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P R E S E N T .A C I O N 

El desarrollo de la. ciencia y la tecnología en América Latina 
-·· -· . - ~ 

fue el tema central que 'me propuse analizar desde el inicio de 

la Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Cie!!_ 

cias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Empezar a estudiar estos temas me ha demostrado que para su 

comprensión se requiere algo más que unos semestres de estu

dio y las incipientes herramientas de análisis que puede otar-

gar una licenciatura en Sociología. 

Efectivamente, la comprensión del papel de la ciencia y la tec 

nología en las transformaciones que involucran al conjunto de 

la sociedad, las posibilidades de desarrollo para América La 

tina en el nuevo contexto internacional, en fin, el impacto de 

las nuevas tecnologías en las formas de producción tanto mat~ 

riales como espirituales, son temas que requieren de profundos 

análisis que se elaboran con dificultad y que son rebasados con 

frecuencia por el ritmo y magnitud de nuevos procesos para 

los cuales no tenemos aún una explicación coherente. 

Somos pues observadores y partícipes de una coyuntura que mo-

dificará el futuro de nuestras sociedades y la estructuración 
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mundial qUe hasta ahora conocemos. En este contexto, las div.!_ 
- . '; 

sienes disciplinarias vigentei:;: eri :iascciencias sociales mues-

tran su obsolescencia.· al· estudia~ .t.~mas como el que ahora in

tentamos .abordar. La multidiinénsionalidad de estos procesos, 

· la magnitud y el ritmo con los que se presentan, aunado a la 

ruptura de esquemas teórico-metodológicos con los que contamos, 

exige la superación del análisis disciplinario e individual 

que predomina en la literatura latinoamericana. 

La tesis que aquí se presenta es apenas el intento de captar 

los aspectos más importantes que repercuten en la cooperación 

científica y tecnológica en América Latina. Su objetivo consis-

te en señalar líneas de investigación que requieren de análi-

sis más profundos y la inminente necesidad de replantear nues-

tra historia a la luz de los nuevos acontecimientos que cons-

truyen día a día el futuro de nuestras sociedades. 

Los cursos de la Maestría contribuyeron a la formulación de e~ 

ta tesis y la asesoría inicial del Dr. Nielsen de Paula Pires, 

coordinador de la misma, fue un gran estímulo para realizarla. 

P~steriormente, la orientación del Dr. Leonel Corona Trevifio, 

permitió el vínculo con el proyecto de investigación sobre Pros 

pectiva Tecnológica para América Latina, en el que la coopera-

ción científica y tecnológica aparece como un elemento funda-

.mental para impulsar un modelo de desarrollo endógeno para la 

región. 
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La. experiencia-, cte :trabajar er:i .eÍ Seminario de Economía. Polí ti-
:,:."_:·:::;'.-' 

ciona'~~) in~?pér!ni.tó·~enhquecer el tratamiento de estos temas y 

somet~rmo~.~·df;~usiéin ante especialistas y estudiantes de po~ 
·,·>.:::·_:.•,O• 

grad() pr;()~d~~~é~ ,de diversas áreas del conocimiento. Por ello, 

consid~ro i~p~;f'ante impulsar la formación de grupos interdis

ciplinari~s· ~n _los que, tanto alumnos como maestros podamos a-

vanzar éñ.:e1 planteamiento y análisis de nuestra realidad. 

r.;O's·:coiñ~rít~rios y sugerencias de los integrantes de este semi

nario .yyde' los maestros y compañeros de la Maestría contribu

ye-ron directa e indirectamente en la elaboración de este traba-

jo. 

El CONACYT tuvo, sin duda, una participación directa y funda-

mental al otorgar una beca para la realización de esta tesis, 

agradezco sinceramente el privilegio de que fuí objeto y esp~ 

ro que los resultados de la misma contribuyan de alguna mane-

ra al ejercicio de la política científica y tecnológica nacio 

nal. 

Finalmente, agradezco de manera especial el apoyo de Carlos 

Ruiz que fue una constante fuente de información y estímulo p~ 

ra el estudio. 



I N T R o :.o u e c,,I o N 

-·-· ·.-:~;-:?~,:~·,~:-,:.-_; :·:·{:· 

La ·.l.mpol.'-tfuici'.~. de· la ciencia y la tecnología en el desarrollo 

socfo~:~.b·~ó;fll~co se analiza actualmente desde múltiples enfoques 

di~~i;linarios, diferentes marcos teórico-metodológicos y, a 

partir de muy diversas posiciones político-ideológicas, no obs 

tante, Ta comprensión de la complejidad y mu! tidimensionalidad 

de los procesos sociales en los que repercute la ciencia y la 

tecnología es incipiente y parcializada. 

Al parecer, la profundidad y diversidad de cambios científico-

tecnológicos que se vinculan al desarrollo socioeconómico, han 

rebasado los esquemas teóricos de las ciencias sociales. En A-

mérica Latina, además del agotameinto del patrón industrial, 

nos enfrentamos a una precariedad teórica que dificulta la com 

prensión de los procesos a partir de los cuales se generan cam 

bias dramáticos de paradigmas. 

La ausencia de análisis integradores sobre estos temas dificul 

ta la elaboración de estrategias viables para el desarrollo na 

cional y regional y propicia la adopción de políticas de desa-

rrollo a corto plazo que no preven los posibles futuros en fun 

ción a las experiencias históricas particulares de la región. 

La falta de un diagnóstico de la ciencia y la tecnología que 

considere el nivel nacional, regional e internacional, así co-
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mo los aspect()s :so~ial~s; é6~ri6rn.Í.co~ y políticos, aunada ~una 
." ·-=~ .: .. _-___ --- -, --"--- . 

La importancia de compr~nder la mul tidimensinalidad de los pr.2_ 

ceses científico-tecnológicos reside en la necesidad de elabo-

rar estrategias viables para el desarrollo regional ya que la 

presente crisis parece cerrar incluso aquellas opciones que en 

el pasado se han contemplado. 

Es el caso, por ejemplo, de la cooperación y la integración r~ 

gional para el desarrollo socioeconómico. Conceptos tan reite-

rados desde el siglo pasado, que han fracasado y se han vuelto 

a plantear en diversos momentos históricos. No obstante, las 

mismas propuestas de cooperación e integración en América Lati 

na conllevan importantes modificaciones que reflejan las condi 

cienes históricas que dan contenido a estos conceptos. 

De allí la importancia de comprender las manifestaciones de los 

recientes proyectos de cooperación e integración a partir de 

las actuales condiciones socioeconómicas y políticas que otor 

gan una nueva dimensión a estos procesos. 
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Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es la 

búsqueda, de.: una .viSión integl:'.adora que nos.permita comprender 

las diversas': manifestaciones de los procesos de cooperación e 

int~gra~i6n.de~t{iica Y. técnológica destacando su vinculación 

con<e1C~!i~f·f~1úi:re~ional, ·pues consideramos que la ciencia y 
' ~ ·, '.';. :,~·_;_, ·_' ,' ·~ 0-'l_ :_~· 

Ja 'teél1iJ:i~o-gÍ~~d~t~-~~il1ii;áz1· el futuro desarrollo de América La-

tina, :¡X_á~~~{da.;en que sonf actores a partir de los cuales 
-- ·.· -·· ·,.i';' \ . . 

se reestrucitur~ri l.as mismas sociedades desarrolladas. 

Antes de abordar el tema sobre la cooperación regional, cabe 

mencionar algunos de los elementos fundamentales que nos lle-

van a resaltar la importancia estratégica de la ciencia y la 

tecnología (CyT) en el panorama actual de desarrollo socioe-

conómico. 

La revolución científico-tecnológica y la configuración de nue 

vas sociedades. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial se inicia una serie de 

profundos y complejos cambios en todos los ámbitos de la so-

ciedad en los que la ciencia y la tecnología cobran especial 

importancia. 

Los avances científicos y tecnológicos alcanzados en áreas co 
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mo la microelectrónica; la· robótica, la' infor·mática, la biotec 

nología,. la energía; la qu{m:i.t:a.·.~erít!i'e o~ra.s; pefrñ:ite dar un sa!_ 

to cualitati.vo en·li;tsP()sWi\.ida~~13:a.e'~eáá.rro11o· ae la human.!:, 

dad en la inedft:ia;en::;cÍ{i~;·cio¿;s:~:Li8sfs~~P'c)drí.an ·cubrir las necesi 

dadesbásic~s:d.e{to'd~,i'a>húmaniélad;y no sólo, como sucede ac-

tualm~rié~ ·,.·"a&Y:f g;~;'.~~!t~J;5· '<li~~~;ó l lados • ~1 

Estos cainbios cualitativos modifican las estructuras del cono 

cimiento y hacen necesario replantear sus bases cognoscitivas, 

lo cual afecta directamente al sector reproductor del conoci

miento (instituciones educativas, centros de investigación,etc) 

y modifican también las formas organizativas a través de las 
. 2/ 

cuales se producen y reproducen estos conocimientos.~ 

Al respecto Sábato y Mackenzie señalan que la actual Revolu-

ción Científico-Tecnológica se caracteriza principalmente por 

las transformaciones en su propia producción: 

"Duran'te el Siglo XX es la producción de 'tecnologi.a la 
que esca sufriendo una cransformacion similar de la ar 
tesania a una ac'tividad induscrial conscituyendo así la 
caracterÍs'tica de una revolución ciencÍfico-tecnolÓgi
ca". 3/ 

Rsí, el modo de producción industrial de la ciencia y la tec-

nología, en forma análoga al modo de producción capitalista, 

transforma las estructuras productivas, desarrolla una orga-

nización especializada, forma instituciones y crea la infra-
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estructura quecorivierte· a la· ciencia y la tecnología en una 

mercariCía cíue·;se~ cions;titíiye/enuno. de los principales instru

mentos de .br~~i%ienf~~.po~eiT 4 l·' 

Por ~~- p~~~~~}' Fernando Fajnzylber analiza la reestructuración 

tecT!Ói~i{ci6si~ctustrial de los países desarrollados en términos 

efe :ri\l\r~·~tlcción, la estructura del empleo y la productividad: 

"La transici6n tecnol6gica-induscrial adquiere relevan 
cia particular en la adapcaci6n energitica y en las c;c 
nologÍas de punca pero su influencia se difunde en el -
conjunto de la producci6n de bienes y servicios" . ..!!_/ 

La incorporación de las tecnologías de punta 1m la actividad 

productiva nacional constituyen un esfuerzo sistemático y priQ 

ritario por parte del sector público de los países desarroll.§: 

dos. Los Estados participan de manera "voluntarista" e "ínter-

vencionista" en el comercio internacional tratando de aprove-

char las "ventajas comparativas" en una perspectiva de largo 

plazo.-2./ 

De allí la importancia de las estrategias diseñadas por los bl_g_ 

ques económicos y políticos que en la actualidad se disputan el 
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poder a 11iy~ l~ riac i or:al :r, ·ele) al,~~ t~~ciép~_, ;t fl.~~gr~~e-dad ,ii~, la no 

interv.~n~X~nZ.11~6iiliú:~ristk'.í\,CÍl1é;,¿~;,,~f:~Ei~{za a::1a' ~~giÓr1 , la ti-
- -- '.:;._·--.:-.·.·: .. ~ ,_,··,>-··:··.;',:'.· .~·, .•. ,' "' _).~_,:, '.' -,,~ ,,<_>.;.,;··~- --<·_:·" .... , 

.• '.>".'':•.', ·.{>;,··,: .. -.·._ >·-~:<;·'":;.;· .,., ____ ,,_ ,-... ."_;.:_ .. '._:: 
noamericana·. ;··:':;:_~, :-.'.·:·; . --·.--.... · :·:· .. _,··:{;-~' ~.-::.:-1:,_.'·.>_.'-\'.-,fJi ~-~~3::-~,::~ >·:~-~~->~:· -. · 

,.---~;:,>:~:'..· -· -;·; -"~--~~ . };>~!- .".: - -. ,•; - -.-;-, 
' ·' - , .... - ,. ' '-: --~.~'~:::~:/: '·:·~;;.>~ ";. ' 

oi;q, a~p~'.~~:de los cambios •tf.b~p~~~~~J~gfa~h~iste en su impa~ 
tó ,~11,~o¡¡' procesos de trabajo: ?¿~~F~\'~imente la automatización 

permitiríael reemplazo masivo del·trabajo humano por la máqui

na y con ello el ser humano podría disponer de mayor tiempo de 

ocio creativo,2/ sin embargo, lo que al parecer está ocurrieQ, 

,do es una modificación de la estructura del empleo que tiende 

a,polarizarse, por un lado un gran número de trabajadores de~ 

calificados y por otro, un grupo de administradores e ingeni~ 

ros altamente entrenados._:_; 

Las modificaciones en los procesos de trabajo generan proble-

mas inéditos, pues actualmente el supusto ocio creativo al p~ 

recer, constituye un problema de desempleo que tiene consecuen 

cías sociales muy importantes y riesgosas. Varios autores seña 

lan al respecto la disociación del nivel de las fuerzas produ~ 

tivas y las relaciones sociales de producción, ante lo cual la 

estrategia es identificar tales problemas, preveer su posible 

desarrollo e impulsar los cambios necesarios para facilitar la 
10¡ 

plena realización de esta nueva etapa de desarrollo.~ 

El ritmo y la calidad del desarrollo de las fuerzas producti-
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vas derivadas:'.cfe la;::Revdlucióh .. CientffiCo..:.Tecnológica afectan 

todos<-los ~~~tos·áe·~-a~óci:ci~¡L·.foclúso aquellos aspectos de 

la vida' C:'~ti~ia,n~; 'tf:~~~~o~~ti.fa6i6n, por ejemplo, tiende a mo 

dificar lo¡_!3~~-~6';~~:1_~~;,¡~~Jfcios: comercio, postal, salud y 

educación,: pe'~6.t;'~b~i:~g.'~octiff~a las formas de esparcimiento y 

recreación dé 11' ~~:{~~{6~; modifica igualmente las pautas cu.!_ 

turales en. la,ch~:f~r~~ci611 de la familia, afecta directamente 

las formas_ y los.- medios de difusión en donde se configuran nue 

vas visiones sociales y nuevas pautas de comportamiento. 

Toda sociedad requiere para su funcionamiento un principio uni 

ficador, una ideología hegemónica que permita la reproducción 

de sus bases económicas, políticas, sociales y culturales; la 

cosmovisión dominante es aquella que responde a una lógica del 

capital, en donde la industrialización se ha llevado a cabo sin 

atender las necesidades del ser humano y sin considerar el me-

dio ambiente en el que se instalan, el consumismo excesivo, el 

deterioro del medio amabiente y el cercano agotamiento de los 

recursos naturales empiezan a configurar igualmente una probl~ 

mática postindustrial que cuestiona la orientación de los avan 

ces científico-tecnológicos. 

La tecnología, como expresión cultural, es actualmente uno de 

los principales medios a través de los cuales se reproducen las 

situaciónes de dependencia y atraso de los países subdesarrolla 
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dos, es tamfüén. un factor potencial a partir del cual, coinci..., 

den varios autores,. es posible revertir los. procesos de desa

rrollo e iniciar nuevas formas· en las que la ciencia y la te~ 

nología pasen a ser elementos endógenos mediante los cuales 

las culturas latinoamericanas expresen sus realidades y aspi-
ü¡ 

raciones.-

Mientras que en los países desarrollados los cambios sucinta-

mente mencionados modifican y/o crean instituciones y nuevas 

formas de organización social, política y económica, en Amérl 

ca Latina los problemas tradicionales se agravan constanteme~ 

te y dichos avances científicos y tecnológicos no son incorp~ 

rados dentro de proyectos de desarrollo nacionales y regiona-

les. 

América Latina en el contexto internacional. 

En el panorama actual de la ciencia y la tecnología en América 

Latina el contexto mundial constituye un factor decisivo. En 

los últimos 40 años ha tenido lugar una diversificación de ac-

tóres y de los planos en que se materializa la actividad econ§. 

mica internacional. Los países europeos y en mayor medida Japón, 

han pasado a ser competidores económicos importantes de Estados 

Unidos en las esferas del comercio de bienes, intermediación fi 
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nanciera, tecnológíá'e inyersión directa y sérvicios vincula.;, 

dos a la abtivt~~~'-¡:ir6'a~c~tfoa'i Las empresas transnacionales 

han. adquil:-i.cí(J ~~á,ca~abi~ad;;:de' actuar y tomar decisiones que, 

en gran medi.~a; escapaJ1 a'DZ.:;ientaciones de la política e

conómica de un país determinado. 

Las sociedades nacionales se diversifican, persiguen una gama 

cada vez más variada de objetivos, muchos de los cuales depe~ 

den de lo que ocurre en el contexto externo. Se acecienta la 

interpenetración de las distintas sociedades nacionales y se 

complejizan las relaciones internacionales. 

El Estado~pie~de parte de su efectividad para el manejo en las 
- ·~'-==-'. . :/' -

relaciones/ext~rnas.ynuevos agentes empiezan a intervenir en 

ellas poniendo en •juego ··recursos de poder no tradicionales. 

Las tendencias en los distintos planos en que se analiza el 

sistema de poder mundial, económico, cultural, político y mi-

litar adquieren nuevas y más complejas modalidades de vincula 

ción recíproca en donde se manifiestan los proyectos de las 

potencias mayores e intermedias para afirmar su posición en el 

contexto internacional. 

