto9la; result.:i importante 

puesto que definirá el tipo de tecnología suministrada Y sus -

principales atributos. El manejo de cada tipo de tecnología -
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al interior de la empresu es diferente y las formas que adopta 

su tral:ip.:tso trunbi6n lo son, sin embargo no es posible estable

cer gcn6rlcamcnte que una es más compleja que otra, ya que en 

este sentido inciden factores internos de cada empresa que les 

cJan un 1uatíz diferente. Es decir, este ejercicio permite for

marbc un juicio fidedigno de lo que está adquiriendo. 

Dentro de los aspectos comparativos de la evaluación 

muy tltil rclucionar euta tccnolog!a con lo que está sucediendo 

en el ámbito internacional para determinar su nivel de actua1! 

zación, y con lo que sucede en el <imbito nacional para cstabl,!:!. 

su disponibilidad. 

Este ejercicio comparativo se repite tratándose de cono-

la importancia y posición del tccnologista a nivel intern!. 

cional. Para tal fin es necesario conocer su capacidad tecno

lógica; la importancia de la tecnología; suministrada dentro -

de su operación nocmal; su índice de inversión en investiga--

ci6n y de desarrollo tecnológico; niveles de patentami.ento¡ 

su índice de innovaci6n1 el ndmcr.o de licencias sitnil.ares con-. 

cedidas; su nivel de cumplimiento y sobre todo sus expcctati-

cn el campo de la tecnología transferida. 

por lo quo so rofioro ol roceptor do la tocnal.09S:a, se -

detei·mina situación tccnol6gica y las posibilidades reales 

que tlcnc de asimilar la tccnolog!a transmitida a través del -

estudio de su infraestructura en recursos humanos y materiales. 

Este punto deberá ser consistente' con sus expectativas -

de asimilación. l\s! mismo, es interesante observar el compor.-
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ta.miento de l.os nuevos conocimientos en .1reas claves, como pr_g_ 

ductividad, eficiencia, techo tecnol6gico y disponibilidad do 

materias primas nncionalcs. 

Con lo anterior se desea influir positivamente en el re

ceptor de tal manera que paulatinamente modifique su filosof!'a 

ante la transferencia de tecno1og.!a a fin de que complemcnta-

riamentc a la adquisici6n desarrolle un verdadero proceso de -

gestaci6n tecnol6gica que le permita encarar este fendmcno con 

una visi6n m4s activa. 

En relación al impacto de la tecnología adquirida sobre 

las capacidades nacionales es importante precis.:ir los efectos 

mul.tiplicadores que se tendr.1n. En este sentido destaca la i!!_ 

tegraci6n horizontal y hacia atr.1s que irradie la tecnologra. 

Es importante con el plano horizontal porque incentivar:( la -

competencia hacia la producci6n de mejores satisfactores para 

la poblaci6n y es importante hacia atr<1s porque implicar.á la -

evaluacidn del nivel tccnoldgico de los proveedores a través -

de 1a producción de materias primas competitivas en calidad Y 

precio. 4 > 

C) CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CONDICIONAMIENTO 

A SER EMPLEADOS EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNO

LOGf A. 

1. CONDICIONAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA. 

La asignación de condicionamientos como requisito para -
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la .aprobacidn de los contratos de transferencia de tecnologra, 

se sustenta en la Ley sobre Control y Registro de Transferen-

cia tlc Tecnolog.!a y Uso y Explotación de Patentes y Marcas¡ --

que indica: 

La Secretar.!a do Patrimonio y Fomento Industrial tuvo --

las siguientes facultades: 

I.- Resolver en los t~rminos que esta ley sobre las con

diciones en que deba actmi tirse o denegarse la inscril? 

ciOn de los actos, convenios o contratos que le sean 
presentados; 

II .- FiJar las pol.!'ticas conforme a las cuales debe regu

larse o admi tl.rsc a la transferencia tecnoldgi.ca en 

la Reptlblica Mexicana, de acuerdo a los siguientes -

criterios: 

a) Orientar adecuadamente la selecci6n tecnoldgica. 

b) Determinar los límites m.1ximos de pago de acuerdo 

con el precio menor de las a1ternativas cUsponi-

b1es a nivel mundia1. conforme a los intereses de 

M~xico. 

e) Incrementar y divereificar la produccidn de bie-

nes y actividades prioritarias. 
d} Promover el proceso de asimilación y adaptacidn -

de la tecnologra adquirida, 

e} Compensar pagos, a travds de exportaciones y/o -

sustitucidn de importaciones. 

f) Orientar contractualmente la investigaci~n Y des~ 

rrollo tecnoldgico. 
g) Propiciar la adquisicidn de tecnología innovadora. 

h) Promover la reorientacidn progresiva de la deman

da tecnoldgica hacia .fuentes internas y fomentar 

la exportación de tecnolog~a nacional. 
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III.- Establecer mecanismos adccuadon para la correcta cv!!_ 

1.uaci6n de los actos, convenios o contratos de que -

conozca, puU.iendo al efecto requerir la informacl.dn 

que estime necosaria; 

IV. - Promover el desarrollo tccnoldgico nacional a trav6e 

da mccanisrnos de pol!'tica induutrial. 

V.- Cancelar la inscripción de lou actos, convenios o -

contratos a que se refiere el artfculo segundo, cua!l 

do se modifiquen o alteren contrariando lo dispuesto 

en esta ley~ 

VI.- Verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de lo 

dispuesto en esta ley; 

VII.- Requerir y verificar cualquier otra información que 

estime pertinente para el ejercicio de las atribuci2 

nes que esta ley le confiere; 

VIII.- Y las dem4s que las leyes otorguen. 

De lo anterior puede apreciarse que los condicionamien--

tos son instrumentos de polrtica que permiten a1 Estado por 

parte inducir a las empresas licenciatorias a considerar -

a la autodeterminación tccnoldgica como objetivo para alcanzar 

el largo plazo, as;[ como coadyuvar a que éstas alcancen en 

el corto plazo una situación financiera sana. 

2. CONDICIONAMIENTOS DE CARACTER TECNICO Y ECONOMICO, 

En base a lo dicho, y bajo esta perspectiva se ha optado 

por considerar diferentes opciones de condicionamiento, tanto 

de car.1cter técnico como económico; siendo los mi1s relevantes 

sin importar el orden los siguientes: 
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- asimilación de tecnolog!a. 

- investigación y desarrollo. 

- tccnolog!a de proveedores. 

- capaci taci6n. 

- programas de exportación. 

- compcnsacidn de pagos por t~cnolog!a. 

- presupuesto favorable de divisas. 

No todos 1os contratos son sujetos de condiciono.miento, 

bas.'.indosc la decisión de condicionar o no en el tipo o natura

leza de los objcto!J contractuales implícitos en cada convenio 

sometido a registro, para tal efecto, la OG'l"l',, ha elaborado un 

cuadro de referencia que permite identificar aquellos contra--

tos susceptibles de ser condicionados a los que no los son,, 

(Ver cuadro 19). 

Es i.mportante mencionar que basta con que exista por lo 

menos objeto contractual sujeto de condicionamiento para 

que este criterio sea aplicable al contrato en su conjunto. 

El universo de contratos susceptibl.es de ser condiciona

dos en función al criterio anteriormente señal.ado es muy dive.E_ 

~o, tanto si se le analiza desde la perspectiva de la rama de 

activido.d productiva en la que incide la tecnolog~a de proceso, 

producto, equipo u operación que eat.1 siendo transferida como 

en función de par<'i.metros técnico-econdmicos espect.ficos a cada 

tccnolog !a. 

Sin embargo, a pesar de esta divei:sidad ha sido posible 

en base a la experiencia operativa de l.a OGT'l', identificar al.-·. 
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gunos indicadores t6cnico-ccon6micos relevantes en todos los -

contratos y en base a ellos definir criterios que permitan al 

personal. responsable de la cval.uaci6n ttscnica o económica se--

leccionar él o los condicionamiontos aplicables a cada ca so -

particular, en este. sentido se ha elaborado dos gu!as, una de 

ellas es la relativa a los "Condicionamientos t6cnicos" y per

mite determinar cualquiera de las siguientes alternativas: 

- Asimilación de t~cnología. 

- Asimilación de tecnología durante los primeros 2 o 3 -

años de la vigencia pactada y posteriormente: 

- Asimilaci6n e investigaci6n y desarrollo. 

Esta gu!a incluye dos cuadros que permiten al evaluador, 

alcanzar diferente nivel de integracidn y llegar .finalmente a 

determinar la alternativa de condicionamiento idóneo para cada 

caso particular; tomando en consideración para ello las sigui~ 

tes variables: intracstructura tecnol6gica del receptor, expe-

riencia previa de éste, vigencia del contrato presentado 

gistro de invcrsidn extranjera directa en el capital social 

del receptor y grado o nivel de desarrollo de la tecnología oE 

jeto contractual. 

J. CONDICIONAMIENTO ECONOMI.CO 'l TECNOLOGICO. 

La segunda guia se relaciona con l.os "Condicionamientos 

económicos" y el. de t.ecnolog.ta de proveedores, permitiendo 

pec!ficamente optar por alguna o algunns de las siguientes a1-

ternativas: 
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- Programa de exportaciones. 

- Compcnsaci6n por pagos de tecnolog!a. 

- Presupuesto .(avorablc de divisas. 

- Tccnolog!as de proveedores. 

Esta gu!a al igual que la anterior incluye dos cuadros, 

los que se toman en consideración el sector industrial es--

trnt6gico, que se ubica la actividad económica específica -

<lol proceso objeto contractual, proporción de inversión oxtran 

jera directa en el capital social del. receptor y tamaño de la 

empresa J.iccnciatoria, en este caso, sin embargo, la gu!a no -· 

f.Jcrmitc al evaluador definir un condicionamiento cspcc~fico s_!. 

no obtener dos o tres alternativas de condicionamientos suje--

tos a diferentes prioridades realizándose la selección en base 

a las expectativas de exportacidn del receptor, determinadas a 

travt!s de los siguientes factores: 

- Indice de aproximaci6n al techo tecnoldgico del proce

so objeto contractual. 

- Nivel de exportación promedio de las empresas mex.ica-

nas ubicadas en la rama de actividad económica en que 
se inscribe el producto objeto contractual (actual y -

potencial) . 

- Existencia de una demanda espcc!fica por el producto -
objeto contractual en al maroa.d.o int•rnAoi.onal. (aat.u.a.l. 

y potencial) • 

- Limitación por parte del gobierno a la exportación del 

producto objeto contractual. 

- Existencia, magnitud y expectaf.ivas de una demanda in

satisfecha por el producto objeto contractual en el -

mercado interno. 
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- Proporción en que so cubre actualmente la cuota de ~x
portacion establecida por otros pa.!ses püra C?.l produc
to objeto contractual. 