Por lo anterior se hace necesario llevar a cabo una reflexión 

profunda, desde la perspectiva latinoamericana, sobre las ten 
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dencias del sistema de po~er muncJ.ia}._ y ~de. los proyectos que se 

presentan ··para ~1;·f~tu~o::E:3Ítoi':~~I'mlthía identificar objeti

vos específicos, ,¡n;é~e~es y po~ibiliciades de los distintos 

grupos 'de p~í;k~:·---~~!f/;z: -

.-. ,, ·' ,:'.':/<~; ,, c:O,~"<~: • .: __ ,, 
-- -·.: ~·'.' ':f' y_;f~:,~~> .~:,'~-\· :-. 

Los estlldios';fécfe'ntes sobre la situación actual de América La 
: ... ·:·~<_<,<~:-:.-.-:;·,e - .· . ,• 

tina-yélas.pers¡:iectivas que se vislumbran para su desarrollo 

futuro señalan, cada vez con mayor énfasis, la importancia que 

tiene la ciencia y la tecnología como factores de desarrollo. 

Sagas ti, por ejemplo, afirma que "lo que suceda en ciencia y 

tecnología desde ahora hasta fin de siglo condiciona fuerteme~ 

te las posibilidades de desarrollo económico y social de Amér~ 
13 

ca Latina y el Caribe en la primera mitad del siglo XXI" .-1 

Lo anterior se explica por los profundos cambios que se están 

operando en los paises desarrollados a partir de la Revolución 

Científico-Tecnológica que coloca a la microelectrónica, a la 

biotecnología, la robotización y la informática como áreas de 
14¡ 

punta en el desarrollo económico futuro.-

Es evidente que los países de América Latina no tienen la ca-

pacidad para competir en el mercado internacional en áreas, la 

brecha tradicional con respecto a los países desarrollados se 

amplía considerablemente y exige replantear eJ papel oue la r~ 

gión tendrá en la nueva División Internacional del ~rabajo y 



21 -

del capital que estos 'cambios.,provocan. 
' .. '-,. ··/· -

.· ~ .:_::~:...~~:-;"->: ·: _, -~ - ""':. ~'·, ,. ~ ·;' 

Ante esté hecho'~·e¡i; ~é~ibh_ci~~¡for¡~,:~¿~j_~is general que afecta 

tanto a los~ país~s'ci~i~~iáii~~b·s"{c~mo a las naciones menos de 
. ·- : .. ,·: :---~: :{_::,.~;(-" ·'-'· ·.-..... _ ..... "'':\:' - . 

sarrollada.s,; l'~:có.?p~f:#~1%R~fK~~~¡onal surge como una alternat1_ 

va para la ne~~c:i.a.~i·cS~;f[~:~t~ffi;~ional y para la viabilidad de 

los proyectos nacionales; que ... en este momento pasan por serias 

dificultades.· 

en América Latina. 

Las ideas sobre la incorporación de la ciencia y la tecnología 

como factores importantes e institucionalizados para el desa-

rrollo socioeconómico se inicia en la década de 1960 a instan 

cias de los Organismos Internacionales que en esos momentos 

hacían planteamientos similares para los países desarrollados 

que se estaban marginando del avance científico-tecnológico al 
15 / 

canzado por Estados Unidos y la Unión Soviética.~ 

La institucionalización de las políticas científico-tecnológi-

cas se impone desde el exterior, sin tomar en cuenta las 'cara~ 

terísticas particulares de cada país. Al igual que la incorp~ 

ración de la ciencia y la tecnología al desarrollo socioeconó 

mico a través de las empresas transnacionales y la venta de p~ 
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que tes tecnológicos, la organización y la planeac:ión de la CyT 

se convierten en factores exógenos que-impiden la generación 

de una capacidad científica y tecnológica endógena. 

La 'inc·orpoi;'ación cÍ.e la ciencia y la tecnología en América Lati 

na ha respo~di~8; i:i'á.~icamente a las necesidades de una economía 

:í.nterriacÍol1ai 'ql.i~'inicia en la posguerra una nueva etapa en su 
.. _: ... ~.e:·.~:_:~~; . ··\·;:. :-.·;",.-;. 

desarrolli{/ i:>~r'.íi]:Afllérica Latina esto implica una nueva ordena
<-~~::~_;-:: 

ción de '1áS i:i~trÜ~turas productivas internas. 
,_. •'-- . ~:; :·~-:. ·"' ' 

Después de la Segunda Guerra Mundial se reinicia la migración 

masiva de capitales internacionales hacia el sector industrial 

de las economías latinoamericanas bajo nuevas modalidades. En 

consecuencia emergió un nuevo carácter de las relaciones de de 

pendencia con el exterior que se basó en la introducción de p~ 

quetes tecnológicos importados que incluyen maquinarias, siste 

mas de producción, de mercado y administración. 

Lo anterior implicó tembién patrones de consumo definidos, sis 

temas de financiamiento, procesos de monopolización y concen-

tración nuevas estructuras de distribución de la renta, etc. 

Esta situación no se dió de la misma manera entre los países 

que ya habían alcanzado una industrialización importante (como 

Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile) y las naciones de 

mercados importantes sin industrialización significativa (como 
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Perú y .Ecuador)· o en regiones cuya viabilidad económica depe!:!_ 

día. de! su integra:Úón r~gional como Centro América.!.§.../ 

La esf)Ui~~~~~6r!• párticular de la industria en América Latina, 

ba~~d~,·~J.ff.i';:~¿~c:e·~:t.radión del capital internacional, formó 
· .. ·:· :;·:· ~· .. ~ ·,..,_.; __ 'i"°·/-_,,_,,2~.,,_, ' __ \~ ~ 

gráhé:I~s?~~~~-~4~{productivas, el control monopólico de los meE_ 

cados~;irifg~fi'ci'~;{rriúchas veces protegido por fuertes aranceles, 
··,_;-·' .... --- . . 

" ,, ~ ·;:: _ _. :~- ,::;:~-, i >" -. 

y jünfoi.~~;~~1fcí\se da inevitablemente la centralización de ca-

pi tales;idóf¡)(:)raÜvos y financieros. 

El sisterrifi:ifi.hanciero absorbe los ecedentes generados en la .. - _-_ - _,-~,~.~¡ .. --

agric'úJ.,fÜ~~:, .. la minería y el comercio exterior para ponerlos 

a cÍisposfción de las empresas mu! tinac ionales. Así, las ten-

dencias a la conformación de oligopolios en la producción y en 

l~ co'mercialización, tanto a nivel de mercado interno como ex 

terno, colocan a los países de América Latina en una difícil si 

tuacimpara negociar su propio desarrollo nacional y su papel 
17 ¡ 

en la División Internacional del Trabajo.~ 

Lo anterior se hace evidente con la agudización de la crisis 

en 1982, cuando queda demostrado el agotamiento del modelo de 

desarrollo vigente y la enorme dependencia de la región de las 

importaciones de tecnología, bienes de capltal, bienes interme 

dios y de consumo. 
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La nu~va etapa del desarrollo capitalista, potenciada por la 

Revol\lción,-Cient:ífico-Tecnológica, complejiza la estructura

ción s6é_i~política y agudiza las contradicciones inherentes 

al própio ,sisterna, las sociedades nacionales se di versifican, 

- pe~si'gS~~ una gama cada vez más variada de objetivos, muchos 

de' los cuales dependen de lo que ocurre en el contexto exter-

,no; Se acrecienta la interpenetración entre las distintas so-

ciedades nacionales y se complejizan las relaciones interna-

cionales. 

Las tendencias en los distintos planos en que se analiza el 

sistema de poder mundial, económico, cultural, político y mi-

litar adquieren nuevas y más complejas modalidades de vincula 

ción recíproca, a través de las cuales se manifiestan los pr2 

yectos de las potencias mayores e intermedias para afirmar su 

posición en el contexto internaciona1.2:!?/ 

Una de las formas para afrontar estos nuevos procesos de acum~ 

lación de capital y de cambios sociopolíticos, es la coopera-

ción y la integración económica regional. 

La cooperación científico-tecnológica regional 

A partir de la Segunda Guerra Mundial cobran auge los procesos 
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de cooperación. e ir-¡tegracicSn ·. económiCa regional. 

Los paÍSes capitaJisf,~s. ftl~d~~rit~ .teóricamente estos proce

sos s~~re\~ ba~e de lk ~·b'c:i~&~:í~ d~ mercado y de libre empre

sa. Lai~teÚación, enes~e co~texto, es una etapa en el prQ_ 

ceso de las "naciones continentes" y es antecedida por la coo 

peración. La integración se difine como: 

el estatus jurídico en el cual los Escados encre 
gan algunas de sus prerrogativas soberanas, con el fln 
de conscruir un area dencro de la cual circule libre
mence y reciban el mismo traco, las personas, los bie
nes, los servicios y los capicales, mediance la armoni 
zaciÓn de las políticas correspondiences y bajo una é: 
gida supranacional" . .2:_o/ 

Por su parte,·Bela Balassa y Ramón Tamames coinciden en seña-

lar que la integración es un proceso a través del cual dos o 

más mercados nacionales, previamente separados y de dimensio-

nes unitarias estimadas poco adecuadas, se unen para formar un 

sólo mercado (mercado común) de una dimensión más idónea. Y co 

mo posibilidades alternativas de integración consideran los 

sistemas de preferencia aduaneras, zonas de libre comercio, 

uniones económicas.
2
º/ 

La integración, así entendida, consistiría en un proceso que 
1 

supera etapas hasta llegar a una integración total en donde 

se diluyen las naciones y por ende, las soberanías nacionales. 
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Por otraparte,.·la conceptúalización .del proceso de integra

ción en eil. mundo f;OCialista parte de la reorganización social . 
.::.. -~'. \_-·. ·- ·; .-: 

que se i~.i.cia ~i ;,concluír la• guerra mundial y adopta los pri!:! 

cipios ~~~Íár'±~t·~~ ':;;.·é}Y~ga. mUtuá:;', / . 

:--~·\·;'_.L ·"',/.,. " ... '.>:.-r ·:·<-
_ ! .• • ·i-"::>'.é .' 

La integract6~·, so~iaÜst'a 'es.· definida como: 

",;,un ~receso objetivo, regulado planificadamente, de 
aproximación, adaptación mutua y optimización de sus es 
tructuras económicas nacionales en el conjunto econÓmi: 
co internacional de estos paises; un proceso de forma
ción de vincules de cooperación profundos y estables en 
las ramas principales de la producción, la ciencia y la 
técnica; de ampliación y afianzamiento de mercado inter 
nacional de dichos paises mediante la creación de las -
correspondientes condiciones pollticas, económicas, tec 
nolÓgicas y orgánicas. Este proceso esta vinculado a la 
Revolución Científico-Técnica en los paises socialistas 
y a las tareas de aumentar la eficacia de la producción 
social", 21/ 

Entre las principales premisas de este proceso de integración 

están el desarrollo de los vínculos y las consultas para su 

ejecución entre los partidos y los gobiernos de los países pa~ 

ticipantes • 

En las metas principales de la integración económica de los 

países socialistas está la organización de la comunidad de 

lÓs países integrados en favor de los trabajadores y del de-

senvolvimiento progresivo de las economías de los miembros. 

Existe una igualdad de derechos sin importar el tamaño econ~ 

mico, político o territorial de los países, y la prerrogativa 



de que algún actorSie.8.l:lstenga d~; part:i.Cipa!'.~ er¡ .rñed.tdas que no 

sean de 5ii'.'i.~;¡F6·~·~¡~.Z~~f/,~·e_iri2~~Jy~ht~jbs~5-'Jara ei ~ También 

,. trOta ~J!¡;!f *~~¡~<;.;. f&•i,~~i~i~~f ;;t;;~:::~,:~tornadona 
les Y~-el. re~iJ'~'W\ · "''';·.·_;-.: ... ··.···> 

.. " ··,::·\.?::>:: "" -"¡)·~·;'~: -

En cC>ncluÚ6n",'· i~::iÜf~g~él.~:i.Ón es una forma de llevar a cabo los 

esfuer~os conjÚntos de lo~ actores miembros. la di visión del 

trabajo entre ellos y la concentración de energías y recursos 

en sectores determinados ·cte. ·la producción, la ciencia y la te~ 

nología, para elevar, de la forma más rápida posible, el nivel 

de vida de los pueblos de los países miembros. Esto se concre 

tará por medio de la planificación conjunta de los distintos 

tipos de producción y de la coordinación de la política econó 
22¡ 

mica.-

Para los países subdesarrollados las dos décadas de intentos 

de integración se inscriben en esquemas "globalizadores" y P2 

sitivistas que siguen los lineamientos de los países capitali~ 

tas desarrollados, sin tomar en cuenta las condiciones especí-

ficas que caracterizan a las economías dependientes. 

Por ejemplo, Bela Balassa propone: 

" .•. ,la liberaci~n del comercio por medio de la elimi 
nacion de barreras a las exportaciones de los paises
integrados, un sistema racionalizado de incentivos de 
los gobiernos a los nacionales que participen en la in 



tegriíci~ri ;'·cambios. 'repenti~~~:e~·iisf .Í,u'.i b~ ·.comerciales 
y una planeaci6n regional ctir'ros·oi'lüies;f servicios que 
permita: abaratar e1 costd· aer:tfaAsífor.tej ia comunica-
ciones".: 23/ · ' ··•\ , ... 

- ",- --~-"· ··:; 

La histo~iá;.de lqs paf~e,s\~é,fM~cli¿ PJ:'iente, Africa y América 
'.,' ':;,: 

Latina rnues'tra. ll~~ sÚÚ'~cfÓn• de dependencia y precariedad que 

. Pi8!1tea'.~~h~·r~t~~~~~~·¿n:5~ajb .supuestos que consideren las con 
---',:~.:-::{' '~\-:;:·:; - ',·.;~~~; >·.:. ' "_!''. '_ . 

diciC?11es p8.r:t:~~u18,te¡;;)Y.i .las necesidades urgentes de estas re-

La integración reginal es un proceso reciente pero que adqui5:_ 

re. una gran importancia para el ,fu.tura de, las economías mundia 

les, conlleva una visión global ~~Icles~rrollo y se erigen ca-
- .. -- ' 

mo espacios de influencia polÍtic&·'é¡üe entran en la lucha por . ' .-_, ,- ,.;; '· -· ·.; ·"·,;;-.. ·:. 

e1 poder económico. polÍ ti~"·· s6c'I~1, tecnológica y cu1 turai. 

En lo que se refiere a la cooperación científica y tecnológica 

en América Latina, ésta se introduce en los acuerdos iniciales 

que dan pie a la institucionalización de la CyT en la región. 

Sin embargo, la cooperación se reduce al restringido ámbito de 

la creación de una infraestructura científico-tecnológica que 

en América Latina surge desvinculada del proceso real de des~ 

rrollo. Si la tecnología es importada por las empresas transn~ 

cionales, mediante paquetes tecnológicos y las pautas de consu 

mo se modifican en función de aquellas que imperan en los paí-
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ses desarroliados, las necesídades. nacionales y regionales qu~ 

dan rel~g~das •a'p;ácitic~a~· no in~iit~~ibnalizadas que se desa

rroúarlj·~;.;vi~z.~~ .a.nra.~~x6bStacuÚzadapor las tendencias do 

minant~J} / . 

<~\-:;~ .. \ : .. ,,.-.' -~: 
Eri Arlíé~i'6·~; t~~iAa, como veremos más adelante' la cooperación 

c:l.entíi:i'.b~.1}Ú"8nÓf6gica no ha sido estratégica en los fraca

sadÓ~' i!1't~~~()·~.··cie integración regional. Esto es una limi tante 

1nsupe:?~tfe'fª~dci'el atraso tecnológico tradicional y la falta 
: ~~~~-~~~- ~;~:-~]_;_ ;•.' 

- di! 'üriá géheración endógena de una capacidad regional. 

Mi_entras. la .región latinoamericana resiente una vez más la ac 

ción de factores externos ante los cuales sus naciones se vuel 

ven vulnerables, el mundo desarrollado prosigue su configura-

ción en bloques económicos que se disputan el poder en todos 

los ámbitos, especialmente en el de la ciencia y la tecnología 

que se convierten en un sutil pero eficaz instrumento de domi-

nación y control político. 

Por lo anterior, el replanteamiento de la integración latino.§: 

mericana, la formulación de bases teórico-prácticas acordes a 

su realidad, se hace urgente en estos momentos de crisis y de 

reacomodamiento de posiciones de poder a nivel mundial. 
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.. 

La coOperi~6iÓ~·ici~rití:fica Ttec~61ó~:i.~a .én estos procesos de 
~-,::_.~-.-~_.-:.· ' "" 

integración és {~~;lmente~uná•.·•né.cesidad apremiante en vista 

del·,papetr~iY.~f~~~~·;~~i!~.~&~;)~·~t~ jugando estos elementos en 

el ded~~i:Jfa'G ."ifcfüia:ú> '" ·· , .. 
. - ~·. ·-.,·/.;',·;· -:,,;.-:r: 

~.' 

En •este contexto, la tesis que ahora se presenta, tiene como 

objetivo principal el identificar ¡¡l papel de la ciencia y la 

tecnología en los proyectos de integración en América Latina 

y, en ese s~ntido, la contribución que la .CyT ha tenido y que 

podría tener, en los proyectos de desarrollo socioeconómico de 

la región latinoamericana. 

En el capítulo I se mencionan los proyectos de integración 1.§!: 

tinoamericana y la presencia de aspectos científico-tecnológi-

ces en sus principales acuerdos y objetivos. 

La cooperación bilateral en ciencia y tecnología se trata de 

ilustrar en el capítulo II, a través de las relaciones que han 

llevado a cabo México y Brasil. 

En el capítulo III se pretende identificar aquellos elementos 

que en el presente dan muestras de un replanteamiento de la 

cooperación para la integración regional y las posibilidades 

y contradicciones a los que se enfrentan estos proyectos que, 

por otra parte, son cada vez más reivindicados como alternati-

vas reales para el desarrollo socioeconómico. 
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·-· --·------

En el capíti.llo' ii/ se 'preSeritari Úgur1os- éscenarios para la co~ 
-- ----~---- . ~ .. ~- ;-::.:_~ :. -~ -- --

peraci6n ci!lntif'1df¡,·Y.t~cl101c)gica regional y las conclusiones 
·. -~· ~-

gene r ál é s c:le ésEe trá6~S&:. .. 
• ,' . '.• . •.' _·- -'ce ,, ; ' ,;·~~'.. 
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r. LA cooPERAcroN CrENTrfrco~i'E:c~()~ocp:cA ÉN A~E1úcA LATINA 

La c6ope~~diÓl"l es una etapa inicial de procesos más amplios de 

integrél.ci6~ regional. En est;e sentido, la cooperación cien tí-

fica y tecnológica fuera de un marco de integración regional, 

como se ha visto en la historia de América Latina, tiene pocas 

posibilidades de repercutir en el desarrollo socioeconómico, a 

la vez, los proyectos de integración que no contemplan el des~ 

rrollo de una capacidad científica y tecnológica propia condu-

cen a reforzar la dependencia de los países participantes con 

respecto a aquellos que detentan el control de la tecnología 

moderna y el capital para la expansión industrial . ....!../ 

Plantear e impulsar la cooperación científica y tecnológica ais 

lada de un proyecto de desarrollo regional podría significar 

simplemente mejores oportunidades para la penetración de la tec 

nología y el capital extranjeros y reproducir las mismas condi 

ciones que impiden la capacidad para optar por vías adecuadas 

para su desarrollo. Este tipo de cooperación, por más éxitos 

que llegue a tener, no solucionará los problemas estructurales 

de las sociedades latinoamericanas. 
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A mediados:de !~ª déC:él.ci~ t!é1970 .él. cúrs6 real de los procesos 

de_ iht~g;~éi.Ó~ latiriá>americana comienzan a cuestionar los en

foques predominantes-que idealizaban el futuro integracionista 

de la región. Elaboradas en los medios académicos y en los o~ 

~ismos internacionales, las previsiones sobre la integración 

r~gional partían de un ámbito internacional genérico que, dis~ 

-- -··ijado a priori, no consideraba las situaciones particulares del 

desarrollo de cada uno de los países, tampoco, por supuesto, la 

naturaleza de los proyectos nacionales que adoptaban los gobie~ 

nos en turno. 

Las "visiones globalizadoras" y positivistas como llama Behar-2_/ 

a los proyectos -de integración que se han llevado a cabo en A-

mérica Latina, sustentan hipótesis básicas que en el fondo, con 

tribuyen a reforzar los lazos de dependencia de los países la-

tinoamericanos. 

Una de estas hipótesis supone el mantenimiento de los mismos mo 

delos de desarrollo capitalistas y dependientes. La integración 

aparece como una necesaria y permanente tendencia de las naci2_ 

nes para salir de la crisis, del estancamiento y de la desigua~ 

dad sin modificar sustancialmente las condiciones actuales de 

reproducción del capital. Otro supuesto coloca al llamado "in-

terés nacional "o regional como el punto de unión que diluye las 

contradicciones inherentes al sistema capitalista. 
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Con respecto-:a:1a-afirmación de: que la cooperación sólo puede 

darse dentro ºde.·economías c:apftalistas, el panorama actual de 

América' Latina y el .Caribe • .. desrriiehten tal supuesto. Nicaragua, 

Perú, Brasil y Argentina, ~o; ~itar sólo algunos ejemplos, v2:_ 

ven nuevos procesos sociales .que· reivindican modificaciones 

profundas en sus modelos de .desarrollo y, por el contrario, 

plantean como una posibilidad para modificar las condiciones 

prevalecientes, la transformación del modelo capitalista depe~ 

diente. 

Claro está que estos procesos no se originan en las altas cús-

pides del poder o en las clases dominantes política o económi 

camente, los mismos procesos históricos hacen surgir nuevos ac 

tores que reivindican cambios sociales. Desde esta perspecti-

va, la integración regional podría ser un medio a través del 

cual se consoliden los proyectos nacional-populares y no la con 

tinuidad de la dependencia. 

Por otra parte, el avance alcanzado por Cuba en el marco de la 

cooperación con los países del Consejo de Ayuda Mutua Económi-

ca (CAME), muestra las ventajas de la integración y la cooper~ 

ción regional fuera de los esquemas liberales, muestra también 

el error de suponer que la integración y la cooperación sólo 

son posibles entre países capitalistas. Cuba ha intensificado 

sus relaciones con América Latina y reanudó las relaciones con 

Brasu.3..) 
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Lo anterior señala la existencia de un gran potencial de ca

bio social; político y económico que ya no puede ser ignorado 

en· los planteamientos teóricos y en las propuestas de integr§; 

ción regional, constituye en todo caso, el punto de partida P.§!: 

ra un replanteamiento general de las concepciones y esquemas 

hasta ahora predominantes y también para nuevas propuestas de 

integración regional sustentadas sobre nuevos proyectos nacio 

nales. 

El problema radica entonces en la consolidación interna de di

chos proyectos nacionales y en la elaboración de alternativas 

regionales a partir de la cooperación y la integración. 

Cuando se consideran las condiciones internas de un país y se 

observan las posibilidades de consolidación de proyectos naci~ 

nal-populares, el concepto de "interés nacional" cobra su sen

tido exacto. En América Latina generalmente éste ha sido la 

expresión de ciertos sectores sociales que actúan bajo la lógi 

ca del propio sistema capitalista, es decir, expresan los inte 

reses de las clases dominantes que buscan mejores términos pa

ra la acumulación de capital. 

La lógica del sistema capitalista no se basa precisamente en 

la cooperación sino en la competencia, una competencia que apr~ 

vecha las ventajas comparativas a nivel internacional y que no 



atiende las nece~ictacie-S'. de ia${grancles mayorías~ 

Al respecto:Behar señala~losiguiente: 

• ••• el llamado 'interis nacional' de cada pais la
tinoamericano ha estado determinado históricamente 
por la variable correlación entre las fuerzas que 
luchan por la hegemonia en el terreno económico y 
social. Por ello, la visión final que en las socie 
dades latinoamericanas se pueda tener del interés -
nacional como algo identificado ya sea con la compe 
tencia o la colaboración, ya con la apertura indis: 
criminada o la integración regional, depende a su 
vez del desenlace que eséa lucha tome en el plano 
nacional." 4 / 
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Los problemas que presenta la integración y la cooperación la 

tinoamericana provienen de estas contradicciones internas y 

las coyunturas internacionales a las cuales están vinculadas 

y no de una simple falta de voluntad política de los gobiernos. 

Por lo anterior, el éxito de los proyectos de cooperación y de 

integración no depende de la "concientización" de políticos y 

hombres de negocios sobre la necesidad de intensificar a la bre 

vedad estos procesos, tampoco puede queclarse a nivel de conve-

nios que idealmente describen listas exhaustivas de problemas 

y alternativas, sino que depende de la capacidad nacional para 

impulsar transformaciones profundas en sus modelos de desarro-

llo y no únicamente en aspectos parciales que tienden a debili 

tar las resistencias y las dificultades a la "modernización" 

y permitir así realizar la nueva etapa de acumulación de cap! 

tal. 
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La cooperación cientifíco-tecnológic?- por -10 tanto, podria 

plantearse dentro de lJfÍprÓyéct~ de integración regional am

plia, a partir' de una transformación social profunda que ado2_ 
< < 

te modelos de desarrollo basados en una lógica en la que las 

necesidades de la población y los problemas específicos se co!:!_ 

viertan en prioridades y en los que las naciones puedan deci-

cir la utilización y la producción de tecnologías de acuerdo 

a la solución de dichas demandas. 

En este sentido, es necesario replantear las bases de los es-

quemas de cooperación e integración e identificar intereses y 

nuevos actores que participan en los procesos históricos en 

los que se construyen los futuros de la región. 

A. Los organismos internacionales y su proyecto desarrollista 

La primera reunión de Ministros responsables para asuntos cien 

tíficos en los países de la OCDE fue promovida por la Organi~a. 

ción de las Naciones Unidas (ONU) y se llevó a cabo en 1963. 

A partir de allí, se empezó a dar mayor importancia a los mee~ 

nisrnos de decisión en materia de ciencia y tecnología, canali-

zando el apoyo a la creación de instituciones y organismos en 

cargados de la materia. 
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En América. Latfoa. éh.18.cdéb~d~ dé if9fo cobra fuerza la conceE_ 
---

-ci6n acerca de la importancia d.e'·:1a política científica y tec 

nológica como iactor'del;é!esa'rróilo económico y social de los 

países menos desar;~llél~os. - Los procesos de institucionaliza 

ción de la polÍtica científica y tecnológica se habían inicia 

do en 1930 y hacia 1960 se habían creado los siguientes orga-

nismos: 

AÑO DE 
PAIS CREACION NOMBRE DEL ORGANISMO 

Argen-i:ina 1958 Consejo Nacional de Investigaciones 
CientÍficas y Técnicas (CONICET) 

Brasil 1951 Consejo Nacional de Pesquisas (CNPq) 

México 1950 Insti -i:u to Nacional de la Investiga-
e ion Cien-r;ífica ( INIC) 

Uruguay 1961 Consejo Nacional de Inves-i;igaciones 
Científicas y Técnicas (CONICYT) 

Fuen<:e: OEA (80) 

Los primeros planteamientos sobre cooperación científica y te~ 

nológica se hicieron paralelamente a aquellos que pretendían 

impulsar la institucionalización de la política científica y_ 

tecnológica. 
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La primera reunión sobre la aplicación~ de la ciencia y la tec-
··- -<- -- -·· ·- - ---·--

nología al desarrollo ( CASTALA);cse ·ll~v'ó a cabo en Santiago de 

Chile en 1965. En esta. reunión.se recomendaba el establecimie!J. 

to,'de :oir'ganismos nacionales para la formulación de la política 

científica y tecnológica11nacional y la cooperación entre paí-

ses latinoamericanos a través de la realización de programas 

conjuntos de investigación. 

No obstante, las tareas más urgentes debían orientarse hacia 

la creación de una infraestructura científica y tecnológica 

que hasta entonces se había desarrollado en forma dispersa, 

aún cuando ya contaba con avances significativos en algunas 

áreas. 

La institucionalización de la política científica y tecnológi 

ca se inició dando una importancia fundamental a la formación 

de recursos humanos para la investigación y el conooimiento de 

los recursos naturales disponibles en cada nación, igualmente 

el inventario del potencial científico y tecnológico sería el 

primer paso a partir del cual podrían elaborarse las políticas 

ci~ntífico-tecnológicas nacionales. 

La UNESCO promueve una segunda reunión efectuada en Caracas en 

1968. En ella se reiteraron los mismos objetivos que en la reu 

nión anterior, pero también se recomendaba la integración de la 
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poHticacientí~ica~y tecncjrógi9á al-plan de •de_sarrolfo econó 
',',' 

mico' soci~l\r ¿ultu~~i. ~; .cada nkción • 

. ;:·_.·:~-.;~;-¡'.,~,~')_·::.· .. ·•·-? ;,_/ : ._;_;v;~'.'. .. 

La c
1

·imºp?.Pu•·. e
1 
__ ._-rs•·•~0~c ____ ._._._;ia:_Jº_-..•. -_;_;np'_:_·a:_'{_cr~_·.:it.;_·.'e1;·_~_·.:_nr __ ·.'..,·.t ... ~:_-.· •• _ •. ·ffi~~~-}~-'.~eCnológica regional tuvo un fue.!: 

te ,:lá'~\;Ge~ta en marcha del Programa Regi.2_ 

nal de ~es~;;;lt~~ie~tífico.y Tecnológico (PRDCyT) en 1969 y 

bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos ( OEA). 

El PRDCyT seguía los lineamientos adoptados en la "Declaración 

de Jefes de Estados Americanos" reunidos en Punta del Este (U-

ruguay), en abril de 1967: 

"Promover el adelanto de la ciencia y la cecnologla a 
un nivel que contribuya sustancialmence a acelerar el 
desarrollo económico, la incegraciÓn laéinoamericana 
y el bienescar de los pueblos y, asimismo, permiéa la 
investigaci6n pura y aplicada en el más aléo grado p~ 
sible".~/ 

El programa empezó a funcionar como complemento de los esfuer 

zos nacionales y en la promoción de la cooperación interameri 

cana, dando preferencia a proyectos en los que participan ins 

tituciones de dos o más países. 

Sus primeras acciones se canalizaron a la formación de perso-

nal, equipamiento de centros y en el intercambio de científi-

cos, coincidiendo con los objetivos de la UNESCO. 

En agosto de 1970 se convoca en Buenos Aires al Primer Semin~ 
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'"--- ·,.· 

rio Metoctoiógfd~~·~ÓJ:lre: f~· PifiliiTicaciÓn de/ta CyT. En este se 
'..;_-_: __ -~: ~;._.,,_"·~·-.'ce" _ _:_·--. ::!--·.+' ·--. ···- ~~-c.':._-._-•_ 

mina~iosé empiezá?a'.pl'antea.8:"ía:\:rál;t~.:.cle(vinc::ulación que ya 

muestrs.n.1os~ct~:~~r~nie~'~Zcis~~s/Ciu;;.partfci!lan en e1 desarro 
'·-»·::,~:¿: .. :-- ,. '" ·,<~-> 

llo·'d~';'l~''cy;T.·i~ú~i::'c:le'Úi~'i~~c:'bíli~hda~"ior!é~·principales se orien 

ta haé{~,;~F'é~itiei:'io para :i.rnpuÍs~r 1~ relación entre ellos. 

La creación de la infraestructura dejaba de ser motivo de aten 

ción y se iniciaba la discusión en torno a los procesos y meca 

nismos de la comercialización de tecnología. Otra propuesta 

consistía en orientar los estudios hacia aspectos de demanda 

de tecnología. 

Los problemas de la administración y planeación eran expuestos; 

sin embargo, no se analizaban las condiciones económicas, soci~ 

les y políticas concretas, sus recomendaciones eran generales y 

suponían que la creación de instituciones y la formación de re-

cursos humanos serían sufiecientes para generar una dinámica de 

desarrollo en donde la CyT figuraría como un factor importante. 

La falta de vinculación entre el sector productivo, la planea-

ción económica y social y la política científica y tecnológica 

elaborada y apoyada por estos organismos, no se explicaba más 

que por problemas de ineficiencia que podrían ser resueltos a 

través de la administración y la planeación adecuadas.Ji./ 
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La década de 1970 se inicia con un· nuevo· enfoque que preten

día dar respuesta a· los problemas hasta entonces no resueltos. 

En 1971 la UNESCO convoca a la conferencia de Viña del Mar.En 

esta reunión aparece el concepto de "sistema" para hacer refe 

rencia a la red institucional del área científica, lo cual im 

plicaba la existencia de un modelo ideal de funcionamiento pa 

ra los organismos nacionales que deberían realizar determina

das actividades y mantener entre ellos relaciones tendientes 

a un intercambio fluido y permanente entre todos los compone~ 

tes, recomiendan la adopción de medidas para asegurar una ma

yor participación del sector privado en el esfuerzo científi

co nacional. 

En 1972 se reune en Brasilia la Conferencia Especializada so

bl?e ·Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de 

América Latina (CACTAL) convocada por la Asamblea General de 

la OEA. 

En esta reunión se da un mayor énfasis al desarrollo científi 

co y tecnológico como factor para acelerar el desarrollo re

gional. La estrategia se basaba en la vinculación y coordin~ 

ción del sistema para aminorar la brecha tecnológica, eliminan 

do la dependencia respecto a los países desarrollados y avan.., 

zar hacia la creación de tecnologías propias. 
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Se amplia el _alcance de 1.as políticas de CyT incorporando los 

¡:irocesos.de.c_re~ción, dif;Jsión'y aplicación del conocimiento 

.- científico y té~nico y ia pegulac:i.ón de lá transferencia de 

tecno.~ogía •qu~c·Prº"·enía. d(;!.l'::E!~t.ério:r; 

Se planteó la: necesidad •.de dofar< a los Consejos de una autor.!_ 

dad suficiente para.participar en las decisiones de otros or-

ganismos gubernamentales y la necesidad de ampliar el campo de 

estudio hacia la interacción del sistema científico y tecnoló 

gico con otros sistemas como el educacional y productivo. 

Cabe señalar que estos lineamientos fueron adoptados por los 

diversos Consejos y en función a ellos se orientaba tanto la 

concepción general del desarrollo científico y tecnológico co 

mo las acciones concretas que se apoyaban y fomentaban. 