0) "POLITICA DE VERIFICACION, SEGUIMIENTO~ CONTROL OE 

DlVl SAS". 

En la ill!:cada de los 70' a, el Gobierno Federal, convt.>nci-

do de que la tecnología se const.ituir!a. en una de las formas -

mits consistentes de control y dependencia intt?rno.cional. y que 

su constante evolución determinaba en gran medida el grado de 

desarrollo de las naciones del orbe, opt.a por pronunciarse po

sitivamente ante el fenómeno de la transferencia de tccnolog!a, 

y promulga en diciembre do 1972, la t.e.y sobre Regiutra de la -

Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes 

y Marcas, persiguiendo como objetivos básicos: 

La erradicación de pr.<'!:cticas restrictivns en :Las ncgoci!!_ 

ciones y una d.iaminuciCSn sensible de salida irrilciontil de divl. 

del pa!s. 

En 1902, una Ve'Z superada la etapa regulatoria, se real!. 

zaron modificaciones im~ortantes en la ley de la materia fund~ 

mentalmente hacer trascendet: los beneficios de l.:t tccnolog!:a -

hacia los usuarios de l.a misma. 

oe esta manera, se promulga la ley sobra el Control y R~ 

gi.stro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y la t::xplot!!_ 

cidn de Patentes y Marcas, la cual centra su atenci6n en l.a fi 
jacidn de políticas confonne a las cuales debe admitirse la 

transferencia de tecnolog!a, estableciendo l.os mecanismos adc-
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cuados para la correcta evaluación nacional a través de meca.ni!!_ 

mou de política industrial, coordinados con una. pol!tica de --

trans fcrencia de tecnología. 

En base a lo expuesto, so promulga en 1994 la ley para 

coordinar Y promover el Desarrollo Científico y Tecnológico, e~ 

ya orientación básica puede ser conct::ntrada en los siguientes -

objetivos: 

"Coadyuvdr un l;:i c:ifcr."l dtJ ou cornpetencia n t:orta 
lcccr l~ infrae9tructur~ tocnol6gica del sector = 
productivo, y a propiciar una 11ducuada aolocci.6n, 
adcl.ptaci6n, asimilaciún a innovaci6n de taa tecno 
lorJ!as importadas '/ su grndual transform11ci6n on
propios". 

Es as!. como la Dirección General de Transferencia de Te~

nolog!a (DGTT) , basándose cm lo antes expuesto, y l.os criterios 

y lino.amientos mencio'nados en el Plan Nacional do Desarrollo, y 

dclimi.tados en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Co

mercio Exterior 1984-1989, y el Programa Nacional de Desarrollo 

Tecnológico y Cient! fico, se forma instrumento de Estado 

para alcanzar la autodetcnninaci6n en la identificación, selec

ción y adaptación de las opciones tccnol6gicas más adecuadas P!, 

el desarcollo de la planta productiva nacional., en función -

de la dotación de recursos naturales, físicos y humanos con que 

cuenta el país, en su concepto mrts amplio, y de l.a empresa como 

uniüod da incidonci.Q. diroctn, o.o! como vi9i.lar el. cumplimiento 

cabal de las disposiciones legales vigentes en materia de tran,!_ 

fcrcncia de tecnolog!a. 

Por otra parte, debemos de recordar que la transferencia 
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de tecnolog!a, considera en el sentido más amplio, el acceso i,!2 

mediato a los medios de producción m~s avanzados, como el. domi

nio sobre los mismos, es decir, un control efectivo de la tccn~ 

log.!a. 

Esto sólo se alcanza cuando las t6cnicas y la información 

se transfieren cabalmente al interior de la empresa, proceso -

considerado como asimilación tecnol6gica, que es condici6n ncc~ 

saria para su control y difusión y la generación de efectos di-

rectos e indirectos en la economía nacional. 

Es precisamente en este modelo de acceso, asimilaci6n y -

control. que se austenta en la Dirección General de Política de 

promoción del desarrollo tecnol6gico, a través de los siguicn-

tes criterios: 

l) Asesoramiento a las empresas ptlblicas y privadas esta

blecidas en Máxico acerca de los distintos oferentes y 

opciones tecnológicas por roma industrial o por produs: 

to. 

2) Apoyo a las empresas en las condiciones de negociación 

del traspaso tecnológico, considerando una pol.!tica de 

flexibilidad en el pago de regalías concomitante con -
un fl.ujo permanente, durante la vigencia del contrato 

de innovaciones tecnológicas que permitan mantener y -

aan elevar el nivel. de pr?ductividad, y de competitiv.!_ 

dad nacional e internacional. 

J) Condicionar los contratos de trnnafercnci.a do tecnolo

gía al establecimiento de programas de a!limilacidn te.s: 

noldgica al. interior de la empresa en una primera fase 

de investigación y desarrollo, en una segunda etapa, -

con objeto de que l.a empresa no sólo obtenga el conoc.!_ 

miento íntegro por lo cual pag6, sino se convierta en 

un interlocutor vál.ido para los oferentes tecnológicos 
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y, de esta manera, establecer un intercambio tecnol6g,! 

co que 1e asegure productividad, competitividad y acc.2. 

so creciente a etapas tccnol69icas más avanzadas, per

mitiendo elevar el nivel tecnológico de la rama indus

trial específica y de la econom!a en general. 

En lo que respecta a los programas de asimilacidn de tec

nología, deberán formar parte de los planes operativos y de de-

sarrollo de cada entidad, contando con un responsable de eu es

tructuración, seguimiento, evaluación y de la coordinación de -

ejecución. 

Deberá enfocarse a lograr una asimilaciCin permanente en -

la organización de la entidad y no sola.mente a la asimilación -

particular del individuo, la cual. es transitoria. 

Deb~rán plantear soluciones que en el. corto pl.azo eistem,!_ 

ticcn el acopio, conservación, análisis y actualizaoi6n de l~ -

informacidn tecnológica adquirida o generada por la entidad. 

En el corto y med1ano plazo, deberán buscar el fortaleci

miento de los recursos que componen l.a infraestructura tecnold

gica de la ent.idad, tales comos personal, equ.ipo, instrumentos 

y s.istemas entre otros. 

As! mismo deberán buscar l.a compl.ementaci6n de los mismos 

a trav6.s de una mayor vinculación con el sistema nacional de i_!! 

vestigaci6n tacnoldgica. 

l. CONTROL DE DIVISAS. 

Con el prop6eito de apoyar a l.a pl'lnta productiva del. -

pa1:s y de contribuir a la reducción del proceso inflacionario, 
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se expid.icron el 19 de Julio de 1984, l.as reglas complcmenta-

rias de control de cambios aplicables a la transferencia do tc.s 

nolog!a y al uso y explotaci6n do patentes y marcas, por inicl.!!, 

tiva del. Banco de Mexico, la Secretar!a de Hacienda y Cr~di.to -

P1lb1.ico, decide incorporar al mercado controlado de divisas a -

partir del 1-o. de Junio de 1984, los pagos al extranjero que d,2 

b~n realizaL· residentes el país con motivo de actos jurfdi--

cos que deban surtir efectos en territorio nacional, relativos 

a los conceptos a que se refiere el artículo 2o. de la ley so-

brc el Control. y Registro de la Transferencia de Tecnolog!a y -

el Uso y Explotac.idn de Patentes y Marcas, siempre que dichos -

actos caten inscritos o se inscriban en el Registro Nacional de 

Transferencia de Tecno1ogía dependiente de la Secretaría de Co

mercio y Fomento Industrial. 

Posteriormente 1 el 30 de Agosto de 1984, el Banco de M.éxl:, 

co public6 en el Diario Oficial, las sociedades Nacionales de -

cr~dito, as!' como las sucursales de las mismas, que quedaron ª}! 

torizadas para vender divisas al tipo de cambio controlado por 

conceptos de transferencia de tecnología. Dichas sociedades 

son; Banca Serf!n, Banco Nacional de México y Bancomer. 

El 7 de Noviembre de 1984 el naneo de Méxi.co, la Secreta

ría .de Hacienda y Crddito PQblico y 1a Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, obrando conjuntamente expidieron las dispo-

siciones complementarias al control de cambj.os, las cuales ver-

san sobre la transferencia de tecnolog!a y el uso y explotación 

de patentes y marcas. 
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En cuanto a la instrumentacidn para la a1mplif1cacidn ag 

m1nistrativa, ec han implementado, en coordinacic5n con el Ban

co de Mdxico y la SecretarJ:a de Hac1enda y Cr~dito Pl1bl~co, un 

sistema de operación .1gil para ol trámite, autorización y ven

ta de divisas al tipo de cambio controlado para. el pago por -

transferencia de tecnología que se instrumenta de la siguiente 

forma: 

1) Podr.::in acogerse a este beneficio aquellos acto e jur~-· 

dices que estén inscritos o se inscriban en el Regis
tro Nacional de Transferencia de TecnologJ:a. Dichos 

actos son los. que se refieren al artJ:culo 2o. de la -

ley de la materia. 

2) Las solicitudes correspondientes se entregar:tn a los 

interesados en las oficinas de la DGTT. 

J) Cuando la contraprcstacie5n esté determinada en moneda 

m1c1onal, el interesado deber« acompañar a la primera 

solicitud una comunicaciOn del acreedor en la que ma

nifieste su conformidad para que él o los c~lculos de 

que se trate se efectOen conforme a lo establecido en 

en su penal t!mo p<lrrafo del artículo 80, no reservilln

dosc accidn legal de ninguna clase por dicho concepto. 

Dicha carta dcberc'.'I: cumplir con ciertos requisitos jur.td.!:, 

"La oirocci6n General do Tranafarencia de Tacnolo 
q!n resolverS:, en un plll:"O no ma.yor d.• 20 día• hi' 
bil••, •i•hlPI::'• y aU•n&tu lA aalJ,alCUd. ••ild d•l.ald•;' 
monto requiaitada. (Art. 4o.). · 

Art. s. una \l"ez· que el intereaado obtenga •u of.! 
cio do autori%aci6n, deber.'i pre••ntarae ante la -
instituci6n do cr,dito operadora y auacribir ante 
un cudd (compromiso de uso y devoluci6n de di.vi-
sao), mismo quo eo aplicará a las divisa•. adquir!. 
das al paqo de las contraprestaciqnea de que ea -
trate, mismo que se deberS comprobar en su total.!, 
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dnd; en caso contr01.rio, devolverá 1;10 diviu<'ln a lll -
lnstituciGn de crédito, la que a su voz ~ntrcq01.r~ el 
importe originnlmcntc P•"\'}l\do. El cudd dt!bcr.'i forrnu-
larsc por c~"ld<1 .-tdquieición de divifl<1s. 