También esta reunión produjo cambios en la estructura y en la 

forma de operar del PRDCyT, ya que recomendó mayor flexibili-

dad operativa para la asistencia externa y orientar sus accio 

nes a través del organismo responsable del país receptor, cu-

briendo áreas que respondieran a prioridades fijadas por cada 

gobierno. El programa se reestructuró en 1973, abriendo áreas 

como el cambio técnico, transferencia de tecnología y política 

y planificación científica. 
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PAIS AÑO DE NOMBRE DEL ORGANISMO 
,..n .... ,..Tr.111 

Argen"Cina 1968 Consejo Nacional de Cienciay Tecnd 
ca -

Colombia 196"8 Consejo Nacional de Ciencia y Tec 
nologia. -

Chile 1967 Consejo Nacional de Inves-cigacion 
Cientifica y Tecnologica ( COtlICYT) 

Mexico 1970 Consejo Nacional de Ciencia y Tec 
no logia (CONACYT) -

Peru 1968 Consejo Nacional de Inves"Cigacion 
(CONI) 

Venezuela 1968 Consejo Nacional de Inves'tigacio-
n~a r.; a.nT.i fi ~as v TPcnicas (CONICY T) 

Fuenée: OEA (80) 

Las nuevas condiciones en el panorama de .la región, que ahora 

~anifestaba problemas derivados de la reducción del crecimien 

to industrial, la crisis del petróleo, la crisis financiera,la 

situación política que caracterizaba los países latinoamerica-
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En 197 4 se. J:'ea1iZá 8crl'.. ~e~i.co'. ~ha 1:confe'f~n8f~2coI1iioSada por ia 

UNESCO, · en. eiid's~ :reÓ:ohoceri•;á,i:¡¡;.'.m'C{5,·'ract0f.es • limftantes en el 

. campo i.rist,'rtµbtdri~iJ;•'x:ffi~ü'fj_•t::i;~f;ciI:i'cl.e~1~'s ·;~cursos; fa1 ta de 

tradición· Científica del medio social; falta de pautas parad~ 

finir una pol,ítica científica; debilidad del sector producti

vo para generar demandas tecnológicas; ubicación del organis-

mo en la estructura administrativa, lejos de los centros deci 

serios; composición de los cuadros directivos, etc. Las rece-

tas que hasta entonces habían logrado crear una infraestruct~ 

ra científica y tecnológica, no lograban consolidar los obje-

tivos que desde el principio habían motivado su creación: la 

vinculación de la ciencia y la tecnología como factores del 

desarrollo regional. 

Los logros que se llevaban a cabo, los apoyos que se realiza-

ban en CyT no tenían, al parecer, los resultados esperados en 

cuanto a la transformación de las condiciones económicas y so 

ciales de la región, el desarrollo esperado y la disminución 

de la brecha tecnológica eran cada vez metas más lejanas. 

En mayo de 1974 se realiza en Caracas el III Seminario Metodo 

lógico sobre la Planificación de la Ciencia y la Tecnología 

auspiciado por el PRDCyT. 

Allí se reconoció la inutilidad de elaborar nuevas recetas g~ 
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nos y las-propue~tas de-un·NuevoOrderi Económico Internacional - . - •, .. , -· ~ ,' . ' --· ' . ·. :.: . . ' ' ,. .. . ' , 

·entre·.· otrá~cos'a~, ~a~íAfi0 ev¡de~~e 1~ inadecuación en los es-

quemas· C()néept;uáles a P<i~Ú.~ de los cuales operaban los Canse 

jos •. 

Se recomendaba en esta ocasión elaborar las políticas cientí-

ficas y tecnológicas de acuerdo a un sistema de planificación 

que integrara los diversos organismos vinculados a este pro-

ceso; igualmente, se recomendaba una estructura más flexible 

y funcional a las instituciones encargadas de elaborar esta PQ 

líticas y dejar de copiar modelos abstractos importados del ex 

terior. 

B. La cooperación científico-tecnológica en los proyectos de 

integración 

Para los países de América Latina las últimas dos décadas de 

intentos de integración difieren cualitativamente de aquellos 

planteamientos de Bolívar y San Martín a principios del siglo 

pasado ,LI 

La integración propuesta en 1960 parte de esquemas "globaliz_?; 

dores" y positivistas que siguen los lineamientos de los paí-

ses capitalistas desarrollados sin tornar en cuenta las candi-

ciones específicas que caracterizaban a las economías depen

dientes.~/ 
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Mientras que en los países,europeos los esquemas de integración 

bajo, los~marcás de la ·e¡:ol1o~ía 'de-mer~a'do ·y de libre empresa 

estaban ligados a la reconstrucción del sistema capitalista§: 

vanzado y en una coyuntura de posgúerra que creaba condiciones 

intrarregionales e internacionales propicias para la integra-

ción, para América Latina, en cambio, los años sesentas habían 

exacerbado las contradicciones heredadas de la colonia y de las 

nuevas formas de dependencia económica, política, tecnológica 

y cultural; 

El carácter dependiente de las economías acentúa la desigual 

distribución de la riqueza, la población se polariza en lo ec~ 

nómico y en lo político, las clases dominantes en muchos paí-

ses de la región ven en la integración un proceso a través del 

cual se pretenden controlar las fuerzas opositoras internas, y 

a nivel externo se pretende superar la debilidad relativa de 

muchas de estas clases para ocupar un lugar privilegiado en el 

contexto internacional. 

No obstante, en este contexto internacional surgía una estrate 

gia supuestamente para el desarrollo regional, La Alianza para 

el Progreso. Este fue un programa de asistencia a Latinoameri-

ca que los Estados Unidos a través de su Presidente John F. K~ 

nnedy impulsaron como remedio contra el "castrocomunismo". Fue 

anunciado inicialmente en marzo de 1961 antes del ataque a Pla 
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ya G1róri~:'p6~'ü.í"Í.Or~~nte, durante varios meses, no se habló 

más del asuht0 hásta agosto. El programa consistía en la apo_!'. 

tációfi (l~~'.~,l 'ó()o inniones de dólares anuales para el desarrollo 

ec()nó~icO'y social de la región durante diez años. Otros 1 000 
, .--:; rj·.?;-·-.;·. -: 
millones de dólares anuales debían proceder de fuentes priva-

das norteamericanas, así como de Europa y Japón. En total, s~ 

rían 20 000 millones de dólares en diez años a cambio del com 

promiso latinoamericano de movilizar de sus propios recursos 

unos 80 000 millones de dólares en el mismo plazo para proye~ 

tos de desarrollo y progreso social.JL/ 

Este programa fue muy limitado en la práctica. Los fondos no_!'. 

teamericanos fueron suministrados con cuentagotas y los países 

de la región tuvieron muchas ocasiones para expresar la forma 

rigurosa en que las autoridades estadounidenses condicionaban 

les aportes financieros y vigilaban su utilización. Desde el 

comienzo era obvio que un programa concebido para mantener la 

dependencia económica de América Latina: los fondos no debían 

ser utilizados para proyectos de cambio estructural que resul 

taran en una mayor autonomía del desarrollo económico de las 

naciones de la región, ni tampoco serían suministrados a qui~ 

nes nacionalizaran empresas de propiedad privada. Las únicas 

reformas que la Alianza propiciaba eran las de tipo paterna-

lista, vinculadas a un desarrollo económico en el marco del 

sistema capitalista dependiente. 



50 

A mediados de la década: de 1970 empieza a surgir un replante~ 

miento .en los ,esquemas. de, inj;egración regional, sin embargo, 

cambios en':i();};fJg~J!lenes;políticos de algunos países dificul 

tan e I ·Í~~6~.·'~~,~~~i~k .proye6 tos. 

En 1982 a raíz de la agudización de la crisis a nivel mundial, 

otros problemas urgentes ocupan la atención de los gobiernos 

nacionales: la magnitud de la deuda externa, la baja en los 

precios de la materias primas, la necesidad de importaciones 

de equipo y tecnologías para el aparato productivo, el deteri~ 

ro del nivel de vida de la población y un clima sociopolítico 

que exacerba las contradicciones largamente acumuladas, todo 

ello, conforma una coyuntura propicia para la redefinición del 

futuro de la región. No obstante, intereses políticos y econQ 

micos tanto nacionales como internacionales dificultan tales 

decisiones e intervienen directamente para impedir orientar la 

creación de nuevas vías de desarrollo a partir de la integra-

ción Pegional. 

La cooperación científica y tecnológica en estos procesos se 

encuentra un tanto al margen y no se le da la suficiente impo~ 

tancia corno elemento estratégico,por el contrario, los modelos 

neoliberales que se aplican actualmente en América Latina pr.!_ 

vilegian la inserción de la economía en el árnbi to internacio-

nal, sin considerar el costo social, económico y político que 

ello representa. 
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Así se.relega.!1:'.caspéqFos de.Cisivos para<,el fUturo de la región 

como' son el desarroÜo económico, a largo plazo' el bienestar 

de la población, la redistribución del ingreso, el grado de au 

tonomía interna en las decisiones nacionales y, sobre todo, los 

procesos de aprendizaje y creatividad mediante los cuales se 

podrían buscar alternativas propias ante tal internacionaliza

ción de la economía mundial. 

En este sentido, coincido con Behar cuando afirma que el pro-

ceso de integración en América Latina, a diferencia de lo que 

ocurrió en Europa, aparece claramente relacionado con la sup~ 

ración de una situación de dependencia y con la recuperación 

de características y potencialidades particulares de nuestra 

región. 

Proyectos científico-tecnológicos regionales 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 

La experiencia de la ALALC, que surgió a raíz del Tratado de 

Montevideo ( 18 de febrero de 1960) no muestra una preocupación 

por consideraciones de orden científico y tecnológico, ya que 

se limitó desde el inicio principalmente a un esquema de inte 

gración de tipo comercial. 
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El objetivo principal era crear una zona de libre comercio que 

se establecería en un período máximo de 12 años. La reducción 

de las restricciones se harían en forma progresiva por medio 

de negociaciones anuales, de éstas se formarían dos tipos de 

listas: las Nacionales y la Común. En las Listas Nacionales se 

exponen los productos a los que cada país les reduce o elimina 

restricciones. 

Sólo hasta 1973 un informe preparado por Máximo Halty-desta-

cado especialistas iniciador de una corriente de pensamiento 

latinoamericano sobre ciencia, tecnología y desarrollo- empi~ 

za a introducir consideraciones de orden tecnológico en el pe~ 

samiento de la ALALC pero con resultados muy escasos.1º.../ 

La crisis de la ALALC se produjo por la incompatibilidad entre 

sus propósitos comerciales con la realidad económica y políti 

ca de la región,fue el resultado de la imitación de modelos 

integracionistas europeos. 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

La recesión generalizada, el proteccionismo de los países de-

sarrollados y la espiral inflacionaria conducen a la reformula 

ción de la ALALC y a la creación de la ALADI en 1980. 
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Como objetivo central se propone el e.stablecimiento, a largo 

plazo, en forma gra:dual·Y·progresiva, del mercado común lati

noamericano •. El :~ue~o··esquema trata de ser más flexible y op~ 
rativo qu~ ~/~~t~~Í.or, -~tendiendo a las realidades estructu

rales, económ{c~~jr sociales de cada país, como a las fluctua 

ciones de< ia·· ~C:onomia internacional • .!._l/ 

-Anté(-ei ''akgtafui'el'lto de los esquemas de integración surge un 

nuevo: et1'foque para dinamizar la integración latinoamericana. 

El Convenio de Panamá, suscrito en octubre de 1975 establece 

el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), como un novedo-

so e inédito esquema destinado a promover una amplia coopera-

ción económica entre los países de la región. 

El SELA adoptó nuevos procedimientos de concertación suficie~ 

temente flexibles como para dar respuesta a los desafíos de la 

nueva coyuntura internacional y las situaciones de crisis de 

las economías nacionales. Estos postulados también coinciden 

con los planteamientos del Nuevo Orden Económico Internacional, 

(NOEI) ).~/ 



54 

El SELA constituye.un mecanismo de cooperación.y Coordinación 

latinoamericano en dos dimensiones: como pqder e:x:ter:Lor latí,.,. 

noamericano y como sistema de cooperación al interior de.la 

región. 

En lo que se refiere a la CyT, el SELA contempla un impulso a 

la cooperación regional en esta materia. La constitución de la 

Red de Información Latinoamericana (RITLA) permite concretizar 

estos esfuerzos. 

Además, el SELA contempla la creación de empresas multinacion~ 

. . 13 / les Latinoamericanas (EMLAS),- el control de empresas transn~ 

cionales, la transformación de materias primas, complementación 

industrial, creación de formas de asociación, etc. 

En un ámbito bastante amplio y flexible, el SELA postula el d~ 

sarrollo autónomo autosostenido, independiente e integral, so~ 

tiene el pluralismo ideológico y establece convenios con laCo 

14 / 
munidad Económica Europea (CEE) y con el CAME.~ 
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Mercado_ Común Centroamericano (MCCA). 

En 1949 se creó el Comité de Cooperación Económica de Istmo 

Centroamericano auspiciado por la Comisión Económica para A!!!é 

rica Latina (CEPAL), idea incipiente que planteaba la necesi

dad de que los pequeños países del istmo centroamericano se 

asociaran en un esfuerzo de integración común. 

Pocos años después los economistas de la CEPAL se dieron cue!! 

ta de que sus proposici'ones sobre la industrialización no es

taban dando resultados deseados debido a que: se agotaron muy 

rápido las posibilidades de sustituír importaciones, se sintió 

la contracción de las reservas internacionales con su secuela 

de proteccionismo e inflación, que significaba problemas para 

las exportaciones, el cierre relativo del mercado europeo pa

ra los productos básicos de América Latina como consecuencia 

de los proyectos de integración económica que se empezaban a 

configurar en ese continente. 

Fue entonces cuando surgió en la CEPAL la idea de establecer 

un proyecto de integración regional para el subcontinente. 

En 1951 se creó la Organizac-ió~ de :los Estados Centroamerica-
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nos (ODECA), apoyada por el gobierno de Jacobo Arbenz, que in 

tentaba constituir un real proceso de· integración autónoma. 

ODECA promovió la creación del Mercado Común Centroamericano 

bajo un esquema propio que en su primera etapa adquiríó un e~ 

traordinario dinamismo, se intensificaron las importaciones i~ 

trarregionales sustituyendo bienes de consumo que con anteri~ 

ridad se importaban de los países desarrollados. A mediados de 

la década de 1960, había en el área un ambiente de optimismo y 

se pensaba que la integración se extendería progresivamente ha 

cia otros campos. 

Con respecto a la CyT, fuera del tratado se creó en 1955, el 

Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Indu~ 

tri al ( ICAITI) que proporciona ayuda y asesoramiento técnico 

a las empresas industriales, sirve de enlace entre la tecnolo

gía moderna y su adaptación a las condiciones de Centroamérica 

y ayuda también a la capacitación del personal técnico califi 

cado. 

En la segunda mitad de los sesentas las luchas políticas se a

gudizaron, postergando el desarrollo de estos procesos. En 

1972 se crea un Comité de Alto Nivel (CAN) para estudiar la re 

estructuración del Mercado, mientras tanto, en Washington prl:_ 

mero y después en México y Guatemala, se establecían reuniones 
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; " -

a nivel gÜb~~riafü~rital .¡:¡ara conciliar .las .diferencias entre Hon 

duras. y);i. Sál vador. 

•· En'1975, · presidentes centroamericanos se reunieron en Ja-

lapa, Nicaragua, y como resul tacto recomendaron a sus Ministros 

de Economía que en su próxima reunión definieran un programa 

para formular y poner en marcha proyectos multinacionales so-

bre agricultura, autoabastecimiento de alimentos, energéticos 

y una política exterior común. 

Haciendo·_ eco en ese llamado, se convocó a la décima reunión del 

. Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano la 

cual, con ayuda de la CEPAL, se propuso un programa sobre el 

establecimiento de una Comisión Centroamericana de Energía y 

un grupo de asistencia técnica par dicha comisión, la creación 

de un fondo regional para transporte colectivo, la formación 

de una misión de fomento para la exploración y explotación p~ 

trolera y geotérmica, la evaluación de los recursos naturales 

energéticos, la determinación de las características de comeE 

cialización y transporte del petróleo crudo, la interconexión 

de los sistemas eléctricos, la normalización de las. tru·ifas y 

electrificación rural y un plan maestro para el des_a..I'-'!''Jllo 

energético. 
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El 23 de marzo. de 1976 el. CAN entregó a los presidentes cen

troamericanos u11 Pr?Ye.cto de ·Tratado de la Comunidad Económi-
.. . . . .. -

ca y SocialC~ntroilmeriC:anª que igualmente se vio obstaculiza-

da por los.9:cirifl.1h,~?~Pol~Jicos que vive la región y por inte 
... ,. ;·,,.;~: :: -, . ' 

reses ecoqó~:i.~o:·~~g@C~i:itehienen en estos procesos .Já../ 

Suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en 

Brasilia en 1969, este tratado entró en vigor en agosto de 1970. 

Su objetivo básico es el de promover el desarrollo armónico y 

la integración física de la Cuenca del Plata mediante la reali 

zación de estudios, programas y obras. Su establecimiento dio 

origen a un programa de desarrollo integrado de obras de infra 

estructura y de otros proyectos dentro de una importante área 

geográfica que conforma una de las cuencas hidráulicas más va~ 

tas de la América Latina del Sur: La Cuenca del Plata es la 

sexta más grande del mundo y la segunda de América Latina (de~ 

pués de la Amazónica). Sus principales ríos -Paraguay,. Paraná, 

Uruguay y el Plata- y sus afluentes proporcionan a la economía 

de la región 15 000 kilómetros de ríos nave gal bes y constituyen 

la única salida natural al mar para Bolivia y Paraguay. 

El potencial hidroeléctrico de sus ríos casi no ha sido aprov~ 

.chado. En 1979 se estimaba que el grado de utilización del PQ 
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tencial hi~rá~lico. df! )as Cuencas de América Latina alcanzaba 
. ····.·. ··· > ,>. . . : ·:tG/ 

apenas un nivel dE!L7%.-

En 1971 se firma la "Declaración de Asunción" o "Declaración 

sobre aprovechamiento de ríos internacionales" en la que se es 

tablece el derecho de cada Estado para aprovechar las aguas -

en razón a sus necesidades siempre que no cause perjuicio sen 

sible a otro Estado de la Cuenca. 

Al parecer, no se ha elaborado acuerdo alguno multilateral que 

regule el uso y aprovechamiento de los ríos. En 1979 se firmó 

el convenio para establecer el Fondo Financiero de la Cuenca 

del Plata orientado hacia el financiamiento de las acciones -

derivadas del tratado. 

El aprovechamiento de este potencial de desarrollo no ha gen~ 

rado un programa multilateral integrado. Sin embargo, proble-

mas institucionales y de índole política limitan las posibil! 

dades de una co9peración más amplia y efectiva. 

El Pacto Andino. 

La integración de los países de la región andina (Bolivia, 

Chile, Colombia, Perú y Venezuela) surge en 1967 bajo un es-
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quema diferente •a los'anter:Í.ores:•EiPacto Árlctino no.plantea . ·' ,· -. - -. ''• . .-, -.- . -.. - - . - ,- ,,, -;· ·- '.' "-~ - " - -- . . . 

simplemente ·1a ampliación'~~i\rr{~f~&a611;~~gf~~~i.~.5i{intención 
era la creación~e.c8ri~t~·{b~~·~jlf~~t~·;,dig~~~¿jf'?;'i i~a industria 

complementaria a n~~e1J~:~g~i.'8~~i·;· ·~ ,,,. 

El Acuerdo de Cartagena se planteó la programación industrial 

y el tratamiento de los capitales extranjeros. A través de 

Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial (PSDI) se pre-

tendía la especialización por productos dentro de las ramas 

prioritarias de la industria de bienes intermedios y de capi-

tal: siderurgía, me talmecánica y química. 

Los PSDI buscaban planificar a escla subregional lm:susti tu-

ción de importaciones en aquellos sectores que requieren de 

inversión, tecnología compleja y economías de escala, además, 

permitirían el cambio estructural acelerado de los países pa~ 

ticipantes, especialmente los de menor desarrollo: Bolivia y 

Ecuador. 

La junta del Acuerdo de Cartagena emite decisiones que se aprus:.._ 

ban por unanimidad. Así, fueron aprobadas la: :Decisión 24, 84 

y 85 cuya coordinación reglamentaba e 1 capital, la tecnología 

y la tenencia del conocimiento. 



Mediante las decisiones 2A, referida _al control' de la expan

sión del capital extrar1je'ro; las s4.:y s!5,''qúe reglamentaban -

la propiedad. industrial< y Íds coh,tratb;s cié comercialización -. - - - ' . ': .... '· · .. · ·, '/. :_ "- ' 

sub regional. 

Estas medidas encontraron una fuerte oposición por parte de -

l_as empresas transnacionales que en la etapa inicial del Pac

to fueron contrarrestadas por el apoyo que otorgaban gobiernos 

como el de Chile, Perú y Ecuador, sustentados en proyectos na 

ci.onalistas .• _aunque de diferentes tendencias políticas, 

Sin ernb-~rgc), esta correlación de fuerzas favorable a la inte

gracion :Je' ~Ótlifi~o entre 1974 y 1975 cuando cambian los go

biernos .y proyectos nacionales de Chile y Bolivia. A partir 

de allí, estos esfuerzos se han visto obstaculizados por si-

tuaciones de crisis que afectan a la región y especialmente a 
17/ 

los países que integran este Pacto;-

En ,julio de 1983 la Junta del Acuerdo de Cartagena lanza el -

PLAN DE REORIENTACION del proceso que contempla una Estrate--

gía Andina de Integración en Ciencia y Tecnología. 

Los objetivos centrales de esta estrategía son 1) contribuir 



62 

con los in~~rumentos de ciencia y tecnología a las estrategías 

secto,rial~f> y, 2). crear\ una capacidaci conjunta en ciencia y 

t~cnoloií¡.; I.,~ ~s\ratégí8._ se~¡.p.ropone objetivos específicos a 

. scrr §1;ª~,~~~?s. ~%:16:~6~~ ~Gi\ontemplan tJna serie cte acciones 

referfclB.sP~{~a: ¿·{ailci~~ióh·, g~~·i;~t)~, negociación e innovación 
;.-co·. ,{'~.;.::.:'..\'? 

cientÚic; yti;~c:~()íó'g:t,ck;\ 

A partir de la regula,ción de la importación de tecnología, el 

Pacto Andino evolucionó hacia la formulación de una política 

subregional en materia de ciencia y tecnología, así como a la 

integración de consideraciones tecnológicas en la programación 

sectorial conjunta del desarrollo industrial. 

Posteriormente se planteó el establecimiento de un sistema de 

información a nivel andino y el desarrollo de varios proyectos 

conjuntos de investigación, denominados Proyectos Andinos de 

Desarrollo Tecnológico que abarcan el campo de minerales, uso 

de recursos madereros de bosques tropicales, alimentación y -

nutrición y sobre el uso de carbones de la subregión andina. 

El Pacto Andino es quizá el acuerdo de integración en el que 

más claramente se expresa la importancia estratégica de la 

ciencia y la tecnología. Sin embargo, la concreción de sus 

propuestas se dificulta por la falta de acuerdos entre los 8Q 

biernos nacionales que difieren en los objetivos.~/ 
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El Tratado.de·Cooperación Amazónica. 

En.los iíitimos .. años del decenio de los 70 's fue suscrito el -

Tr~tado .• de Cooperación Amazónica, que propuso diversas formas 

de aéc
0

ió~ mancomunada entre países latinoamericanos para pro-

mover el desarrollo de un área geográfica de gran importancia 

cómo es el caso de la Cuenca del Amazonas. El nuevo intento, 

al igual que el de la Cuenca del Plata, incluyó medios y pro-

cedimientos encaminados a fomentar la acción cooperativa y ª!: 

illoriizar ·los esfuerzos nacionales, bilaterales y colectivos. 

A diferencia de otros esquemas de integración en los que el -

acento se pone en el sector industrial o en el sector agrope-

cuario, para los cuales las tecnologías por emplear han sido, 

en su mayoría, desarrolladas en los países industrializados y 

están bajo el control de las empresas transnacionales, en el 

caso de la región amazónica no se cuenta con una base tecnoló 

gica adecuada para su explotación racional. Debido a las con-

diciones particulares y a la fragilidad del sistema ecológico 

amazónico, no es posible identificar tecnologías convenientes 

y ya disponibles para su explotación racional. Sin embargo, 

el tratado sólo considera el desarrollo de orden de infraes

tructura y los problemas de orden tecnológico no se mencionan.~/ 
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Comunidad del Caribe (CARICOM) 

Creada por el Tratado de Chaguaramas (Trinidad-Tobago) el 14 

* de julio de 1973, la CARICOM agrupa a trece países de idioma 

inglés y francés (entre ellos 11 islas). Su propósito es lle-

gar a la integración económica y política. 

El tratado preveía, fundamentalmente, la introducción de una 

tarifa aduanera común, así como la coordinación gradual del -

intercambio y de sus planes de inversiones. Sin embargo, no -

ha existido por parte de los Estados, una voluntad real de i~ 

tegración, además, existe una fuerte competencia entre ellos, 

en lo que respecta a sus importaciones, así como para atraer 

inversiones extranjeras y la ayuda de organismos internaciona 

les, de tal manera que tienen una menor relación entre ellos 

que con Estados Unidos, Canadá y Europa. 

A lo anterior se agregan las profundas diferencias entre los 

Estados pequeños y los mayores (Trinidad-Tobago, Guyana, Ja-

maica y Barbados). Los menores temen que bajo el pretexto de 

la cooperación, los grandes sólo traten de penetrar sus merca 

dos. 

*Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jarraica, 

Montserrat, St. Kitts-Nevis,Santa lucía, Saint Vicente y Trinidad-Tobago. 
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En 1983 fracásó• éI Fb.nqo ·.de Compensaci9n.Intergubérnarnental 

(MCF) destin~clbacfacilitarlos pagos:.de•su:iÍ1tercarnbio. En -

ese mismo afio TriÍi.i~ad-Tobago, d.e~:idicS uri régimen, de autoriz~ 
ción de .las exportaciones que pvovocó una contracción del in-

20 / 
tercarnbio con sus asociados.~ 

Organismos de investigación y apoyo. 

Comisión Económica para América Latina, (CEPAL). 

La CEPAL se creó en 1948 corno un organismo especializado de 

las Naciones Unidas. Su objetivo central es el de estudiar 

los problemas económicos regionales y proponer soluciones. 

A instancias de la CEPAL se inician en América Latina los pr~ 

cesos de cooperación e integración regional dentro de procesos 

más amplios de industrialización. 

Su contribución en la elaboración teórica de la problemática 

latinoamericana suscitó grandes polémicas, sin embargo, sigue 

constituyendo una constante fuente de análisis e información. 

La cooperación regional es apoyada por este organismo como la 

única posibilidad para el desarrollo de la región,.21./ más ade 

lante retornaremos este tema. 
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Institut.o para. la. I11tegración de América Latina, (INTAL). 

El 24 .de ··agostCJ] de 1965 se creó el INTAL, en esa época la co~ 

peracióninteramericana mostraba un destacado dinamismo. A 

partir de la creación del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) los países de la región ponían en práctica un conjunto 

de medios y procedimientos multilaterales con el fin de movi

lizar recursos financieros destinados a brindar apoyo a los -

planes y programas de desarrollo económico y social de los 

países latinoamericanos. 

Por iniciativa del BID y con el apoyo unánime de los gobiernos 

de los países latinoamericanos se creaba el INTAL que debía -

servir a la integración latinoamericana como centro de inves

tigación, asesoría, enseñanza superior y de intercambio y di

fusión. 

Por ejemplo, el instituto ha seguido de cerca la evolución de 

los diferentes esquemas de integración de la región, publica~ 

do anualmente un informe que permite apreciar desde sus oríg~ 

ne9 en 1960 hasta el presente, los distintos aspectos vincula 

dos con la marcha de tales procesos. 

Las acciones a futuro que el INTAL se plantea para 1986 ven -

en la estructuración de un sistema económico regional, la úni 
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ca opci'ón .para sali~ del aislaniien:to y la dispersión tradici.2_ 

nales; Entre s_us nietas a ~edj.fili~ ~iazo figuran la comp lement5! 

ción econóílli&a: eL aprbvecharrii~~to pleno del mercado regional, 

la cooper~éión tec~ol6gica,· la construcción de grandes pro-

yectos· de infraestructura y el desarrollo de regiones mul tin5! 

cionales. Sus acciones estarán centradas en identificar ele--

mentos adecuados para dinamizar los programas de integración 

regional. 

Con respecto a la ciencia y la tecnología propone aprovechar 

el potencial que representa el poder de compra del Estado y 

de las empresas del sector público, asímismo, analizar las -

posibilidades de complementación económica en sectores claves 

como la informática, las telecomunicaciones y los bienes de 

capital. 

La investigación de actitudes de grupos dirigentes respecto a 

la integración, la participación de los grupos económicos y -

sociales en la misma y aspectos operativos, como los incluidos 

en el servicio de cooperación empresarial, y la realización -

de encuentros empresariales, serán objeto de atención del 

INTAL. 

El instituto pretende como estrategia global difundir la int~ 

gración regional como una "idea fuerza" que motive y movilice 
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a las opiniones públicas de los países 

carta de Punta del Este. 

22 / 
de la región.-

Uno de los más grandes reconocimientos de la importancia de la 

ciencia y la tecnología para el desarrollo regional fue sin 

duda la Carta surgida en la Junta de Presidentes Latinoameri-

canos de Punta del Este, Uruguay, en 1967. En esta reunión 3e 

planteó por primera vez la necesidad de generar políticas na-

cionales de ciencia y tecnología que apoyaran el desarrollo -

económico y social de estos países. La idea surgió como erec-

to de la difusión de las políticas de planificación científi-

ca y tecnológica en los países altamente industrializados, ~sí 

como de los objetivos de justicia social, nivel de vida mínimo 

aceptable y soberanía que planteaba la ONU en la "Segunda dé-

23 / cada para el desarrollo".-

En la Carta se planteaba como metas: elevar la inversión; al 

canzar una situación de dependencia cada vez menor de las ex-

portaciones de un reducido número de productos básicos y una 

menor dependencia de la importación de bienes de capital; evl 

tar la inflación y la deflación; alcanzar un crecimiento bási 

co y sostenido del ingreso anual por habitante, determinándo-

se que la tasa de crecimiento económico en cualquier país no 
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debería ser inferior a 2. 5% anual, etc. Definía explíci tamen-

te el tipo y la calidad del desarrollo deseado: 

"Alcanzar un grado máximo de bienestar con igual oportunidad para 

todos, en sociedades derrocráticas, poniendo los beneficios del 

progreso técnico a disposición de todos los sectores económicos 

y sociales mediante una distribución más equitativa del ingreso 

nacional, elevando con rl'ayor rapidéz los ingresos y los niveles 

de vida de los sectores más necesitados de la población". 24/ 

Consecuentemente con estos objetivos proponía en forma exhaus 

tiva metas para el desarrollo en materia de educación, vivien 

da, salud, nutrición y saneamiento ambiental como las siguie~ 

. tes: 1) ~frecer por lo menos seis años de educación primaria, 

gratuita y obligatoria; 2) establecer programas de urgencia -

para la capacitación de personal; 3) proveer adiestrillniento -

acelerado a obreros y campesinos; 4) aumentar la capacidad p~ 

ra la investigación pura y aplicada; 5) aumentar la construc-

ción de viviendas económicas para familias de bajos ingresos; 

6) mejorar considerablemente la alimentación y la nutrición -

de los grupos más vulnerables de la población aumentando el -

consumo de proteínas; 7) procurar que se atienda cada vez a 

mayor número de enfermos. 



Del breve recuehto histórico antes mencionado, podemos llegar 

a una primera conclusión que señala que, hasta fines de la dé 

cada de 1970, la cooperación científica y tecnológica para el 

desarrollo, había sido incorporada sólo de una manera muy ge

neral y esporádica en los proyectos de integración regional. 

Sin embargo, con ser esporádicos y generales, algunos de estos 

proyectos lograron, por lo menos, plantear la importancia de 

estos aspectos para el desarrollo regional y subregional, en

tre ellos, el SELA, el Pacto Andino y, en su inicio, el Merca 

do Común Centroamericano. El limitado logro de estos proyectos, 

tendría que buscarse, no en los errores de los propios conve

nios, sino en las causas económicas, sociales y políticas que 

han orientado el desarrollo de los países latinoamericanos; es 

decir, en los intereses dominantes a nivel nacional y subr~ 

gional, insertos en una economía internacional que funciona -

de acuerdo a una lógica capitalista general. 

Er este sentido, y como recurso metodológico para abordar el 

tema sobre la cooperación científica y tecnológica en América 

Latina que se ha realizado a partir de la firma de convenios 

y la exaltación de la identidad latinoamericana, hemos elegido 

profundizar en la cooperación bilateral y, especialmente, en 

las relaciones entre México y Brasil. 

·,. 



Entre las·ra~~hes<que.m()i;ivaror¡iá:el~cciórl de este estudio -

de;cas6,e~tá.~l·¡~~bhoci~·~~~ctiv~I'sos estudios que se han rea 

liZ;~clo'~~~t~.'(:~J:~g~~.~~ff~~r~á;il América Latina, señalan la po

te~cj_~f}Ji~'iid~}~'¡;¡~~I;}().~'i3;asil 
'"·' :. <(,S'_,J,· ;·''·c.,>", .. 

para liderar procesos de coop~ 

raciÓ~ ~./fflt.~~"f.~6ié5Íí :~égiónal. Un informe de CEPAL-ONUDI esp~ 

. ciii~~' tj'ci'~:b'.~~ f113.ci~nes latinoamericanas líderes en 

· són; ~J.T~;~~coidel1~ ·Brasil, México y Argentina. 
25 

/ ··· .. , _·' . 

tecnología 

El desarrollo de su capacidad científica y tecnológica, amplios 

e inexplotados recursos naturales, similares problemas socio-

económicos y el destacado papel a nivel internacional que han 

jugado, México en el ámbito de las relaciones internacionales 

entre América Latina y Estados Unidos, y Brasil por sus éxitos 

en la producción de manufacturas y en sus exportaciones y en 

el liderazgo en los procesos de integración regional a partir 

de programas subregionales, indican la necesidad y la conve-

niencia de analizar la trayectoria entre ambos países para 

ubicar los logros y las limitaciones que estarían en la base 

de las nuevas modalidades de cooperación. 