Art. 6. f,a instituci.Sn de cr~dit:o operar1ora prcvi.1-
monte A la vontn do lno divisan, dobcrn recibir un01. 
copla del oficio do nutori7.nciún, el cual coteja con 
tra el que obtcngn el interesado an! minmo, rccihir5 
una copio del impucnto nobro Jn renta por pnqon l\l -
oxtrnnjoro, corrcflpondif'!ntc •11 p."lqo llC qur ne trnt.1. 
Una voz verificndon Ion datan, proceder~ a la v~ntn 
de lne divisns ;11 tipo de cambio controlt\do que ri;j.1 
al d!n en que se rc.1licc l.:i opor."lcifln, nitu,,ndo lan 
divinas en ln cuontn del acrco<lor on un banco axtra11 
jcro. La venta ser~ hanta por el importe que con~iB= 
te en el propio oficio tia nutori%nci6n y. en ninqGn 
caso, se harSn pa900 por anticipado. 

Cuando el oficio de autorizacl6n ecfialc al monto en 
mon~dn nacional entre el cambio dr tipo libro al d!a 
en que se c!cctGa la opcraciftn. 

Art. 7. Una VC7. que el interesado registra su com-
promiso de uno y dcvoluci6n de divi~an ante el Dnnco, 
tendrá un pla:o:o de 60 días cont,,dos a partir de ln -
!echa ele registro pilra dcmo!1tr,,r la a.plic.1ci6n de lan 
divisas adquiridas. rara tal efecto, deberán cntra-
qnr copias de las facturas o reciban corrcspondicn-
tes expedidos por el acreedor extranjrro y autentifl 
car en lao propias copian las firmaG del acreedor. -

El comprobante qua sólo damuentrn un aplicación par
cial da lan divinas adquiri.d.'.lG, dcbcr.'i devolver divi 
san on lon t6rminos del artículo 70 dentro del el.ta= 
do plazo da 60 d!ns. 

1\rt. O. La Dirccci<'.in General lle Tranu!crcucl<.1 de -
Tocnolog!n IDGTTJ, podr.'i nutoricnr paqon que daban -
realizarse dentro do los doce n1~ncs siquicntcn n 
aquel on que so otorgue la autorizaci6~. siempre y -
cuando que dichos montos se.in fijan, ,,st mismo, esta 
Dirección podr.'Í ogtabl ocor el calcnd,,rio do pagos de 
aquellas contraprestacioncg cuya fecha de oxigibili
dad no ostli prevista en los contrntoDl l."1 oblig.,ci6n 
do las instituciones de crédito de vender divisas, -
proscribo al transcurrir tres meses contados a par-
tir do aquel que corresponda nl dP ln focha en qu~ -
daban ofcctunrnc los pagos respectivos. 

Art. 9. La Dirección General de Trnnsfercncia de --

:~e~~!~~~:~ ~~d~~ .. ,~~~~~~:r b~~~n~i~h~~R~~~~~c~o~:n n; 
locclonad,,, siempre y cuando milni!iostc por escrito
no tent!r conoci1nicnto do un sumpucsto incumplimlcn-
to". 5) 
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CAP. VII 

1. Alvarcz, Sobcranis Jaime. Financiero. 21 de Agosto de 

1989. 

2. Op. cit. 

J. "Comontarios a la ley sobro el Control y Registro de la -
Transferencia de Tecnologra y el uso y Explotacidn de Pate!!, 

tes y Marcas"' 

4. 11 Seminario sobre l.ineamiontos de Pol!tica de Transferencia 

do Tecnolog.!a" a cargo del Lic. Gustavo G. Gdmez Bustos, 

Subdirector de Pol.!tica de Evaluacidn, Febrero de 1989, 

.D.G.T.T. SECOFI. p.p. 10-19. 

s. "Pol!tica de Verificacidn, seguimi~nto y control de Divi-

sas". Ponencia presentada en el saminario sobre verifica

ci6n y seguimiento por el Ing. Arturo Gdmez Barrera, Subdi

rector de vcrificacidn y Seguimiento. Febrero de 1989, 

cargo D.G.T.T. SECOFI, p.p. 21-31. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los años 70' s, ne han elaborado una gran va

riedad de estudios para demostrar quo el desarrollo econ6míco -

no es sólo producto de mayores inversiones on plantas y equi~os 

y del empleo de mayor fuerza de trabajo, sino de una tercera 

condición qµe es el "'cambio tecnológico", que puede convertirse 

en el factor m:S.s importante. 

Debido a que la tecnolog1a, no es m.!is que el uso eficien

te de los factores de la producci6n, a travOs de las mejoran 

tanto en el. trabajo y el capital, as.1 la buena organiz~ 

ciOn tanto administrativa y laboral. El. desarrollo econ6mico -

actual, está 1nt.imamentc relacionado la existencia de inno

vaciones tccnol6gicas, y no se concibe sin el uso de la ciencia. 

La ciencia y la tccnolog1a denempoñan un papel crucial de 

las actividades productivas y :sociales de los pa!sea dcsarroll!!_ 

dos o de aquellos que en un momento dado desean lle'Jar a serlo. 

Nuestra lipoca es la llamada "Tercera Revoluci6n TecnolóCJ! 

ca", que consiste en la incorporaci6n sistem.1:tica y r;ilaneada de 

J.a ciencia al proceso productivo. 

En Aml?rica Latina y particularmente en H6xico, el retraso 

tccnol6CJiCo tiene entre sus causas principales el. apego a J..:is -
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cicncian sociales, descuidando l.as ciencias cxactnsª 

Por l.o que es neccaario, desde nuestro punto de vista una 

adecuada estrategia de desarrollo cicnt1fico y tecnológico que 

nos pc~ita tener una mayor ~articipaci6n en la revoluc16n cíe!!. 

t1fica y tecnológica, para la cual planteamos dos paquetes de -

resoluciones, una il nivel nacional y el. otro a nivel intcrnaci~ 

nal. 

/\ nivel nacional debemos conoiderar los siguientes el.eme!!. 

tos: 

La investigación cicnt1fico-tccno16gica es muy dt!bil por l.o 

que so requiere de un 9rograma muy amplio cuyo propósito 

la transformación del pa1s 

y cient1fico. 

ros!1ecto al avance tecnolóqi-

Que el porcentaje del PNB destinado a este renc¡l.6n se incre

mente, ya que los paises desarrollados dedican entre 2 y S\, 

l.oa paises l.atinoamcricanos entre O.l. y O.S\, y M~xico cana

l.iza el 0.2\ de su PNB. 

La UNESCO recomienda a lo!J pa1!Jcs subdcnarrol.lados canalizar 

por lo menos el 8% de su producto. 

No hay relnci6n entre los centros productivos del. pa1s y los 

centros de investigación !?Or, l.o que se requiere de un gran 

esfuerzo de los sectores gubernamentales, productivo y acad! 

mico; pero principalmente del sector gobierno en el lanza--

miento de pol1ticas que impul.sen el logro de esta efectiva -

rclaci6n. En caso de no realizarse, las o~ortunidades de 

participar los mercados internacionclles serán escasos. 
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Asimismo, el gobierno mexicano debe establecer medidas c(i-

cientcs en cuanto a la protccc.i.6n de la pro1;>icdad intclec-

tualr que estimulen el desarrollo tecnol6gico de los patses 

y que se procuren tccnologtas apropiadas para cada industria 

y la situaci6n del pa1s. 

Fomentar la estrategia y pol1ticns para el i.mnulso de l.a .in

dustria clectr6níca y el desarrollo tccnol6qico, ya que con.:! 

tituyen l.a base de las expectativas nacionales d~l nrogreso. 

La nueva Ley de Inversión Extranjera Directa, deberá ser un 

medio en pro de una pol1tica activa de! inversión tecnol6gica 

so lectiva pllra Mt!xico .. 

Asimismo, esta reciente ley debe respaldar el r6gimcn de pr2 

piedad de los derechos intelectuales. 

El. sector empresarial deberá establecer emoresas de riesgo y 

l.a banca deberá elaborar mt!todos que evaltien los proyectos -

intensivos en tccnolog1a. 

Y como resoluciones a nivel internacional tenemoo: 

Una mayor flexibilidad en la legislaci6n internacional naci!:!. 

nal que permita un mayor flujo de conocirnicntoo a los !)a1ses 

subdesarrollados. 

Una dism"inuci6n do coston de derechos de patentes y marcao. 

Por tal. motivo nosotros consideramos la necesidad de la -

aplicac~6n del. Código de Conducta Internacional ~ara la Transf~ 

rencia de Tecnol.ogta ya que dará l.ugar a un mayor intercar.tbio -

efectivo de informaci6n y de experiencia entre los distintos 
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pntsea, siempre y cuando ne apliquen instrumentoo similares de 

rcgulaci6n en la transferencia de tccnologia, lo que ror;iercut! 

r:'i en un mayor boneficio para loa !>D.Íoes subdesarrollados. As1 

como tambi6n proporcion;:irá las bases necesarias para una coo9~ 

ración internacional, justa y equitativa para ambas partes a -

fin de reforzar su posici6n negociadora. 

Como una salid.:i a la problemática del gubdcsarrollo, !>0-

demos m.:inejar la actual. ~entura del gobierno federal encamina

das hoy a resolver en cierta medid.:i el atraso tccnol6gico, en 

este ospec1fico mediante el PND, 

Dentro de las lineas generales de estrateqia, en el Plan 

Nacional de Desarrollo, se encuentra el apartado 5.3.10 dedic_!. 

do a la Ciencia y la Tccnolog 1'..a. 

En el apartado se destaca la evoluci6n de la ciencia y ... 

la tucnolog1a, as1 como su gran importancia a nivel empresa-

rial e industrial paro. poder competir a nivel internacional. e 

internacional. 

Este hecho exige, una pronta y eficaz modernizaci6n de -

las pol1ticas nacionales, las cuales parten del reconocimiento 

de un rezago en los campos de ciencia y tecnolog1a, y un fort!!_ 

lecimiento en los mismos, con el propósito de incrementar la -

competitividad del aparato productivo, sobre la base de insu--

mos y mano de obra barata. 

La modorni.zaci6n requiere una clarificación de las raspe~ 

tivas contribuciones de la actividad ci~nt1fica y de la activ~ 

dad tecnol6g iC::a en el desarrol.l.o nacionAl. 
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La ciencia no debe valorarse como un proceso nuocditado a 

los requerimientos cotidiünos de las activ.tdadcn ccon6:nicns, R_! 

no por su contribuci6n a lar']o nl.:u:o. Por otra oartc, 1.:1 tccn~ 

lag.ta debe ponderarse princip.::ilmentc por su canacidad nara im--

pulsar el mejoramiento de la!; actividadcn nroductivas. l\simis-

mo, debe reconocerse que, tanto el desarrollo tccnol6gico 

tiene como impulso básico la bGsquedü d<? bcnef.icios econ6m1cos 

apropiables por empresas o .institucion<:!9, la ciencia 9ersiryue -

generar conocimientos de util.idad pGblica, de ah! la rlistinci6n 

entre los objetiven y las estratcryias que hilbr;in de t:'lrocurar 

las pol1ticas gubern.:uncmta les. 

En !'rimcra inst.:1ncia se ~uede aprcci.:ir un incum':)l imicnto 

de sus objetivos, influenciado énto por factorefl externos: como 

tal es el caso de la problcm:itica magisterial la cual fud en 

pa.rtc solucionada con fondos que iba·n 'a ser destinudos funda-

mentalmente a 1a cicnci.o. y la tccnolog!a, y que desou6s fueron 

canalizados para el pago salarial de los maestrofi. 

Nosotron no qUQremos hacer una cr!tica a !'.'riori d~ ente -

plan, ya que el cumplimiento o no de objctivon, depende en 

gran medida de factorco externos como ya habta mcncionndo a~ 

ter.iormcnte, y c"Jyos resultados positivos o ncqativos so cante!!!_ 

plarán on añou: pootor.ioran. 
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CUADRO 1 

DI FUSIÓN DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES SOBRE 

PATENTES ENTRE 1873 Y 1973: N0MERO DE PAISES 

EN LOS QUE HABIA LEYES SOBRE PATENTES EN LOS 

ANOS 1 ND I CADOS 

GRUPO DE PAISES 873 1884 1900 1911 1925 1934 1958 

PaJ:ses desar.ro-
!lados 9 11 16 17 19 20 20 

Paf ses socia lis-
tas de Europa --
!oriental l 2 3 4 7 7 8 

Pa!scs de Europa 
IMcr idional. 2 3 3 3 4 4 4 

Paises subdcaa--
rrollados 10 13 23 28 42 44 60 

Da Africa l 2 4 4 10 11 16 

De Am6rica La-
tina 8 9 15 19 22 22 24 

De Asia 1 l 2 3 7 8 16 

otros . o l 2 2 3 3 4 

Otros Eatndos o o o l 1 2 3 

'l'OTAL MUNDIAL 22 29 45 53 73 77 95 

1907 1973 

20 20 

8 8 

4 4 

83 85 

35 37 

25 25 

19 19 

4 4 

3 3 

l18 120 

Liechtenstein, M6naco, sn. Marino, Santa Sede y Sudáfrica. 

FUENTE: Documento de las Naciones Unidas. La función de l.as 
patentes en la transmisi6n de la Tecnolog!a a los pa_! 
ses subdesarrollados. N. 't., 1972. 
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CUADRO 2 

AUMENTO DEL NÚMERO DE MI EBROS DE LA UN l ÓN DE PAR 1 S, 

POR GRUPOS DE PAfSES NUMERO DE MI EBROS EN LOS 

Afms INDICADOs 01 

GRUPO DE PAISES 1884 1900 1911 1925 1934 195R 1967 

Países desarrollados 6 11 IJ 18 19 19 20 

Países socialistas -
de Europa Oriental 2 6 6 6 7 

Países de Europa Me-
ridional 2 2 2 4 4 4 4 

Pa.!ses subdesarro-
llados 5 J 5 9 9 15 42 

Da Africa l l 1 2 2 3 23 

De Amárica Latina 4 2 4 4 4 5 8 

De Asia 2 2 6 8 

Otros l l l 3 

Otros Estados b) l J 5 

TOTAL MUNDIAL 13 16 22 37 39 47 78 

1973 

20 

7 

4 

44 

23 

9 

9 

3 

5 

80 

a) los datos que se proporcionan en el cu.:tdro se refieren a años 
relacionados con los antecedentes, y evolución del Convenio -
de Par.ís: 1884, entrada en vigor del Convcmio; 1900, 1911, --
1925, 1934, 1958 y 1967: revisiones del Convenio; 1973; situa 
ci6n actual. -

b) Liechtenstein, Mónaco, Sn. Marino, Santc1 Sede y Sudtrfrica. 

FUENTE: Documento de las Naciones Unidas. 
la función de las patentes en la transmisión de l<i tcc-
nolog!a a los pa!scs subdesarrollados. N. Y., 1972. 
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CUADRO 3 

D 1STR1 BUC l ÓN DE LAS PATENTES CONCEDIDAS, 

1920, 19~0. 1950, 1960 y 1970. 

GRUPO DE PAISES 1920 1940 1950 1960 1970 

< ru MIIBS ) 

Par.ses desarrollados 119. 6 114 .6 131.0 221.4 316.6 

Paises Social.is tas de i::u-
rooa Oriental a) 5 .10 .. : 0.3 20. 6 51.01 

Países de Europa Mer idio-
nal 5. 8 o. 5. 6 9. 3 12. i 

Países subdesarrollados -
seleccionado~ bl 2. 5 2 .1 2.5 11. 6 15.1 

TO •r /\ L 133. o 121.1 139 •• 262.9 392 .4 

l PORCENTJ\J't:: DEL TOTAL i 
P~"l!Ses desarrollados de -
economía de mercado 69. 9 94.6 94.2 84.5 80.2 

Países socialistas de Eu-
ropa Oriental 3. 8 3.5 0.2 7.9 13.01 

Países de Europa Meridio-
nal 4. 4 0.2 4.0 3.2 3.2 

Pa!~cs un desarrollo selef. 
e ionados 1 • 9 1.7 1.8 4.4 3.9 

•rOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

a) Inclui.<las las patentes y los r;crtificados de inventor. 

bl nrasi 1, Cuba 1 lndia, Israel, Marruecos, Mtixico, Tuncz y Yu
goslavia. 

FUEN'l'E: Documento de l.as Naciones Unidas. 
La función de las patentes en la transmisión de la tcc 
nolog!a a lo~ patses subdesarrollados. N. Y., 1972.-
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CUADRO ~ 

PROPORC!ON DE NACIONALES ENTRE LOS TITULARES DE LAS 

PATENTES CONCED l DAS EN LAS GRANDES REGl ONES 
ECONOMI COS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 

Total de patentes Proporción de: na-
GRUPO DE PAI.SES concedida a (miles} cionales en el 

1964 1972 total ( • l 1964 1972 

Paises desarrollados 174 365 43 36 

Paises socialistas de 
Europa Oriental 17 63 94 84 

Paises de Europa MerJ:. 
dional 14 28 

Pa!ses Subdesarro--
llados 12 20 12 16 

TOTAL MUNDIAL 205 462 45 41 

NOTA: Los datos se refieren a algunos países para los cualen 
se dispone de información pertinente. El total mun-
dial, redondeado a1 mill.ar más cercano es aproxim.::ido, 
porque los datos relativos a algunos países no son ad_g 
cuados. 

FUENTE: Documento de las Naciones Unidas. 
La función de las patentes en la transmisión de la -
tecnología a los países subdesarrollados. N. y. , 197 2. 
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CUADRO 5 

ORIGEN DE LAS PATENTES CONCEDIDAS A EXTRANJEROS, 196q Y 1972 
GRUPO DE PAíSES Y PA(S DE ORIGEN 

( % DEL TOTAL ) 

GRUPO DE PAISES Y PAIS 
DE ORIGEN 

Países desarrollados 

f'a!ses socialista de Eu
ropa Oriental 

Países de Europa Meri
dional 

Pa!ses Subdesarrollados 

Estados Unidos de l\mérica 

Rept1bl.ica Federal de 
Al.cmania 

Reino Unido 

U. R. S. S. 

España 

Argentina 

1964 

96. 9 

2.3 

0.4 

o. 4 

37.0 

19. 3 

10. l 

o. 4 

o. 3 

o. l 

FU~NTE: oocwncnto de las Naciones Unidas. 

1972 

95.6 

3. 4 

o. 4 

0.6 

33.s 

20.6 

7.8 

1.2 

0.3 

0.1 

La fUnci6n de las patentes en la transmisidn de la 
tccnolog!a a los pa!scs subdesarroll.ados. 'N.Y..., 1972. 
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CUADRO 6 

PAíS DE ORIGEN DE LAS PATENTES COHCEDIDAS A EXTRANJEROS 

EN LOS PAfSES SUBDESARROLLADOS EN 1954-1972 

(X DE LAS PATENTES CONCEDIDAS A EXTRANJEROS) 

PAIS DE ORIGEN 1964 

Estados Unidos de Am6rica 39 .1 

Rept1blica Federal de Alemania 9. 8 

Suiza 13. 9 

Reino Unido 8. 4 

Francia 7. o 

Italia l. 8 

Japón 3. 5 

Países Bajos 6. o 

Canadá l. 9 

Dólgica 1. 2 

Suecia o. 6 

Rcp<lblica Democrática Al.emania O. G 

U. R. S. S. 0.3 

Checoslovaquia O. 5 

N1lmero de patentes concedida::; D. -
nacionales de los naíscs citados 9. 565 

Total de patentes concedidas a ex 
tranjeros por los pa!ses subdesa-= 
rrollados incluidos 10.093 

Nümcro de patses subdesarrollados 
incluidos en la muestra 22. 

1972 

40.6 

11.5 

9.6 

8. 9 

7.3 

3. 4 

3.3 

2.3 

1. 8 

1. 5 

1. o 

o.a 

o. 7 

0.3 

15. 454 

16. 610 

so 

NOTA: Los países figuran en la lista por orden decreciente de 
porcentajes en' 197 2. 

FUENTE: Documento de las Naciones Unidas. La función de lns 
patentes en la transmisidn de la tocnolog!a a 105 paf 
ses subdesarrollados. N. Y •• 1972. 
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CUADRO 7 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LAS PATENTES CONCEDIDAS EN 1971 

(PORCENTAJE) 

P.Uu P.ús soci.l- Pa!ses Sub:lc 
Sectores desarrollado lista do El.! aarrollados -

ropra Oriental. 

Qufmica 19. 7 15. 5 34 .4 

11.gricul tur.::i; productos -
<tlimcnticios y tabaco:a!'._ 
t.fculos do uso personal 
v dom6stico; salud 9.6 7. 3 20. o 
Scparac16n y mezcla; mol 
deo: imprenta; transpor'::" 
tes 23.4 25. o 13. B 

Materiales textiles y --
flexibles no mencionados 
en otro lugar; papel; 
construcci6n; minerra 9.2 e. 4 8. 5 

Notares y bombas; ingenie 
i:!a ~n general; alumbradO 
y ca le (acci6n; armas y o~ 
olosivos 11. 7 9.1 8. 2 

Instrumentos y t6cnica -
nuclear 11. 5 18. 5 5,9 

Electricidad 12.4 12. 6 5.7 

Metalurgia 2.4 J. 7 3 .o 

Otros o .5 

TOTAT~ 100 100 100 

FUENTE: Documento de las Naciones Unidas. La función de las -
patentes en la transmisión de la tecnolog.ra a los paí
ses subdesarrollados. N. Y., 1972. 



p a r s 

Argentina. 