Otra de las razones de dicha elección, fue el observar que en 

las relaciones de cooperación científica y tecnológica que Mé 

xico estableció con América Latina en el período 1984 y 1985 , 

los programas de cooperación bilateral con Brasil representan 

el segundo lugar en cantidad (Cuba ocupa el primero), como pu~ 
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de obsérvarse:en .el cuadro l • 

.. J_,-: 

. '. ~· . ::~· :·-:' ::· ~ ,::_ ,_ 

Para ubicar laoriei:ltación.cfel esquema de cooperación técnica 

vigente en México (y quizápueda generalizarse para la región) 

vemos en el cuadro 2 la enorme diferencia entre la cantidad de 

proyectos que se llevan a cabo con los países desarrollados -

y aquellos que se logra establecer con algunos de los países 

de América Latina. 

En el cuadro 3 se presenta la distribución de los proyectos -

bilaterales ejecutados a través de CONACYT. Se puede observar 

la intensidad de las relaciones con Cuba, ademá.s de la diver-

sidad de áreas que abarca la cooperación. Después de Cuba es 

Brasil el país con el cual se establecen más convenios de coo 

peración mientras que con el resto de los países latinoameri-

canos es, relativamente insignificante. 



CU ÁDR O 1 

p A I s No, 

Argentina 

Brasil 

Cos<:a Rica 

Cuba 

flicaragua 

Venezuela 

e o o p E R A e I o N 
CONACYT-AMERICA LATINA 

B I L A T E R A L 
1984 1985 

MONTO DE PROYECTOS 
1984 1985 1984 (miles , e pesosb985 

2 2 345 255 

8 13 3 081 3 978 

4 1 369 160 

34 61 7 329 14 373 

6 11 1 669 2 138 

2 1 38 140 

% EN RELACION AL PllESU-
PUESTO DE~LA DAB* 

1984 1985 

0,68 0,2 

6,06 4,2 

0,73 0,2 

14,42 15,4 

3,28 :>,2 

o 07 o 2 

Solo con estos paises se realizo cooperacion bilateral en 1984 y 1985 

e o o p E R A e I o N B I L A T E R A L 

CUADRO 2 CONACYT - OTROS PAISES 1984 - 19135 

A I s No, DE PROYECTOS MONTO % EN RELACIOflES AJ. PRE-p 
(miles de pesos) SUPUESTO DE LA DAB* 

1984 1985 
19134 1985 1984 1985 -

E;U,A, 32 27 11 263 16 648 22, 16 17 ,9 

España 15 21 3 638 8 271 7, 16 8,9 
Francia 37 44 8 727 15 779 17,17 16. 9 
Gran Bretaña 5 14 872 3 055 1, 71 3,2 
R,F,A, 9 17 1 857 4 734 3,65 5,0 
Suecia 9 6 1 649 901 3,24 0,9 
URSS 12 10 2 212 3 733 4,35 4,0 

Paises con los que se ha <:enido mayor cooperación bila<:eral (5 o mas convenios) 
*DAB: Direccion de Asun<:os Bilacerales, CONACYT, (;} 
Fuente: CONACY'r, Informe 1984, Direccion Adjunta de Asuntos Incernacionoles, Mexico y "CONACYT en 1985: Apoyos 

br-indados en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Tecnologico y Cienüfico", Año XII, Num. 68, 
: .... L. ion,:. 
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w ¡¡:¡ '-' µ.. z w Ul ;:..; H w l/l :E: 11< 
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1981 10 4 - - 2 3 - 1 1 21 
llRASIL 1982 11 2 1 2 2 1 19 

9 8 - - -
.. -· - -· -·------··--

____ ,_ 

ARGENTINA 
1981 - - 1 - - - - - - 1 

1982 1 1 - 2 - - - - - - - -
----------·----·---·-

'COSTA 1981 - 1 1 - - 1 1 - - 6 

RICA 
2 4 

1982 - - - - - - - 2 1 3 

1981 6 18 8 12 3 1 - 5 5 58 

CUBA 1962 3 16 3 8 1 3 7 2 :> 45 34 

1983 1 6 - 4 1 10 - - - 22 

NICARAGUA 
1961 1 - - 3 1 - - - 3 8 

G 
1982 1 - - 4 2 - 1 2 - 10 

Fueni:e, 2_~~~2.~!-~~-2.!!.!:~:!· l·lexico, 1984, 

• Presenta solo aquellos paises latinoamericanos con los que se tiene mayor ini:ercambio. 
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22/ VACCHINO (86) pp. 147-152 

23/ LEFF (79) p. 271 

24/ SAGASTI (81) 

25/ Excelsior, 24 de junio de 1986, p.2-F. En el documento me!:!_ 



76 

cionado se hace una comparación de los gastos en ciencia y 
tecnología de estos países con respecto a los países desa 
rrollados: a fines de la década pasada Brasil gastaba un = 
promedio anual de 1,150 millones de dólares, México 372 y 
Argentina 245; por su parte E.E.U.U. destinaba 56,560 millo 
nes de dólares, Japoñ 18,189, Francia 7,964 y el Reino Uni= 
do 7,961. Actualmente estas cifras han aumentado considera
blemente, Estados Unidos, por ejemplo, aumentó su gasto a 
97,000 millones de dólares en 1984. 
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IL LA COOPERA.CioN CIENTÚICO-TECNOLOGICA BILATERAL. Las re la 

cionesMéxico-Brasil; 

:i. ó n. 

Como. hemo~: visto en el capítulo anterior, la cooperación en -

cienciEi"y' tecnología se empieza a plantear en 1960 en el ámbi 

to de J.¿~ 'organismos gubernamentales que se creaban con el --

propósito ·de institucionalizar estas actividades. Siete años 

deefpués", ~con la Carta de Punta del Este, se reconoce la urge~ 

cia de incluir la cooporación en ciencia y tecnología en las 

estrategias-de desarrollo regional. 

En sí, la cooperación científica y tecnológica en América L.§1: 

tina es un tema que habría que analizar desde múltiples aspe.2_ 

tos y-, a partir de relaciones bilaterales y multilaterales 

que rebasan los objetivos del presente trabajo;en 03te ca~í

i:;Ul() :tratare:nos de 1i:iordar', un caso: las relaciones entre Aé 

xico y Brasil 

La cooperación científica y tecnológica con Brasil se inicia 

formalmente en 1974 y alcanza su mayor intensidad en 1981, P.§1: 

ra reducirse significativamente en 1984. Antes de abordar el 

análisis de estas relaciones, mencionaremos algunos aspectos 
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que contextúan· él inicio dé)a~ coope.rac:ión y que' de .alguna ma 

nera, · corifigur~<c'~gi~~ ;iÍn~9:~~~ri\:~f p:~~a;i~ r~~ión. 
' ·: ':·,·.. ·;~:, ' .,. . -. -.. :.::~:~- - :_:_- -, ,' -

}}? ;~, ~~j~f¡;J; ';q,;::; ... •. ,} .• · .. · .• 
Co.~ ·:~;e-.::;-~~ ·'< ' ·. ·.¡; ·'' c'"·r;' ,;•;•~ '.' J -

En 1974 se iri:ici~ 'i_¡fi~E{;:a:i~m\inub:i'.'Óri •en el crecimiento industrial 
:·,:_-···:;{;:y,::·'. ./\i':))_.':.; .:..,;;-.~,.,.;~_':,.t i: :·;\~ -~~-.-<.':.-,:·.' -'. 

de América iá:tit1a'i;:''.'caírib'~;1~ieqj;()):1eL'agotamiento del patrón de 
\ .... -.. ~- -;:,-~_,1 :\~.~-,/~-~¿:.;)¡,::-,, '•;'-·,¡?.;-p; ::f·J; ~"-

desarrollo~<i~@S'.t~i~Ws~~\;;~b'~.'il#ses .avanzados. Se inicia con 
· ~::<~Jl,·;. ·- · - "' ·· · · ,,. · 

ello ~n per~;jct~rn§~'.'~~t~if;~~~~á, un nuevo patrón de industria-

lización que<ejerée una.iniiilel1cia decisiva en las posibilide_ 

des u obstáculo~ pa'.r;e-f.c:Íisarrollo de América LacJna.-1_/ 

La nueva estrategia global de desarrollo formulada por los pai 

ses avanzados para activar sus economías implica tendencias -

proteccionistas, la liberalización de los mercados de los NIC 

(países recientemente industrializados), la eliminación de sub 

sidios, el cambio en las pautas de consumo que privilegiaban 

productos externos, términos favorables para la inversión ex-

tranjera directa y la garantía de suministro de materias pri-

2 / mas.-

Para América Latina lo anterior se expresa en la disminución 

de, exportaciones, el deterioro en los términos de intercambio, 

un creciente endeudamiento y la consolidación de empresas 

trasnacionales como líderes de las economías latinoamericanas. 

A partir de 1973, la economía del mundo industrial basada en 



en un álto>conslÍ~b ele Emergía se ve afectada por la escasez y 

la care~t;~;ci~i;~~:f:ci'at.ibtoy'•se agrava ante la posibilidad del 

agotám{;,¡f¡tt?·~e~ttB,;~fWf~fi~;~as niundiales de petróleo en un corto 
~ '"''· -: - . ' ~ . ' :,' 

· - .. · -¿(;i.~~t .~~t~~:~:~J/Zi~i~::t~é~~~J.::'· ~\\}·y~~\· .. plaz9;;' . e o·;·;,-.·- .. 
, ~\·~.··~\; ~ ~::~H;~.: .. ·:.~;-·.·:-~.'.¿, .. o·.:-~-.> •. - , / :- ~: . 

-·- - ··~\t::i:\0~6: ... f~~::~tr'f .'l~~::>~\t' :·~~ .. , -.··:;.:_·::~;;<::· ;;>,-,.:('. 

Este '.h~chb)~~i1e~~.<tdoh.Kictos internacionales ante los que 
• '.• ;"~'.(;:;~ .:. ',.~~:t;<?-· ,/:~ .'-i,;'. ·'.\'.~'.'¡~·1" ;; :.e 

países:'c'ó'~?á~é;~~B&:;:y.\ará:su replantean y reorientan sus rela-

ciones »i~rlt¿r~~~Ionales buscando acciones regionales y subregi9_ 
- . _- . .- ' .. --- <·~:.:·"'":· .:'::.:-~'·':. -~·J¡_ 

nales ciLJ.e~les ¡:Íermi tan sortear los efectos de la crisis . ..2./ 

Por otra parte, algunos regímenes políticos en América Latina 

cambian drásticamente; Uruguay y Chile en 1973, Argentina en 

1974 afectando proyectos nacionales que habían alcanzado un -

significativo avance en el desarrollo científico-tecnológico. 

Otro factor importante en las relaciones internacionales lo -

constituye el hecho de que en 1974 se concretizaban las deman 

das por un Nuevo Orden Económico Internacional que reivindi~~ 

ba un espacio de negociación política y económica ante el po

der de la Comisión Trilateral._i_/ 

En general, la posible alternativa de la cooperación regional 

entre los países de América Latina adquiere una importancia vl 

tal. Los modelos de desarrollo vigentes hasta entonces mues-

tran signos de desgaste profundos que exigen nuevas directri-
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ces pará el dE)Sarrollo,\se hace, e,yidente: qriac,f'alla fundamental 
. : ': ~ ~.' .. :·y . 

del proceso· d~,c;~°:;ihi~~X~~~~&;ttr~2f.~"ti~~t;ip~~:,·.su ·.incapacidad 

para crear,. du;ffiite'áÓs}afiO'sJ;i~~¡ffip'il,epni~ac;ió{i,. los centros 

:1acionales adecuados de'lhV~s'f:i.;~~ió~y desarrollo así como -

para capacitar a los cieht:íf~cCJ~ y técnicos sin los cuales no 

se pueden resolver los problemas de la transición energética. 

La brecha tecnológica entre los países avanzados y los menos 

desarrollados se amplía • ..2../ 

En este contexto de crisis y replanteamientos surge a nivel -

de acciones regionales la creación del SELA que viene a revi-

talizar la integrac.ión regional bajo nuevas formas de cooper~ 

ción y se establecen los primeros convenios de cooperación 

científica y tecnológica entre los dos países de mayor indus-

trialización en América Latina y los que poseen el mayor po--

tencial científico-tecnológico. 

Se pueden identificar tres momentos en estas relaciones, el -

inicio, que va de 1974 a 1978 y que se caracteriza más que 

por las acciones realizadas, por la suscripción de una serie 

de acuerdos y convenios que formalizan la cooperación, no só-

lo en el ámbito de la ciencia y la tecnología, sino también, 

en la industria, el comercio y las finanzas. 
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Un segundo período, .1978-1983, .señala un énfasis en la impor-

tancia de aumentar y diversificar las acciones de cooperación 

entre ambos países, así tamfri.én, se explicitan campos de inte 

rés .cól!lún. viablé~ para'•l'~s +i·iaciones de cooperación. 

Finalmente, el período más re'ciente, 1983-1986 en el que se -

hace evidente la falta de eficacia de esta cooperación para -

enfrentar las difíciles condiciones que se plantean a nivel -

nacional, regional e internacional. La deuda externa, la baja 

en los términos de intercambio, la inflación y la recesión en 

ciertos períodos de ambas economías, restringen las posibili-

dades y plantean la necesidad de modificar las formas tradicio 

nales de llevar a cabo la cooperación. 

Aún cuando no profundicemos en todas las actividades de inte~ 

cambio y cooperación entre México y Brasil que tienen que ver 

con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, hemos queri-

do mencionar aquellas que aparecen en los diversos acuerdos -

suscritos, y que su seguimiento y evaluación nos darían una -

visión más completa del futuro de la cooperación entre estos 

países. 
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A •. Inicio de la cooperación· científico-tecnológica entre Méxi-
.. -: ·, .. · ·_ .. · 

co · y. BrksJ.l, 1g74.:.1978. y 

--~· -~~~:,,, 

. ,-, ~ ;,_; 

·. -·:·>··-<·::: .. :·_:,:,,-_--·····-·· 

Las relac.íones científico tecnológicas entre Mexico y Brasil 

se inician formalmente con la firma del Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica en julio de 1974, durante la 

visita del Presidente Luis Echeverría a Brasil. 

En este convenio se establece el interés de ambos países en -

impulsar una colaboración científica más estrecha y en el in 

tercambio de conocimientos técnicos y prácticos como factores 

que podrían contribuir al desarrollo de recursos humanos y ma 

teriales .3-I 

Cabe mencionar que, en el período presidencial de Luis Echev~ 

rría, el proyecto nacional propugnaba por la elaborución e 

instrumentación de una política nacional de ciencia y tecnol2 

gía orientada hacia la autodeterminación y cuestionaba la po-

lítica de Estados Unidos favoreciendo y promoviendo, activa--

mente, foros para la integración latinoamericana. 

En 1970 se había creado en México el Consejo Nacional de Cien 

cía y Tecnología (CONACYT) y se daba un fuerte impulso a la -

creación de Centros de Investigación y Educación Superior. 

Por otra parte se expidieron una serie de mecanismos de con--
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trol para· la. transferencia ele . tecnología y la inversión ex--

tránjer~ •. 7J : 

Por.::iu>péÍrté\ Br8.s:ii adoptó una nueva política para el perío-,.,. __ 

dÓ. f974~'.t;g7§/~~f éfiü-e otras medidas imponía controles rígidos 

a las: irrí¡:i~rta~iones y la implementación de un nuevo programa 

. de ~Ghs.tl~~~{6n de importaciones, princ!..palmente en el área -

de; biériés/de capital e insumos básicos . .JL/ 

En<este período se registra una disminución en el ritmo de 

crecimiento de la economía brasileña, contrastando con la ex-

pansión del sector de manuí'acturas lidereado especialmente 

por las empresas trasnacionales, privadas, nacionales y las 

empresas estatales que empezaban a tener una intervención im-

portante en la economía de Brasil. 

Al igual que lo que ocurre en México en esos momentos, Brasil 

incorpora el área de ciencia y tecnología en sus planes de de 

sarrollo nacional (I Plan Básico de Desarrollo, 1973-1974) en 

donde la implementación de una política tecnológica nacional 

figura como una de las grandes prioridades. 

El objetivo básico era alcanzar un modeio de economía competl 

tiva dentro de una sociedad industrial moderna, 
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El II .. PBD pretendía orientar el patrón de crecimiento de la e 

conomía a partir de los bienes de capital e insumos básicos, 

sin embargo, la crisis, a nivel mundial y el agravamiento de -

l.os problemas financieros pusieron en primer plano el sector 

de la agricultura y la,energía. 

Es importante tener presente el desarrollo tanto de la polít.!_ 

ca científica y tecnológica como el de la ciencia y la tecno

logía en cada uno d~ estos paises para de allí analizar la im 

portancia o la falta de ella en las acciones de cooperación -

que se establecían entre México y Brasil. 