Bolivia 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

España 

Etiopia 

Filipinas 

.India 

CUADRO 8 

GRADO DE PREDOMINIO DE LAS PRACTICAS ABUSIVAS EN LOS ACUERDOS 

DE CONCESIÓN DE LICENCIAS EN ALGUNOS PAISES, 

Co1t.t.'!.a.toA que. c.on.t.le.nc11 p.'l.d:c..t.i.c.a.~ a.buj.i.Vaj 

Nl'.irncro to- Restriccio 
tal de con nes terri':' 
tratoo nn"i" tori.:i.lcs 
lizados -

GO 20 

35 03 

117 79 

175 90 

42 75 

101 30 

71 

251 32 

Limitacio
nes a la -
con".pra, la 
producci6n 
y la venta 

Disposicio 
ne& finan= 
cicras 

E!ectos 
posterio
res A la 
cxpir:!.-
ción 

Efectos 
sobre la 
economía -
en qener.ll 
(efe:tos -
dinámicon} 

Pc.l'!.c.c1l-ta.fc dc.t. 11túr.(!/1.0 .total de. co1LUrat.c~ 1 

03 45 

77 

14 31 '3 

67 

18 

96 71 

26 71 

Ot.ra6 
limit..aci_e 

40 

40 

37 

43 

Aprobados hasta m.:irzo 
de 1964 1.051 43 15 

Aprob.:idos entre abril 
de 1964 y mar:o 19G9 342 47 

N 
o 

"' 



CUADRO 8 

(CONTINUACIÓN} 

:Israel 
1961-1963 144 ll 
1964-1965 lSO 6 

México 109 97 

Perú 83 99 62 69 37 

TOTAL 2.640 

conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; "La Funci6n del. 
Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnolog!:a a los países subdesarrollados. 
N. Y., 1972. 
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CUADRO 9 

PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS EN ALGUNOS PA[SES 

PARA HACER FRENTE A LAS PRÁCTICAS ABUS 1 VAS 

EN LOS ACUERDOS DE CON CES 1 ON DE LI EtlC 1 AS 

:INSTRUMENTOS JURIDICOS 

1. Leyes sobre patentes en las 
que se describen prácticas 
es pee!' f leas 

2. Leyes sobre patentes en las 
que se consigna una disposi 
ci611 general por la cual sC 
declaran nulas las clutisula.s 
que imponen al titular res
tricciones no derivadas de 
los derechos concedidos por 
la patente. 

J. Legislación antimonopol!s
tica. 

4. Procedimientos de selección 
o registro de los acuerdos. 

S. Leyes especiales sobre trans 
misión de tccnolog!'a. -

PAISES 

Australia, /\ustria, Brasil, -
India, Irlanda, Malawi, Nuc 
va Zclundia, Reino Unido, = 
Zambiil. 

Colombia, Nigeria, Sud.1n 

B6lgica, Canadá, Dinamarca, Es 
ta dos Unidos de Amór i ca, Pr<Ül 
cia, Israel, Jap6n, Países =
Da jos, Repllblica Federal de 
Alemania. 

Argentina, Brasil, España ,Fran 
cia, India, Israel, Japón, -
M6xico, Pakistan, Yugoslavia 

Argentina, España, MGxico, Paf 
ses del Grupo Andino. 

FUENTE: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrolla¡ "Lil Función del Sistema de Patentes en ln 
Transmisión de Tecnolog!a a los paf ses subdesarrollados." 
N. Y., 1972. 



:!09 

CUADRO 10 

PAi SES EN LAS QUE CIERTAS PRÁCTICAS EN MATERIA 

DE PATENTES SON CONSIDERADAS COMO ABUSOS 

ESTÁN CONTROLADAS DE ALGÜN MODO, 

'l'IPO DE PRJ\CTICi\S ABUSIVAS 

Lim.Ltaci.otle.6 .teJVt,.l..t.v/z..W.l.~ 

l. Limitaciones territoriales rcla-
tivas a las cx¡:.ortacioncs 

Limi.tttc.iotu!~ que. a6ecta1t a. la. c.om- -
p.'Ut, lit p'l.oduccl6n Cl ltU vc.1vtah. 

2. Hclntivas a las íuentcs de suni
nistro de materias pri.rros, pie-
z.:is de roc.::mlbio, productos intcr 
nw...>dios, bienes de capital y/o ..::= 
lt..'CllOlo:Jías que i.npliquen a:npe
Lt!JlCiL\. 

J. ílolativas a los rrodos de prc:doc
cl6n 

4. ncl.ativas a laz ventas y/o a la 
<listribuci6n 

IJ.i~pu~i.c.i.011~ 6lnauci.¿ia~ 

5. P.:igos por patentes no utilizadas 

6. Licencias conjuntas 

7. Pago de rcgal!an durunte tcxlo el 
¡:,cr!odo de fabricación de W"I p~ 
dueto o aplicación del p~i
micnto de que se trate sin espe
ci fic.Jci6n de tianpo, o per!c:dos 
de vigencia cxccsivancntc largos 

B. tnp::isici6n de precios 

9. Precios excesivos 

10. ncgal!ns i..rnprccedcntcs o tliscri
miMtorias 

11. Transformaci6n de las rcgal.!as o 
tasas en capital social. 

PAISES EN LOS QUE SE TIENE UN 
CONTROL 

Argc.ntinil., Brasil, España, Jap:Sn, -
Mfud.c:o, países da1 Grupo J\n:iino. 

Argentina, J\llatralia, Brasil, CEE, 
España, Estados Unidos de Jiln6rica, 
India, Irlanda, Jap6n, Malawi, M6-
xioo, Nueva Zelandia, países del -
Cri..lp:) Andino, Reir;:;) Unido, ZéWllbia. 

España, Ja[X!in, México, países de1 -
Grupo l\ndino. 

urasil, España, Estaik:ls Unidos de -
/lm6rica, Jnp6n, países del Grupo -
Andino. 

Pa!ses del Grupo 1\rrliro. 

Esp.;"'lña, Estados Unidos de Mérica. 

España, Méltlco. 

Argentina, España, Estados UnidoG -
de Jlrnórica, JapOn, Mlbdo:>, pa!ses 
del Grupo Melino. 

Argentina, España, ~c:o. 

Estados Unidos de Jlm1rica. 

Pa.!st.:S del Grup::t Andino. 
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CUADRO 10 
(CONTINUACIÓN) 

E6ccto4 po4.tC/Liolte.6 a. ta. C.li:p-Uutei61t 

12. Limitaciones rcL'.ltivas a la utili 
zac.i6n de invenciones pa ten tildas
o conocimientos t&:n.icos concxcm 
una vez expirada la patenta o el 
per.S:odo do vigencia dcl a.cuerdo, 
y /o i.Jr{losici6n du1 pugo de n: ... oga
l!as. 

Uml.tac.iouu que. a.6c.ctait a. l•t cc.0110-
mia. l!.11 9c.1H!/u1.t lc6ecto4 dü1Mifou4 de. 
ta. .tl\n.rt.6mi..6<.611) 

13. Limitaciones relativas a lil csfo 
ra de utilización -

14. Utilización del personal desiCJTl!!. 
do por el titular de la patente 

15. Ausencia de disp::>si.Ciones rclat,l 
vas a la foonaci6n de peroonal -
naciona1. 

16. Disposiciones sobre rctrocesi.6n 

17. Limitaciones relntivas a las ac
tividades de investigación o de
sarrollo tccnológio:J de.l cxmcc
sionario 

18. Limitaciones relativas a la ges
tión del concesionario. 

O~'W> P'Ufoti.0"4 

19. Cbligaci6n de no ~la va
lidez de las patentes 

20. Texto autt"!ntico del cxmtrato en 
idiona. extranjero 

21. /\cU(!rdo regido p::ir leyes extran
jeras 

22. Jurisdicción extranjdra en la ~ 
lución de oont.roVersias deriva
das del acuerdo 

E..c;puña, Estado'.J Unidos de hnérica, 
India, Mal.:rwi, Nueva Zolandia, 
Rcin:> Un.ido, Znmbia. 

Es tadon Unidos de Jllrérica. 

M&cico, pafses dc!l Gru¡:.o Andin::>. 

Argentina, Dranil, España, Estados 
Unidos da ~rica, Japón, Ml!xico, 
pafses dc.1 Gn.q:o And.Lrx:i. 

España. M6xiCXJ. 

España, ~co. 

Estados Unidos de Jvl~.rica. 

Argentina, España. 

M6.xiCXl. 

J\rgentina, M6.xico, países del Grupo 
J\ndiro. 

FUENTE: Documento de las Naciones Unidas. La Función de las pa 
tentes en la transmisión de la tecnología a los p.:i.!ncS 
subdesarrollados. N. Y.., 1972. 



CUADRO 11 

DISPOSlClOi;Es DE VARIOS PAlSES SOBRE EL ÁMBITO DE APLICACIOU DE LAS LEYES SOBRE 

TRAflSFEREllCIA DE TECtWLOGJA 

Brasil &;p.J.fu Fili- l.n:lia,. MCxio:i ?1igc- Vcnc- Yugos Zmibia 
pinas l."ia** zuela laviil 

I. Acuexdos c:anpre:di.dos 
l. O:>ncesi6n de de::ecb:is de + + 

n...,........,iedad industria1 

2. Cr::municaci6n de oonoci.micn- + + + + + tos técnicos 

3. Asistencia té::nica, aseso-
r!a tt!c:nica y otros serví- + 
cios 

4. Colal:oraci6n industrial + + 

II. Naturaleza de la t.r:ansfe-
rencia + + + + + + l. Transferencia a trmrés de -

las fronteras mcionales 

2:·....rransferencia cE t.ecn:llogía 
extranjera entn una filial 
localmente est&blecida df? - + 
una enpresa ext::;:mjera y -
una entidad local 

* En las directrices para las Irdustrias de la Irdia no hay ninguna l.ista de acuerdos, pero en el. texto se -
menciona el tl¡:o de acue.rdos incluícbs. 

** La lista de acui!!rdos mencionados en el Decreto de Propiedad Industrial de Nigeria de 1979 ro es exhaustiva. 

nEfl'E: Dacunento de las Naciones Unidas sobre O:mercio y Desarrollo. Neestructuraci6n del. Medio Jurídico. -
Transferend..a Internacional de Tec:nolo;!a. Ginebra, octubre, 1985. 

N ... ... 
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CUADRO 12 

DISPOSICIONES SOBRE DESAGREGACIÓN Y DESGLOSE 

EN V AR 1 AS LEY ES NAC 1 ONALE S 

6,oi.a~.ll. 
Acto No. 01 S, 
nrts. 1.1 y l.l.l, 
y 4. 5. 2. 

Co f.omú.i.iJ. 
Decreto No. 1234 
a1."t. 4 b) 

Pak..i<!i.td'.n 
Directrices de 
1971' 
Directriz 

Pc.11.ú 
Normas de Tccnolo
c1tn, ortn. 16 e) 
y d) 

1.1 l.05 a::mt.:ratoss du tra.nufcr~'IC'ia ~ tecnología 
y nc\\ardos cuncxos se clasifican b..1!licn11'-'.fltc, 
B(.'gí1n su objct.Lvo y paril. fines de rC1:Ji8tro, -
en cl.nc:o catcqodas: 

al de licencia para cxplotiJ.ci6n ~ ¡-.atuntcs. 
bl de licencia par<"l uso de 1ri;irca; 
e) de suninistro de tccno.loljfo indu.tiLrial; 
dt de o.::opüraci6n tC'Cll.ic:c in.lust.rial, ·y 
e) de sctvicio!:> U:OU.cos cspc..-cial.iz.:d::>s. 

1.1. l O;:uo las dis¡:osicioncs aplicables son di [c..
rentes, a cada obJetivo de.bu a:irrcsf'-"'.'nrlcr -
cs¡-,._-c!.fica y cbli<:;atorünY.mtc un ~lo a:in
t.cato de la catcgor!a respectiva. 

4.5.2 El o:mt.rato ro p:xlr.1: 

el Prt..vcr la rc<l.lizaci6n de niw;(1n ott-o scr;icio, 
ajU!itl.!. o ncgociaci6n entre las p..utcs quo ro -
guarde rclaci6n OJO el objeto del o;.ntrato; 

i\rt.!culo 4: LoG contrat.os sobre import.:lci6n de -
tc..'Cfx:ilog!a que se sonctan a la o:insi
dcraci6n dcl O:mi t~ de I«...--gal!ils y du 
la oficina. de CJ.mbios dcbcr<in o.Jntcncr 
por lo mcn;)S, claGsuli\S sobru las si
tJUie.ntcs materias: 

b) Valor o::int.ractual de c•dil uno de loo o luientos 
i...nvolocrados en lo. transforcncia de tccrología.r 

Los rcsí'mcn&s que presente la ouccci6n de rroro
ci6n de laii 1tr.tcrsionca a la CIP O:C en rclaci6n 
con el p.:icJO de d(!rcchos t(:c:nio::is debcr;in incluir 
infonr.1.ci6n sobre los sigui.entes puntos: 

l. Servicios cspcc!fio:is p.rcst .. "ldOs o propuestos 
y pri.ll:lbü do que esos SC?..tV icio3 rt:> pueden ob
tcnurae en el pa.ís. 

Artículo 16: 1.trlo contrato debe contener p:ior lo -
ITCOCl6 claC1sulas sobre lo sigui.ente: 

e) IdcnLiflcnt:idn da 1411 nololltlmlnl'I tlf' 1nn proe
t:acioncs a::rnprerdidas en el contrato, du acuc;: 
do a las enunc..rad.."ls en el artículo 2 de la pre 
scntc rcsoluci6n; -

d) Valor oont.ractual desagregado poi: c.:id..i. una da 
las prestaciones canprcnr.lidas en el contl'ato; 



Rl.'.p1tbt.i.c.<t VomlniC•tna 
I~cy llo. f!Gl, 
art. 32 b) 

Yugu~ t'. av.i.u. 
Ley de 'l'ccnÓloq fa, 
art. 25. 
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CUADRO 12 

(CONTI NUACJ ÓN) 

Artículo 32: Los contratos de licencia deber.in -
o:mtcncr claa.sulas qua espccifiquEUl 
i::or lo menos los aspectos sigui.en-
tes: 

b) Valor contractUill. de cada lUP de los clmien-
tos involucratlos en la transferencia de tecn:l 
loq!a, expresada en foan.:i similar a la uuu= 
2ilci6n en al &."qistro de la Invcrsi.6n Extran
jera directa.; 

~ :~~: ~ !~ =~!~s¿~~~d~ 
sea fOSible, deben especificarse todos los ele-
ucnt06 rx..>CCsarios parn determinar esa c:ontr¡ipar
tida. 

En part.icular, se cspcci.ficar.1. en el acuerdo de 
c:ontrap..-irtida de los clurentos relativos a la -
triln!ifcL-cocia de cxmocin\icntos t6cníoos, inclusi 
vo o:¡uipo, prtxluctos y sci:vicios. -

PUEN'rE: Documento de las Naciones Unidas, sobre Comercio y 
Desarrollo. Recstructuraci6n del Medio Jurídico. 
·rransfercncia internacional de Tecnolog!a. Gincbra-#
Ot:Cubra 1985. 
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CUADRO 13 

LA PROHI BICI ÓN DE LAS RESTRICCIONES APLICABLES 

DESPUES DE LA EXPIRACIÓN DEL ACUERDO Etl LAS 
LEYES DE VARIOS PAÍSES 

81'.a..41.C: 
Acto No. 015, 
arts. 3.4 y 
4. 5. 2. 

f~pmia: 

Orden del Minis
terio de Indus-
tria., 
art. 

Fi.t..i.pú1cu.: 
Reglamento de Te~ 
nolog!a, 
art. V. l e} 

lnd.l4: 
Directrices do 
1992, 
Parte I, 
Cap. IV, 4, xi) 

Mlx.i.ca 
Ley de Tecnología 
art. 15 

El o:.:mtr<.1.to ••• no p:tlrii cx:>nt,....ncr claW.ulns qut.! in1ri
dan la libre utilización de la tccnol~ía, c..""Uat1do -
haya transcurrido un pcrícdo o:msidcraclo r.:izon:Wlc 
desde cada t:.r.:irarnisi6n de las a.J.tirn.as informacio-

El vínculo conLractual resul t:.:int.c di.'! la conce:.ü6n -
de lLl liccnciil no pxlrti exceder del período de vi
gencia de la protccci6n de los derechos de propie-
dad iOOust..i.·ial. 

se tonar¿'¡ en considcraci6n, entre otros CO'l'ó condi
ciones o aspectos desfavorables del contrato los -
que segui.dane.nte se relacionan: prohibir, condicio
nar o limitar ln ut.ilizaci6n de b:.."CflOlog!.:.i ••• y ln 
utilización de los corocimic.ntos no patentados una 
vez "•..,.,....irada. la viacnciil del contrato. 

Quo:lan prohibidas lrui siguientes clnCisulas .•• , las 
que limiten el anploo de la tecnolCX]fa suni.nistrad<l 
dcspuds del vcnci..rnlcnto del plazo del acuerdo. • • -
los que inµ:ingan pagos por patentes y otros dcrc-
chos de propiedad in::lust.r!al Uespués de su cxpira
ci6n cxtlnci6n o invalidación. 

Si el artículo cuya fabr!caci6n se prcvce está pro
tegido por una patente en la India, habrá qua ilSL"'9}.! 
rarse que el pago de la suna glob::ll por concepto de 
rcqalJ:as correspondientes a la duración dol Licuerdo 
purmltir.1 seguir utilizarrlo los derechos de p.:i.tcnte 
hast.."l la expiración ele 6sta, y de que la parte in-
d.ia ser<.t libre de. producir el articulo, sin ningan 
puqo adicional, incluso deb-pu6s de la expiración -
del acuerdo de colalx>raci6n. 

La Secretaría de Patri.m::mio y Fancnto no inscriliirlí 
los actos .•• cuan.losa obh.gue al adquiriente, a -
guardar en secceto la información u:k:nica suninis-
trada por el proveedor m.15 al lc"i de los t6rntinos do 
viqcnc!a de los actos, convenios o contratos, o de 
los establecidos por las lcyc.s aplicables. 

FUENTE: Documento de la UNCTAD, "Control de las pr~cticas res-
trict.ivas en las Transacciones de Transferencia do •.rcc
nolog!a. Gin,:.ura, l 962. 
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CUADKO 14 

LAS RESTRICCIONES DE LAS EXPORTACIONES EN 

VARIAS LEYES NACIONALES 

l<Ji.ctó.C:f, 
Acto No. 015, 
o'.lrt. 4.5.2. 

Ca t'ambi.,t, 
Dccrt.~to No. 1.234, 
art.. 2 

E4plti1ct, 
Or<lcn del Ministc 
rio de Industria: 
art. 3 

Li.C.i..pi.11a~, 
Reglamento de 'l'o~ 
nolog!a, 
art. V. 1 e) 

l11<U.11 0 

Directrices de 
1982, Parte l, 
Can. IV. 4 vi) 

Méx.i.co, 
Ley de Tecnología, 
urt. 15 

N..i.!;)c.11.-l.a, 
Decreto de Propic 
dad Industrial, -
art. 6 

Yugo¿¡ t.av.ia, 
Ley de Tecnología, 
nrt. 37.10· 

El cxmt.r.:t.to re ¡.x:xlr.1 ••• contener claclsul.4s que ••• re 
gulcn, dctcnnincn, menoscaben o limiten ••• la carcr 
cL;üización d las ~rtacionas. -

&l. O:Jn1t6 de ncgaUas tendrá en cuenta que los con
tratos scrnatidos a su aprobación no conte03an claO
sul.:w que prohiOOn o 1imi ten cx¡:ortacioocs de lOs -
p::oductos elaborados en virt.u::i do la tccnolog1'.a res 
¡~tiva. i:xcepcionalmcntc el Conité po:Ir<i nctnitir
dichas clatísulas, pero en ningt1n e.a.so los adnitlrá 
si prohiben c:xport.<lcioncs a los paises mimibr:os del 
}\(.."UC.rclo de Cartaaena. 

Se talli1Z'..1n en consideración, entre otros, o:m:i con
diciones o aspectos desfavorables del contrato loa 
que 5Cgllidi!m:mtc se relacionan: ••• prohibir, limi
tilr cxccsivancntc en el ánbito geográfico o no auto 
rizar exprcs'1mellte respecto a determinadas áreas, = 
la cx¡:ortaci6n de los bienes producidos por el pa.t:s 
rt.JCCator ••• 

Q.Jo:iilll prohibidas las siguientes clallsulas ••. las -
que l.im.i.tcn directa o indircctanente la c:xp:lrtaci6n 
de los prcxluctos fabricados p::ir el ad:¡uiricnte de -
tecnoloqía en virtu:l del acuerdo. 

ru la mayor mcrlida posible, ro deber.1 haber restri9. 
ciones a la libre cxportaci.6n a todos los países. · 

L<i Sccrcta.r.ía de Patrirronio y Fcmcnto .Industrial ro 
inscribirá los actos cuando se prohíba o limite las 
cxp:>t"t<lcioncs de los bienes y sc.r:vicios producidos 
rx:ir el adquiriente de manera contraria a los intere 
ses del n;l.i"s 1 -

El Director no registrará ningtln contrato .•• si es
tipula que la cxport.aclón de los productos o servi
cios del <idquiricnte que:la prohibida o restringida 
fuera de lo razonable. 