El primer convenio como ya habíamos mencionado centra su aten 

ción en la ejecución de las siguientes modalidades de cooper~ 

ción: 

a) Programas y proyectos de investigación Científico-Técnica. 

b) Seminarios y conferencias. 

c) Perfeccionamiento Técnico. 

d) Intercambio de informaciones y documentación. 

e) .servicios y consul toria; y 

f) Otras modalidades . ..2/ 

En junio de 1974 se firma también el Programa de Intercambio 
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de Jóvenes Tecnicos • .lQ/ En él se designaron como dependen-

• cias responsables de la organización y ejecución del Programa 

de Intercambio, CONACYT por parte de México, el Departamento 

Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

Las áreas de trabajo, adiestramiento o especialización fueron 

las siguientes: 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES TECNICOS 1975 

AREAS DE COOPERACION 

NUEVAS TECNOI.OGIAS 

INVESTIGACION Y/O 
CAPACITACION 

Científica 

Tedn'oiógica 

Socio-económica 

CAMPOS PRODUCTIVOS 
Alimentos 
Otros 

AREAS PRIORITARIAS 

•Electrónica 

·Física 
•Oceanología 

·Bioquímica 
0 Petroquímica 

·Administración y Gestión I~ 
dustrial 

·Registro y Negociación de 
Transferencia de Tecnología 

·Investigación agrícola 
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En diciembre de ese mismo año, se realiza en México la Primera 

Reunión de la comisión Mexicano-Brasileña de Coopelación Cien 

tífica,..1..J/ en ella se establece el Programa de Cooperación Cien 

tífica y Técnica para 1975. 

AREAS DE CCOPERACIOt'I 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

INVESTIGACION 

Científica 

Socioeconómico 

CAMPOS PRODUCTIVOS 

Agropecuario 

Industrial 

Minería 

PROGRAMA CNPq/CONACYT 1975 

AREAS PRIORITARIAS 

Microelectrónica, Electrónica e In
formática: 

Conmutación temporal 
Microelectrónica 
Electrónica 

Geofísica 
Sismología 
Uso de Isótopos Estables 

Administración: 

Alimentos 

Administración del Trabajo 
Administración Pública 

Fruticultura 
Piscicultura tropical 
Productividad de Bovinos 
de carne 
Silvicultura 
Tecnologíade Alimentos 
Cultivo de zonas semi-árida! 

Otros Seguro y reaseguro agrícola 
y ganadero 
Irrigación 

Aeronáutica 
Metalurgia y Siderurgia 
ConsultorÍi1 en Inqen i.ería 

·servicios 'l'écnicos 
Petróleo 
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Con respecto .al intercambio :entre jóvenes técnicos se acordó 

no poner· límite al· mímero .d·e participantes atendiendo a que el 

Programa de 1975 :funcionaría con carácter experimental. 

Asímismo, se estableció el Programa entre el CONACYT y el CNPq 

en marzo de 1976 con la firma del Acuerdo Complementario del 

Convenio Básico de Cooperación Cientí:fica y Técnica.J.2/ 

En este acuerdo se especi:fican nuevas :formas de cooperación adi 

cionales: 

- El intercambio de investigadores, cientí:ficos, 
té~nicos y profesores; y, 

- Consultas recíprocas sobre Política Científica 
y Tecnológica 

Las áreas prioritarias fijadas para el programa anual de 1976 

:fueron las siguientes: 

PROGRAMA CNPq/CONACYT 1976 

AREAS DE COOPERACION 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

Microelectrónica, Electrónica 
e Informática 

Biotecnología 
Nuevas energías 

CAMPOS PRODUCTIVOS 
Agropecuario 

Alimentos 

Otros 

Minería 
Petroleo 

AFEAS PRIORITARIAS 

Electrónica Digital 
Microelectrónica 

Bioingeniería 
Fuentes no convencionales 

•recnología de Alimentos 

Con trol fi tosani tario del algodón 
Ecología Je zonas tropicales 
Utilización agrícola de zonas se 
miáridas 

Colaboración científica, técnica 
y comercial 
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Para Brasil, . el petróleo es un recurso imprescindible para su 

proceso de industrialización, sin embargo, es un recurso de i!!! 

portación, 'mientras que México como exportador de petróleo en 

esos momentos centraba el futuro de la economía en este produ~ 

to. Este hecho motivó la celebración del "Convenio de Colabora 

ción Recíproca, en los Campos Científicos, Técnico y Comercial 

de la Industria Petrolera 11 ,
131 

Mediante este convenio se pretendía preparar recursos humanos, 

intercambiar información técnica en las diferentes áreas de las 

industrias petrolera y petroquímica básica. También se intercam 

biaría información de fabricantes, de grupo y materiales de los 

respectivos países para la industria petrolera. Convienen tam-

bién en efectuar conjuntamente el desarrollo específico de te~ 

nologías, así como la realización de proyectos de investigación 

1 , , 1 , ' 14/ en as areas de petro eo y petroqu1m1ca.~ 

B. Incremento y diversificación de las relaciones. 1978-83·, 

En 1978 el presidente de Brasil, General Ernesto Geisel, ~isi-

ta México y se firma el "Convenio de Amistad y Cooperación en

tre las dos naciones.Jd/ En ese mismo año se firma el Acuerdo 

Básico de Cooperación Industrial que prevé la cooperación en 

los sigufentes campos: 
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ACUERDO'·BASIC.O'.DE cpoP,ÉRP,croN iIND.USTRIAL 

AREAS DE COOPERACION 

CAMPOS PRODUCTIVOS 
Agropecuario 

Industrial 

Minería 

· · ·· ·iig7a~~f<xhtJ 

equipo para la agr~ 
cultura y el procesamiento de pr:?_ 
duetos. 

Siderurgia 
Construcción naval 
Bienes de capital 
Inversiones industriales conjuntas 

Metales no ferrosos 

Cabe señalar que en esa oportunidad, el presidente López Por-

tillo estaba muy interesado en establecer un programa latinea 

mericano para el enriquecimiento de uranio. 

Estaba también prevista la conclusión de una serie de negoci~ 

ciones comerciales iniciadas en el primer semestre de 1977. En 

tre ellas quedaría pendiente el deseo mexicano de asociar Pe-

tróleos Mexicanos (Pemex) con Petróleos Brasileños (Petrobrás) 

en la instalación de una refinería en brasil y de abrir para 

México un mercado distribuidor brasileño; al parecer, esto se 

debía a que existía en ese momento un programa de contención 

del consumo de petróleo en Brasil, como consecuencia del aumen 

16 / to en los precios.~ 
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Para entonces, las exportaciones de petróleo mexicano a Brasil 

eran de 20 mil barriles y era una prioridad el aumentar esta 

cantidad. 17/ Se preveía también la deversificación del come~ 

cio y se expresaban los problemas portuarios mexicanos que dl 

ficultaban el intercambio de minerales por petróleo y se inte~ 

taba la regularización de las exportaciones brasileñas de mine 

rales de hierro, bauxita y productos siderúrgicos. 

En el período 1975-1979, las exportaciones mexicanas a Brasil 

fueron relativamente diversificadas y en ellas predominaron 

los bienes de producción. Las mercanzías que destacan por su 

valor y constancia fueron: 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION MEXICO-BRASIL 1975-79.lJ!/ 

B'IENES DE CONSUMO 
Duraderos 

&IENES DE PRODUCCION 
Materias Primas 

J3ienes Intermedios 
y de inversión 

árboles y flechas para vehículos automóvi
les 
manufacturas de vidrio 

Amoniaco 
Zinc afinado 
sulfato de sodio 
bióxido de manganeso 
azufre 
ácidos policarboxílicos 
pi groen tos ¿¡ b¿¡se de óxido de ti t¿¡ni o 
carbones activ¿¡dos 
películas sensibilizadas sin impresionar 
perforadas 

lámparas 1 tubos y válvulas electrónicas 
electrodos de carbón o de grafito 
máquinas de escribir 
aparatos y material utilizado en laborato-
rios fotoaráficos o cinematoaráfícos 
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Las importaciones mexicanas procedentes de Brasil, en el mismo 

p.e.ríodo, estaban constituidas análogamente por bienes de pro-

ducción aunque con un contenido tecnológico mayor. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION MEXICO-BRASIL 1975-79 l 9/ 

BIENES DE PRODUCCION 

Materias primas y a,uxiliares 

Bienes de Inversión 

Minerales de hierro y sus concentrados 

Conformadoras y motoniveladoras para 
la industria de la construcción 

Papel, cartulina y tejidos sensibilizados 

Tornos para máquinas herramientas para 
el trabajo de metales 

Materias plásticas artificiales de cau 
cho y demás materiales similares 
Apisonadoras de propulsión mecánica 
Máquinas herramientas para el trabajo 
ele metales, excepto tornos 

Aparatos y material para corte, seccio 
namien to 1 protección, empalme o conexi6r 
de circuitos eléctricos 

Máquinas de escribir no portátiles, 
ni semiportátiles, excepto eléctricas 

Tractores de ruedas 

Vehículos tipo "dumpers" para trans
porte de mercancías, con capacidad 
superior a 15,000 Kg, 
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Como puede observarse, las exportaciones de México hacia Bra-

sil se concentran en el rubro de materias primas y sus deriva 

dos, mientras que las importaciones mexicanas, procedentes de 

Brasil, tienden a concentrarse en los bienes intermedios y de 

inversión que implican un mayor contenido tecnológico. 

Con respecto a la transferencia de tecnología, la Dirección Ge 
~ 

neral de Transferencia de Tecnología registró únicamente 9 

contratos en el período 1968-1984, como puede observarse en el 

2w cuadro cuatro.~ 

Brasil es un país con el que existe una relación tecnológica 

mínima ya que desde 1968 hasta 1984 sólo 7 empresas licencia,!! 

tes han proporcionado tecnología a 7 empresas receptoras a tra 

vés de 9 contratos de transferencia de tecnología. 

Todos los contratos realizados con Brasil obedecen, en cuanto 

a fórmulas de contraprestación, a un porcentaje establecido so 

bre ventas y a una vigencia que inicia en 1968 y termina en 

1989 para 2 contratos y en 1987 otro más, el resto han conclu~ 

do su vigencia, excepto uno que tiene plazo indeterminado. 

* Cabe señalar que dicha oficina sólo registra la transferencia de 
tecnología proveniente. de Brasil, carecemos de información de los 
contratos en los q~e México presta asistencia a Brasil 



CflJ\DHO 4. RELACION DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIJ\ Ca;.¡ BRASIL 

NO. DE CJ\PITAL 

EXP. RECEPTORA RAMA SOCIAL % DE 
(000) I.E.D. 

382 BORG AND BECK DE MEXICO, S.A. 3814 1 000 so.o 
1629 LABORATORIOS COLUMBIA, S. A. 30SO 1 000 so.o 
1629 LABORATORIOS COLUMBIA, S. A. 11 11 11 

1629 11 11 11 11 " 11 

1876 ELEVADORES IEM-VILLARES, S.A. 3692 1 000 so.o 
3913 AU!'OVENTA, S. A. 8422 1 000 so.o 

4474 INVERSIONES INDUSTRIALES, S.A. 8511 3 000 -- ~-

12925 ~IECANICA ORIENTE MEXICANA,S.A. 3639 S/D S/D 

12312.3 KRONA DE ~IEXICO, S. A. 3817 300 

Infonnación a diciembre de 1984. 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
DEPARTAMENfO DE ESTADISTICA. 

* Ver anexo 1 (Al final de este capítulo) 
.,_.>f Ver anexo 2 

49.0 

• FOI\rllULA 
OTORGANTE NAC. OBJETO DE 

PAGO*' 

BORG-l~ARNER 00 BRASIL BRA. ABDMP 10 
' DR. JOSE IGLESIAS CJ\PEL BRA c 07 

11 " " BRA c 02 
11 11 11 BM c 07 

INDUSTRIAS VILLARES, S.A BM J\CS os 
SR. HA.RCOS MORCIRA DA BM AY 2S 
COSTA. 

CIA. Pf:llq!A DE ~~\QUINAS BRA arr' 07 
AGRICOLAS. 

MECANICA ORIENTE LTD. BM A(}IP 02 

ARBA~IE, S.A. BM ACM 02 

VIGENCIA 
DE: A: 

V-78 V-8S 

'Il-68 III-83 

X-69 IX-84 

X-71 X-86 

I-73 I-83 

~-;\) 9999 

V-77 V-87 

III-84 III-89 

II-84 II-89 



Del total de empresas señalado, una se refiere a la industria 

farmacéutica con la que se establecen 3 contratos para la ob

tención de conocimientos técnicos. Se estableció un contrato 

que incluye asistencia técnica y cesión de patentes para la fa 

bricación de equipos agrícolas, con el que se pretendía cubrir 

las necesidades del mercado nacional en un 30% y dedicar apr~ 

ximadamente el 40% de su producción a la exportación. 

La industria automotriz también participa en la relación con

tractual con Brasil., al establecer un contrato de asistencia 

técnica y uso de marcas para la fabricación de sistemas deem 

brague y otro para la fabricación de partes y· accesorios para 

el sistema de transmisión de cehículos y automóviles en el que 

se incluye asistencia técnica, ingeniería bisica, de detalle y 

patentes. 

También se realizó un contrato de asistencia técnica, conoci

mientos y servicios administrativos para1 la fabriq1ción de 

gruas para camión y retroexcavadoras con palo cargador. Duran 

te los 3 primeros años de vigencia de este contratoo celebra

do en diciembre de 1981, no se contemplan exportaciones, el o~ 

jetivo primario es substituir importaciones, satisfaciendo con 

ello una parte de la demanda nacional. 
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Por último, se estableció un convenio de asistencia técnica, 

conocimientos, patentes y marcas para la fabricación y ensam 

ble de maquinaria, equipo y sus partes para industrias espe

cíficas y uno más de asistencia técnica y cesión de patentes 

para el servicio de agencias de publicidad y actividades co

nexas. 

El objeto contractual que presentan estas operaciones (con e~ 

cepción del de la rama automotríz) contemplan conocimientos 

técnicos, mientras que en las otras ramas el flujo tecnológi

co abarca diferentes objetos contractuales como: Marcas, Pa

tentes, Ingeniería básica, Ingeniería de Detalle y Licencia 

de uso de nombre comercial. 

En cuanto al porcentaje de inversión extranjera directa de las 

empresas receptoras, en su mayoría constituye el 50%. 

Volviendo a los acuerdos diplomáticos, en julio de 1980, el 

presidente de México, José LÓpez Portillo visita Brasil. En 

esta ocasión se firma el i•Iemorandum de Entendimiento sobre 

Cooperación Económica e Industrial que se refiere a proyectos 

de cooperación en los campos comercial, industrial, tecnológl 

co y financiero. 



Los acuerdos bilaterales destacaron los siguientes aspectos: 

" al Minerales .de hierro y peletizac'ión 

Con base en el convenio de cooperación entre la Comisión 
Coordinadora de la Industria Siderúrgica (CCIS) , de Méxi
co, y el Consejo de No Ferrosos y de Siderurgia (.ConsiderJ, 
de Brasil, se llegó a un acuerdo para realizar un estudio 
de factibilidad para construir una planta siderúrgica en e~ 
Puerto de Altamira, Tamaulipas (México) y que estará abaste 
cida por 'pellets' de mineral de hierro procedente de Brasil. 
Esta empresa estará integrada .Jor Al tos Hornos de México y 
la compañía brasileña Vale Jo Rio Doce. 

b) Bauxita y alúmina. 

México expresó su interés en importar üauxita y alúmina del 
Brasil, soli~itando la asistencia técnica de la empresa mine 
ra Vale Do Rio Doce para la búsqueda y explotación de éstos
minerales en el país y, en su caso, su beneficio, 

c)~. 

9 

También se aprobó que, con la intervención de Azufrera Pana
mericana, nuestro país aporte asistencia técnica a la empresa 
Petrobrás Mineracao de Brasil, para la exploración, desarro
llo, extracción, beneficio, transporte y comercialización del 
azufre. La empresa meÁicana se comprometió a exportar 50 mil 
toneladas anuales a ~rasil a partir de 1981. 

d) Bienes Je Capital 

6 

Se estableció un mecanismo bilateral ¿ara estudiar la posibi
lidad de complementución entre el se·::tor siJerúrgico Je Brasil 
y el de energéticos de México, lo que constituiría la base p~ 
ra realizar inversiones conjuntas en la producción de bienes
de caLJi tal. Dirigen estos planes la CCIS, de México y el Con
sider, Je Brasil. La finalidad consiste en identificar los bie 
nes de capital que requiere la industria siJerúrgica, evaluar
las líneas que se pueden producir con las instalaciones actua
les, tanto de México como de Brasil, y determinar qué otros 
bienes conven~ría producir. 

l:l 

~" 

~~1 

' 1 

~ 

: : 

'""'l 

' 1 

' 1 

e) Industria azucarera y derivados~ • N 

Brasil acordó ofrecer a México un intercambio de información 
sobre tecnología azucarera y la mecanización de los cultivos ! • 
de caña de azucar, el aprovechamiento de melazas y la produc- '"' 
ción de alcohol. Posteriormente, se concretaron los proyectos 
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de cooperacJ.,on sobre técni·cas de producción, instalación y 
operación de plantas destiladoras. 

ft .Tecnología agropecuaria 

Brasil ofreció a Néxico la experiencia tecnológica que ha -
alcanzado en los 11ltimos, cinco años en la producción de yuca, 
trigo 1 maíz, soya, café, pastizales y algunas variedades de 
frutales, La empresa brasileña de Investigación Agropecuaria 
es un organismo que ha obtenido magníficos resultados en la 
práctica de nuevas tecnologías agrícolas, las que se han 
aplicado con é:üto aún en zonas que presentan condiciones 
desfavorables a estos cultivos. 

gl Suministro de materias primas. 