El acue:cdo •.• no se o'.lpx:obará ••• cspcci.almentc... si 
se prohitc en 61. que la CJrA nacional exporte prod~ 
tos y S(!LVicios a detcnninados pa.!ses o se restrin
ge esta cxE--Ort.aci6n, so.lvo en el caso de países en 
qua la pcrsoro extranjera fabrique por si misna los 
pro::luctos en cuestión, o haya conoodido derech:ls ~ 
elusivos para la fabricación de estos productos. 



Za.mb.i..ct, 
Ley de Desarrollo 
Industrial de 1977 
art. 16 e) 
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CAPITULO 14 
(CON TI NUAC 1 ÓI<) 

Ol los contratos •.• no oo lacluir.1 ningun.J. cl.:illsula •• 
que restrinja la ••• cx¡:ort.aci6n de prcductos a <.."·u.:ü 
quier pa.1'.s. -

FUENTE: Docwnento de la UNCTAD "Control de las prácticas ras 
trictivas en las Transacciones de Transferencia de -= 
Tccnolog!a, GiricUra, 1982. 
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CUAUIW 15 

DI SPOS 1 C l ONES DE VAR 1 AS LEYES NAC l ONALES SOBRE 

VALIDEZ, PROPIEDAD Y ACCIOUES DE TERCEROS 

H11.a4.it', Acto No. 015 
Art. 4.5.2 d} vii) 

Hu11!J.'Lla,Lcy de Patcn 
tes, art. 18 i} -

~lé'JC.i co, Ley de Tecno 
logra, -
ilrt. 15, scc. XL~ 

Pc..'l1t, Normas de Toc
nolog!a, 
art. 20 d) 

ro.'L.tu.!lat, Rr.:glü.lll'-!nL=!_ 
ciones sobre Tccnolo 
g!a, -
art. 6.2 a) 

Yugv¿lav.i.a; Ley do -
Tecnología, 
art. 24.9 

(El contrato no pcdr.1 contener cladsulas que:] 
l:~dman al proveedor do res¡:onsabilidad frente a 
cvmttualcs acciones de terceros, IX>r vicios o -
dercctos o ¡:or infracción de los derechos de -
proplc.rl:!d industrial i.nhe..rC!lltcs al contmtldo -
tccnol6aioo del contrato 

[El ~tul.ar de la patente dcber<I} garantizar, -
duranro t:.cxüt la duración del contrato, que no -
habr.i tcrccros que tengan sobre la patente dcre 
chos que il~i.cbn o limiten la explotación de 68 
t:.'.l. (Esta garant!'a estar.1 sanetida a las m.ismaS 
nomus qu~ las que se aplican a un vendedor por 
la transferencia de su derccOO de propiedad, -
con la cllfo.rcncia de que el lioenciatario podr:l, 
en lugar de rcmmciar, rescindir el contrato -
con efecto irmediato. 1 

(La Sccrctar!a do Patr.im:mio y Farento Indus
trial) no i.nscribir.1 los actos, convenios o con 
tratos a que se refiere el artículo segundo de -
esta ley en los siguientes casos: 

Cuando no so Dstablczca en forma expresa que el 
provccclor asum.i.r..1 la rcsfonsabilidad en caso de 
que se inv.-idan dorech:>s de propiedad i.rrlustrial 
de terceros. 

[Salvo que rredio justificacidn adecuada, CCNCTE 
considerará cx::rtoJ prácticas restrictivas (de -
efecto equivalente y ¡::or tanto no autorizar.1 -
aquellas que tengru1 por objeto o resulten en:) 

~sponsabilizar exclusivancnte a la concesiona
ria por los efectos de la tecnolog!a, patentes, 
o Irk1.rcas lioc.nciadas. 

( l.o!:i ncuardos de transferencia de tccnoloq!a] 
oonst:.an 

Una lista detallada de los propietarios de los 
t!tul.os sobro la propiedad industrial de que se 
trato; 

[El acuerdo de cx:npra del derech:i material. n la 
tecnología) clcbe incluir los siguientes puntos: 

9) los derechos y obligaciones que ambas partes 
si, debido a la transferencia de la teoiolo
g!a y/o la venta de los productos fabricados 
mediante dicha tecnolCXJ!a, resultan menosca
büdos los derechos de terceros; 

FUENI'E: Docurcnto da las Naciones Unidas, sobre canercio y Desarrollo. 
nccstructuraci6n del r~odio .. iur.!dio:>, Transferencia Internacional 
de '1\."'CflOloc;fo., Ginebra, O::tubru, 1985. 
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CUADRO 16 

01 SPOSl C l ONES DE VARl AS LEYES NAC l ONALES SOBRE EL CARACTER 

CONFIDENCIAL DE LA TECNOLOG! A TRANSFERIDA 

B1t.a.~.i.t, Acto No. 15 
art. 4.5.2 d) vi) y 
6.S.2 bl 

l.tlx..i.co, Ley de Tcc
nolog!a, 
art. 15.XI 

Pc.1u1, Norm.:is de Tcc
nolog!a, 
art. 17 e:) 

El contrilto {de suninist.ra de tccnolO:JÍcl. ioJ~-
t.rial) no p:xlr.1: 

contener cladsulas quo .•. 

Impi<lan la libre utilizaci6n de la tc<:::nología, -
cuando haya transcurritlv un pc::.r!do crnn;iderudo -
razon.:tblc de ci1da transinisi6n de las Cil tiln.-ln in
formaciones; 

El contrato (de servicios t6cnico!l CfiP'-">Cializa
dos l no p:;rlr .1; 

:Incluir ninguna restricción a la libre utillza-
ci6n de la in[ortn.."lci6n y los dato9 ~ibidos pa
ra la ciecuci6n o la nrcstaci6n de los servicios· 

[I.a Secretaria da rat.rinPnio y Ponente Industrial} 
oo inscribirá los actos, {convenios o contratos -
a que se refiere el arttculo scqundo dl! esta Ley 
en los sigui.entes casos: l 
Cuando se obligue al adquiriente a guard.-i.r en SQ 

creta la infOnMci6n técnica suninistrada [X.Ir C?} 
proveedor m1s allti de los tlirminos de vigencia -
do los actos 001111ailos o contratos, o de los es
tablecidos r-or las t..cyes aplic.:ililcs 

(l::n adición a las estipulaciones contrac
tuales, constituyen derechas y obligacio
nes de las partes contratantes por lo me
nos l<ls siguientes: l 
Guardar en absalut<l rcHcrvn o confidencia 
lidad la información técnica revelada du= 
rantc la vigencia del contrato, salvo que 
la misma sea de dominio ptíblico o se cucn 
te con el consentimiento expreso de la --= 
otra parte; 

F\Jl:NI'E: IX:ic\.ltCnto de lat> Naciones unidas. sobre canercio y Desarrollo. 
~structuraci6n del Medio Jur!dico. Transferencia Interna
cional. de Tecnología, Cincbra, Octúbre, 1985. 
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CUADRO 17 

UlSPOSICIOf/ES DE VARIAS LEYES Ni!CIONALES SOBRE 
LAS GARANTí AS DE OBTENC 1 ÓN DE RESULTADOS 

l).\a..l.i.l. • /\cto No. l 5, 
arts. s.s.1 e} y 4.4 

Méx.ico, Ley de Tec
nología, 
art. 15.XIII 

Yugo.6fa•.ia, Ley de -
Tecnología, 
art. 24.1 y 6 

YU!IU.4.lav.ia, Ley de -
Tccnologí'a, 
art. 24.10 

Zttmbia, Ley de Desa
rrollo Industrial, 
art. 15 f} 

~~ntrato (de oooperaci6n b'!Cnia:::tindustria.l} d~ 

Prever dis¡:osiciones adecuadas para que el conte 
nido de la tccnol.LXJ!a que se ha de transferir y -
de los seivicios que se han de prestar sea total, 
conpleto y ~-uficiente para asegurar la consecu-
cic5n de los objetivos pravist:os y la autoncmra -
indispensable a diclx>s efectos; 

4.4 (Pinzo.] El v.friculo contractual, {que es -
siarprc de carlicter tuip:>ral] dcber<l establecer 
cü plazo que se considere necesario para que el 
adquiriente logre dani.n<l.r la tecnolo;¡!a, iro::.Uan
tc el uso adcculido de la misma y la obtención de 
resultados concretos derivados de su incorpora-
ci6n. 

(Lil Sccretar!'a de Patdm:mio y Farcnto In1ustrial) 
no lnscribirti los actos, [convenios o contratos -
a que se refiere el artículo segundo de esta Ley] 
en los sigui.entes c.:isos: 

CUru1do el prove<Xbr no garantice la cal i.dad y re
sul tados de la tccnoloq!'a contrat.ada. 

[El aCl..k!nlo de conpra del derecho material a la -
tecnolog!a] de.be incluir los siguientes puntos: 

1) la espccificaci6n de los objetivos t6cnio::>s y 
econónic:os que el usuario desea alcanzar me-
diantc el acuerdo, junto con las corxliciones 
cx:mcretas en que se utilizará la tcc:n:>log.ta -
transferida, de confm:rnidad cx.m el car.!tcter -
del pr.occso (personal, equipo, materias pri
mas semi.manufacturas en ... mra etc.) 1 

{El acuerdo de canpra de tecnología} debe incluir 
lo!:i üiguicntc::> puntos: 

La garant.!a de l.os signatarios del acuerdo de que 
oonsidcrar.1n caro secreto o:n.ercial los datos c:x>n 
fidencialcs ccmunicados durante las negoc.iacioneS 
y la ejecu::-idn del acuerdo, pero solanente duran
tn Utl plltPIO do la°l?B afuu a partir de la expiraci(5h 
del acuerdo. 

El beneficiario de la transferencia tendrá dere
cho al uso continuado de esa tecnc:ilog!a o oonc.ci.
mientos t:OOtioos después de que expire el acuer
do; 

FUilll'E: Docurento ele las Naciones Unidas sobre Cctpercio y Desarrollo. Ree!!, 
t.ructuraci6n del Medio J'ur!illoo. •rransferencia Internaciona.1 de Tc;2 
nologfa. Ginebra, Octubre 1985. 
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CUADRO 18 

DISPOSICIONES DE VARIAS LEVES NACIONALES SOBRE 

EL. NIVEL DE LOS PAGOS (CRITERIOS CUALITATIVOS) 

A1'.ge.1\ti11a. 1 Ley No. 
22.426, 
art. S 

B1t'1..!..ll. Acto No. 015 
arts. 2 .. 2 y 4.2 aJ 
a hl 

S. Los actos jurtdicos oont.allJli.\dos en al art.ícu 
lo ser.in aprob.ldos, !:ii dcl. ~ de- los nUwos :: 
resulta que sus prestaciones y ex>ndicioncs se -
ajustan a la.a pri'.lcticas normales dul ncrc<ldo cn-
t.re entes inilpendicnt.cs, y sianpre qua 1.:i centr.'l 
prestación pactada guarde rcLlci6n con la tccnolO 
g!a transferida. No aprobarán taJ.cs actos jur!di" 
cos cuando prc.'Vean el pago de contraprestacionl.!s-

r el uso de. marcas. 

2. Co11ceµto l) c.orid.t.c..icti(!..) b~t6lca..b dc.t. t:onCJ\a.tc • 
de ticc.1tc.la. pa.tta. la. e.xplotac,.i6~i de.. patt•itl:l:".~ 

2.2 R~mte.•wc.úfn. La ranuncraci6n, cuando se auto 
rico~ dcl:icri1 fijarse tcnicn:lo en cuenta. el tipo -= 
de producción o rimo de activíd.ad scgrln ~•u in"P=)r
t.ancia estar CS[X.."Ctficaircntc relACionuda con el -
canie.nzo da la cxplotacidn efectiva del objeta de 
la patenta y estar dircct.illncntc vinculad.a con 1.:t 
venta de.l prOOucto rcsult.'lnta del uso do lil paten - -
4. Concepto lJ CQndic.io11e~ h¡U.(c..u de!. contA.a.fo -

de ~umi.tt..l.4.tAo de .re.ow.Cogl<.t lndu~tJt.<.at 

4.:z l?CJT1Ut1CA.11.CÁ .. c.fo. La rarrunc.r.:ici6n dcl:crti est.ablc
cc.r tt!llicn::lo principalmente en cuento. los pcu&nc
tros indicados a c:ontinuuci6n y estar dir~n
te vinculada al canienzo de la fabricación afocti 
vn del pto:iucto rcsultant..o de la aplicación clo l'"ii 
de la tccnc:>logfa.: 

a) El grado da innovaci6n de la tecnología, mcrli
do en función dal período en que ~sta ha sido 
conrx:.ida y utilizada; 

b) El gr.3.d? de o::irplejtdad. de la ~lo.3r:a, o;::m
pa.r.1'.rx3ola, de ser p:x:iiblP, con U:-cnicas y pi:o
cesos de id&ltica fi.n.:i.Udnil, del ml~""":O provee
dor o de et.ros proveedor~s t 

e) El. nivol cualitativo del prc:ducto rom.llt.Anto -
d~ la apl icaci6n de la tecnología, en el o:m
tcxto del mercado; 

d) El suninitro cx:mst.ante y subsiguiente de in.fo.E, 
ma~iGn y diltos t6cnicos ncccs.-u-ios par<:t mante
ner la información al d!a~ l;!spo:::ialm.mta si se 
trata de un s~tor de tccnolog!a dintúnic.:i, es 
deci1:, en pcnwncnto Ucttarro llo, en que las i!l 
na11acioncn no son susceptibles de protección; 



f.lClpú1a.~, Reglamcn 
to de Tecnolog!a, -
art. v.1 b) 
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CUADRO 18 
lCONTINUhClÓN) 

e) La fclmo.""l e i.mp:Jrtancia del prcvCC!:dor en el sec
tor; 

{) CUilndo proceda, la capacidad de invcstigaci6n y 
doSArrollo dol proveedor; 

g) El tipo de producción o e~ de actividad, se
gtln el grado de esencialidad; 

h) El plazo para la transferencia total del conte
nido de ln tecnología y para. la aplicación to-
tal y ccmpleta de la misna por el adquiriente. 

[L3 .Junta apl.ica.rá a la cva1uaci.6n de loa acuerdos . 
las} directrices generales (que:.!; ella m1m1a di.eta, 
y atenderá} en particular a las o::msideracioocs si 
guientes: -

La cuantía razon<lble dc.1 precio de la tecnología -
en relación con su valor para el adquiriente y tan 
bil'.m para la eo::man.ta nacional. Para este fin, la
cuantra prevista €!'rl los contratos que se refieran 
a tccnolo;!as de fahricaci6n o cl.ab::lraci6n no debe. 
rti exceder la tarifa establecida ¡:or la Junta parii' 
las tccnolCXJ!as o los derechos industriales ooncre 
tos de cuya tr.:insfercncia se trate; -

I odia. Directrices - 1\1 dacidir sobre la cuant!a razonable de esos pa!
de 1982, parte I, - ses [glob:Ucsz, se tendrá en cuenta el vnlor de la 
cap. IV.3 b) producción, de nodo que la suna global. y la rega-

J.l~x.ic.o, Ley de 1•ecn2 
log!a, 
art. 16.II 

N.ige'L.ia, Decreto de 
Propiodnd Induatrial 
art. 6.2 b) 

lía pari6dica, si existe, constituyan una prop:>r
ci6n aceptable del. valor de la p.rodtX:Ción. 

TGfTl(X>O'.) pcxlrán ser registrados los actos, CXXtVeni.os 
o contratos a que alude al art!culo segundo en los 
siguientes casos; 

II • CUando la contraprestación no gu.-ude relac:iCSn 
con la tecnología adqu.iriéla o constituya un qrava
rrcn injustificado o excesivo para la econcrn!a ~ 
nal o para la atq>rcsa ack¡uiricnt.e. 

(El Di.rt.."Ctorl no registrará ningt'ln contrat.o y/o -
acuat"da cuando haya oarprobildo que setJI ~tuldi ... 
do en cualquiera do las situaciones que siguen: 

Si el precio que se fija, o cualquier otro elencn
to que pucd<l cva1u.u:sc a ese efecto, n:J guarda PI:2 
p::>rci6n con la tecn:::ilog!a adqUirida o que se trate 
de ild:Juirir; 

FUENL'E: O::>cuncnto do la CNJDI. "l'N!l'A5 PJ\.Rl\. LA f..Vl\l.,UACIOO DE J0JEmCG DE -
TiW':SFl::Rl:N;lA DE~". N. Y,, 1919. 
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CUADRO 18' 

DI SPOSJ CIONES DE VARJ AS LEYES NACIONALES SOBRE 

EL NIVEL DE LOS PAGOS {CRITERIOS CUANTITATIVOS) 

A1tge11..t.i11a., 
No. 580/81, 
art. 3 

Decreto A los efectos de lo establecido en el art:Iculo So. 
de la Ley se prcsune qua la contr.:ipro.staciOn pac
t..idü gu.:in:l.;l rclaci6n con fo tL-cnología t.nmsft.:ri
da cuando no supera el cino:i ¡:or ciento (5iJ tlcl 
valor neto de las ventas do los prcxluctos fobrica 
dos o servicios prust:udos mcdiantt:! l.:i lCCl'K.llcg.:(a
Lransforida. 

F..(.-l(.plntU, Reglamento 
de Tecnología, 

ILa Junt..."l aplicar.! a la evalu:.aci6n de los acuer
dos las] directrices generales {que ella mi.s!U -
dicte y a.t:.er.-Jcr<i] en purt:.icular a las conside
raciones siguientes: 

art. V.l b} 

lmiica, Directrices 
de 1982, parte I, 
cap. IV.J b} 

[La cuant.ra razonable dcl pn.-cio de la tecnología 
(!fl rcL.ci6n con su valor para el Cldqu.irie.nte y -
t.ambi.(m parc1 la ca:inan!a nacional. Para este fin,) 
la cuant.ra prevista. en loz contratos qua se refie 
ran a tecnolog!as de fabdcaci6n o clabor.:ici6n 00 
debcr<t c.xet..'"Clc.r la tarifa establecida por la Junta 
para las t.ecnol03"!as o los derechos i.ndustrlaleti 
concretos de cuya transfcrl'.?JlC'ia so trate; 

(Las colaboraciones técnicas se retribuyen sobro 
la bilse e.le pagos anuales de regallas, que ~rd.m 
relación cx:>n el valor do la producc.i6n real.) E.l 
rorcent:Jtjc <l~ la rcgal!a dcpt:!Odcr:S: de l.:i natur.tlc 
za de la tccnoloqfil, {X!I'O no rchlsar.1 ordinaria-= 
mente el S'ii. 

FUENTE: Documento de la ONUDI. "Pautas para la evaluacidn de -
acuerdos de transferencia de tecnoloq!a". N. Y. 1979. 
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CUADRO 19 

DETERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SON SUJETO DE 
CONDICIONAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DE (LOS) 

OBJETO (S) CONTRACTUAL (ES) QUE CONT 1 ENE ( N) 

OUJ BTO CONTIU\.CTUAL 

Concesión del t.L."'iO o autorización de 
cxplowcifu do marcas. 

COnccsi6n del uso o aut:oriz.:i.ci6n <leo 
explotación de pa.t. .. 'lllcs dl! invcn-
ci.6n o de mejoras y U.u ~rLificad.:::is 
lle invcnci6n. 

Co111X!!ii6n del uso o autorizaci6n de 

~~~~~~~ do no:lelos y tlil.JJ.jos ~ 

Ccsi6n do patentes. 

Concesión o autorización tlcl uso de 
nanbrcs car.crcialcs. 

'l'ran!Anisi6n de c:onoci.rnicntos t6cni
o::is ltl(.iliantc planos, diagramas, no-
delos, instructivos, fonnulacioncs, 
cspc...">Cificacioncs fornl.'lci6n y capacJ:. 
taci6n de personal y otras trodali
ckldcs. 

Mistencia 'l't!cnica, en cualquier -
foona que l!sta se presente. 

l'rovisi6n U.e Ingcn.icrfo. B.:ísica y de 
D:lt.tllc. 

Servicios de or...craci6n o a<ini.nistra 
ci 6n de cmprc:xis. -

Gmvicior\ Ju ~HOt&Oa:!ti, oonnu.lt.or.t'u 
y supci.visi6n prcst..,clos (Xlr pe~ 
n.:ts ffsic.:ls o rrorales c>.xtranjc.ras 
o sus subsidiarias. 

o:mcusi6n de derechos de autor que 
irnpliqua e.xplot.üci6n industrial 

CONDICIONAR P/\RJ\ SU 
APROBJ\CION 

Si 

No 

No 

No 

No 

Si 

sr, (de ti p::> eo::in6nico) , cu.ardo cate 
objeto se vincule al licencianiento 
de marcas , no en caso contrario. 

No 

sr, (cap.acitaci6n) cuando el recep
tor pertenezca a la industria hotel~ 
ra; no en caso contrario. 

No 

No 
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CUADRO 19 

( CONTl NUAC l ÓN) 

Canpra, mantenimiento y arrcndnrnien 
to de programas de cx::uputaci~n. -

FUENTE~ 0.G.T.T. SECOFl 

No 

"Cr.iterios para la dcterminaci6n del tipo de condicio 
namicntos a ser aplicados a los contratos de transfe":' 
rencia de tccnolog.ía" 
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