Méxica Abastecerá a Brasil de fertilizantes (ácido fosfórico 
concentrado y fosfato diamónico), concentrados de cobre y 
zinc y petroleo crudo; en este último renglón México ofreció 
incrementar los suministros de 20 mil a 50 mil barriles dia
rios a partir de 1981. El volúmen de venta de materias pri
mas depende principalmente de la disponibilidad de transpor
te marítimo. 

h) ·Turismo. 

Por último, se estableció el compromiso de incrementar el tu 
rismo mediante el ctsesoramiento mútuo en campañas publicita-:. 
rias y de promoción y la elaboración de planes nacionales y 
de desarrollo integral de la industria. México, Aderná.s, ofre 
ció becas de capacitación en hoteleria y turismo. 

i) Otros aspectos. 

Se fortalecieron las diversas disposiciones legales de ca
rácter general que regulan las relaciones económicas entre 
ambos países. Por otra parte, se convino en que las repre
sentaciones de las instituciones financieras faciliten la 
expansión de los flujos de comercio bilateral y se recomen
dó la concesión de líneas de crédito reciprocas para promo
ver la expansión del intercambio comercial. También se ana
lizó la necesidad de estudiar el proyecto de un sistena de 
transporte más viable entre México y Brasil, para fortale
cer los lazos comerciales". ]_J/ 
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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACION 

ECONOMICA E INDUSTRIAL 1980 

AREAS DE COOPERACION 

CAMPOS PRODUCTIVOS 

Agropecuario 

Alimentos 

Otros 

Industria 

Metalurgia y 
Siderurgia 

COMERCIO 

Materia primas 

SERVICIOS 

Financiamiento 

Transportes 

Turismo 

AREAS PRIORITARIAS 

•Tecnología brasileña para produc -
ción de yuca, trigo, maíz, soya, 
café y azúcar 

•Mecanización de cultivos de caña 
de azúcar 

·Aprovechamiento de melazas 
·Producción de alcohol 
.Técnicas de Producción, ins~ala
ción y operación de plantas des
tiladoras 

•Inversiones conjuntas en la produc 
ción de bienes de capital -

Procedencia: 
·De Drasil ·De México 

Mineral de hierro 
Bauxita 
Alúmina 

Azufre 
Fertilizantes 
Concentrados 
de cobre y zinc 
petroleo crudo 

•Facilidades en el financia~iento 
al comercio 

•Concesión de líneas de crédito 
recíprocas 

• Sistema de Transportes México-Brasi 1 

·Asesoría oubliitaria 
•Canacitaclón de personal 
ª T~;¡,-;,...1- ..... ~ ,, turÍst1 ra 

'! 

'' 

I' 

l, 
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En julio de 1980 se llevó a cabo la Octava Reunión Plenaria 

del Comité Empresarial Brasil-México, se formaron cuatro co
misiones de acuerdo a los siguientes temas: 

1) Comisión sobre Intercambio Comercial 

En esta comisión se explicitó el interés de seguir incrementan 

do y diversificando el comercio bilateral, en especial de bie

nes de capital y en el renglón de los transportes. Se analiza

ron los productos que en esos momentos eran objeto de comercio 

y las perspectivas de nuevos acuerdos comerciales y arancela

rios bajo el amparo de la ALADI, en especial en los sectores 

químico, petroquímico y de productos electrónicos y eléctricos. 

2) Comisión de Complementación Industrial y Tecnológica 

Se destacó el potencial que ambos países tienen para fortale

cer el comercio de América Latina, mediante análisis de merca 

do y estudios políticos, industriales y comerciales, Para ello, 

se establecieron contactos permanentes entre la Canacintra de 

México y la Confederación Nacional de la Industria Brasileña. 

También se trataron ampliamente las posibilidades de ambos pai 

ses para promover nuevas fuentes de energía y se estudiaron 

las investigaciones que se llevan a cabo al respecto, ya que 

se prevé que en algunos decenios más será necesario utilizar 

otras fuentes distintas del petróleo, 
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Por otra parte, México invitó a los empresarios brasileños a 

formar empresas de coinversión, sobre todo en las áreas de su~ 

titución de importaciones. Ambas delegaciones se comprometie

ron a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a expl~ 

rar nuevas áreas de producción. 

3) Comisión de Asuntos Financieros y Bancarios 

Se analizaron con detalle los sistemas de financiamiento para 

el comercio bilateral México-Brasil y se planteó la necesidad 

de que se utilicen las líneas de crédito preferencial que ofr~ 

cen los fondos para el fomento del comercio exterior. Asímis

mo, se propuso segui·r insistiendo en que se ~stablezca el Sis 

tema de aceptaciones Bancarias Latinoamericanas (ABLAS). 

4) Comisión de Servicios 

Esta comisión trató temas de importancia para intensificar el 

comercio exterior, tales como el fortalecimiento de los tran.§_ 

portes aéreos y marítimos mediante la construcción de obras de 

infraestructura, puertos y embarcaciones. En el área de turis

mo se estudió la conveniencia de ofrecer en un sólo paquete tu 

rístico la posibilidad de visitar los principales puntos de 

atracción de México y Brasil. 'rAmbién se trató la conveniencia 

de utilizar sistemas brasileños de ingeniería de la construc-
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ción. en proyectos mexicanos y la neces-idad de agilizar los 
- . 22/ 

seguros a la exportación-.-

Podemos observar las áreas y aspectos que privilegió este ca-

mité empresarial de acuerdo a las áreas de cooperación que he 

mas establecido. 

8 º REUNION PLENARIA DEL COMITE EMPRESARIAL BRASIL-MEXICO 1980 

AREAS DE COOPERACION 

CAMPOS PRODUCTIVOS 
Industrial 

Comercio 

Servicios 
_Financiamiento 

Transportes 

Turismo 

AREAS PRIORITARIAS 

Intercambio permanente entre Cámaras 
Industriales 

Impulso a las ivestigaciones en nuevas 
fuentes de energía 

Creación de empresas de coinversión 
(Sustitución de imoortaciones) 

Fortalecimiento de empresas medianas 
y pequeñas 

Exploración de nuevas áreas de producción 

Bienes de capital 

Transportes 
Productos auímicos, petroquímicos, eléc 
tricos y electrónicos -

Líneas de crédito preferencial 
Fondos para el fomento del comercio 
exterior 
Sistema de Aceotaciones Bancarias La
tinoamericanas -

Obras de infraestructura en transportes 
aéreos y m=ítimos (puertos y embarca
ciones) 
Paquetes turísticos 
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Con respecto' a los c.ohvenfos: que se establecían en el ámbito 

de la políti:ca científica y tecnológica, la Primera y Segunda 

REunión de Institutos de Investigación Tecnológica, que se 

llevaron a cabo en julio y diciembre de 1981, respectivamente, 

acordaron incorporar al Programa entre CNPq y CONACYT, los si 
23/ 

guientes temas:~ 

PROGRAMA CNPq/CONACYT 1981 

AREAS DE COOPERACION 

NUEVAS TECNOLOGIAS 
Microelectrónica, Electró
nica e Informática 

Nuevas energías 

INVESTIGACION 
Científica 
Tecnológica 

Química 
Producción 

Minería 

Socioeconómica 

Otra 

AREAS PRIORITARIAS 

Electróntc~, Telecomunicaciones 
e Informatica 

Energía 

Química y fertilizantes 
Madera, celulosa y papel 
cuero, calzado y curtiduría 
envases y embalajes 
tecnología de alimentos 
agropecuaria 
electricidild 

Minería y metalurgia 

Política científica y Tecnológica 
Inversiones de firmas de ingenie-
rÍil 
Norrnaliz¡ición y transferencia de 
tecnología 
Información científica y tecnoló
gica 

Optica 
Medio arnbien te 
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Es interesante observar'ahot~ los convenios apoyados por el 

Programa CNPq/CONACYT durante 1982. 

CONVENIOS CNPq/CONACYT 1982 

AREAS DE COOPEID\CI"ON 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

INVESTIGACION 
Científica 

Tecnológica 

socioeconórnica 

AREAS PRIORITARIAS 

Agronomía 
Biología 
Veterinaria 
Medicina 
Física 
Geociencias 
Matemáticas 
Química 

Ingeniería: 
Eléctrica 
Industrial y de 
producción 
Mecánica 
Metalurgia y de 
materiales 

Adrninistrución 
Comunicación 
Ciencias Políticas 

TOTAL 

No. de Proyec 
tos aoovados 

2 
1 
8 
1 
3 
2 

2 

1 
4 

30 

·Fuente Información proporcionada por la Dirección Adjunta de 
Asuntos Internacionales del CONACy'r. 
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Analizando los proyectos de investigación que CONACYT y CNPq 

apoyaron durante 1982, podemos observar que existe una conce~ 

tración en la investigación científica, especialmente en el á 

rea de Física. Asimismo, tal parecería que las nuevas tecnolo 

gías no son objeto de investigaciones realizadas dentro de los 

marcos de cooperación México-Brasil. 

Así también, estos proyectos apoyados no tienen una relación 

estrecha con las áreas prioritarias fijadas en el Programa 

CNPq/CONACYT 1981, ni con aquellas áreas privilegiadas en los 

acuerdos diplomáticos a los que hemos hecho referencia. 

En el anexo 3 se relacionan los proyectos específicos que fue 

ron apoyados en 1982. 

Para 1983 la eleccrónica concentra el mayor número de proyec

tos, seguida por la Química Orgánica y la Tecnología Mineral 

y Metalúrgica, no obstante, los temas que abordan, al parecer, 

no constituyen una estrategia conjunta con repercusiones en 

problemas nacionales fundamentales, como puede observarse en 

la relación de proyectos específicos incluida en el anexo 4. 

Al parecer, los proyectos apoyados, si bien corresponden a las 

áreas establecidas como prioritarias dentro de los convenios 

de los organismos encargados de impulsar el desarrollo cientí 
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CONVEHIOS CNPq/CONACYT 1983 

AREAS DE GOOPERACION 

NUEVAS TEGNOLOGIAS 

I.NVESTIGACION 

Científica 

'recnológica 

Socioeconómica 

AREAS PRIORITARIAS 

Electrónica 

Nedicina 

Matemáticas 

flo. de 
PROYECTOS 
APOYADOS 

11 

1 

1 

Química 1 

Química Orgánica 3 

Agronomía 1 

Geociencias/Irrigación 1 

Agroindustria 

Alimentos 

Mineral y metalúrgica 

Administración 

1 

2 

3 

1 

T O T A L 26 

·Fuente: Información proporcionada por la Dirección Adjunta de 

Asuntos Internacionales del CONAGYT. 
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fice y tecnológico, constituyen, sin embargo, proyectos aisla 

dos que no alcanzan a consolidar un programa de cooperación 

para el desarrollo socioeconómico. Por su número, por la na

turaleza de las actividades, y en sí, por su contenido, las r~ 

laciones entre México y Brasil en lo que respecta a la ciencia¿ 

y la tecnología no se vinculan directamente con las demandas 

de un sistema productivo que ~q\lieredesarrollo tecnológico y, 

en general, de una sociedad que entre en un período de crisis 

generada en buena parte por el impacto de la Revolución Cien

tífica y Tecnológica. 

En este sentido, quizá en lugar de hablar de una cooperación 

que implicaría una pianeación o análisis de las necesidades de 

de las naciones involucradas, con el objeto de establecer una 

complementación en diversos campos, sería más adecuado hablar 

de un intercambio que se establece entre las partes interesa

das y en el que los organismos nacionales sólo intervienen c~ 

me financiadores de los proyectos que presentan miembros de la 

Comunidad Científica de ambos países. 

·1a manifestación más concreta del acercamiento de los intere

ses de México y Brasil, se presenta con el encuentro de Cancún, 

realizado en abril de 1983. Después de una década de múltiples 

reuniones, de estudios exploratorios, se pasa a la acción con 

creta de estrechar cada vez más las relaciones bilaterales. 
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La DeclaraC:ión.d~ C.áncúri firmada por el presidente Figueiredo 

de Brcasn :{ Migti~í.'cÍe~·1~ Madrid de México, propone continuar 

colaborarido', p~inc:i.paimente en áreas de alimentación, energía, 
24 

industrialización y-comercio.~/ 

Uno de los propósitos era el de diversificar la industria de 

ambos países para conseguir el intercambio alcanzado en 1981 

y elevarlo en 1984. 

El objetivo de incrementar las relaciones económicas bilatera 

les debería también ser promovido a través de una cooperación 

industrial recíproca más amplia y diversificada, sobre todo 

en los sectores en los que ambos países dependen en gran medl 

da de tecnología y equipamientos importados. Para la intensi 

ficación de los flujos comerciales y de complementación indu~ 

trial, como una primera etapa deberían movilizarse los recur-

sos de las empresas del sector público en cada uno de los pai 

ses. 

En este sentido se firmó el Acuerdo de Asociación entre Lloyd 

Brasileño, compañía marítima nacional de Brasil, y Transpor-

tación Marítima Mexicana, S.A. de México; el Acuerdo General 

de Cooperación entre Siderúrgica Brasilaña (SEDERBRAS) y Si-

derúrgica Mexicana (SIDERMEX), para el intercambio de experie!:!_ 

cías en el sector siderúrgico. 
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A partirde la Reunión de Cancún, el 8.anco i\!exicano Somex y 

la empresa brasileña INTERBRAS crearían una empresa privada de 

comercio exterior cuyo objetivo sería intensificar las corrie!:!_ 

tes comerciales entre ambos países, firmaron el Convenio el Di 

rector de Banco Mexicano Somex, Julio Rodolfo Hoctexuma Cid y 

el Presidente de INTERBRAS, Shigeake Ueki. Los productos que· 

interesaban era el petróleo, soya, máquinas herramientas, bi~ 

nes de capital entre otros. Las delegaciones de ambos paÍ.<:;es 

elaboraron un programa de trabajo sobre cooperación económica 

y comercial para ponerlo en práctica en un corto plazo . .25/ 

Los dos presidentes reconocieron que la cooperación científica 

y técnica constituye un campo privilegiado de cooperación bil~ 

teral entre sus países, decidieron atribuír prioridad a su in 

tensificación y diversificación. 

Con base en el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Téc 

~. en vigor desde 1974, sería preciso avanzar en la progr~ 

mación de proyectos que abarquen campos cada vez más amplios 

.de interés mútuo, en la efectiva ejecución de programas esta

blecidos. Por ello, se fijó el mes de septiembre de 1985 como 

fecha para llevar a cabo la Segunda Reunión de la Subcomisión 

Científica en la que se concretizarían programas y acciones. 

En este sentido, se destacó en esa reunión, la importancia de 
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las accidnes de cooperación técnica que apoyaran directamente 

la actividad productiva y que se utilizaran los esfuerzos re~ 

lizados por ambos países en la solución y adaptación de tec-

nologias extranjeras que contribuyan para elevar el grado de 

autonomía tecnológica de los países. 

Se reconoció, explícitamente, que la formación de recursos h~ 

manos y el intercambio de experiencias científicas y técnicas 

son componentes importantes de esfuerzos conjuntos de cooper~ 

ción en ese campo. 

DECLARACION DE CANCUN 1983 

AREAS DE COOPERACION 

INVESTIG/\CION 

Tecnológica 

CAMPOS PRODUCTIVOS 

Agropecuario 

Industria 

Minería 

COMERCIO 

AREAS PRIORITARIAS 

Cooperación Técnica en apoyo a 
la actividad productiva 

Adaptación de tecnologías extran 
jeras para elevar el grado de -
autonomía 

Alimentos 

Siderurgia 

Energía (Petroleo) 

Creación de empresa privada de 
Comercio Exterior 

Petroleo 

Soya 

Máquinas herramientas 

Bienes de capital 
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c. Reducción y replanteamiento de la cooperación. 1983-86. 

En la Segunda Reunión de la Subcomisión /.fixta de Cooperación 

Científica y Técnica efectuada del 5 al 7 de septiembre de 1983, 

en la ciudad de México, se llevó a cabo una evaluación del Pro 

grama Intergubernamental 1979-1983, según la cual, no se habían 

alcanzado todos los objetivos propuestos, en particular, por la 

situación económica prevaleciente en ambos países. 

" Dicho Programa contempla un total de 50 proyectos en 
las siguientes áreas: agropecuarias y forestal, pesca, 
industria, asentamientos humanos, comunicaciones y 
transportes, educación, cultura, ciencia y tecnología 
y salud. El grado de desarrollo alcanzado en el cum
plimiento del mencionado programa es el siguiente: 

De los 50 proyectos: 7 se han ejecutado, 5 están pen
dientes o han sido diferidos, 19 han sido cancelados 
y el resto permanecen virtualmente estancados. Como 
podrá observarse, el grado de cumplimiento alcanzado 
en el programa ha sido bajo, debido a problemas de 
organización interna y principalmente de restriccio
nes económicas y financieras que afectan a México y 
Brasil". 26/ 

Con respecto a la evaluación del Acuerdo Interinstitucional 

celebrado entre CONACyT y CNPq , y que ya se ha mencionado -

antes, se llegaba a lo siguiente, que indica una situación se

méjante a los resultados que arrojaba el programa citado en 

términos de los objetivos planteados: 



" En ei marco -del Convenio CONACyT / CNPq se 

han incluido 50 proyectos, están cumplidos -

17, se cancelaron 10 y están pendientes 23. 

Es importante destacar que como resultado 

de las reuniones antes mencionadas podrán 

estructurarse durante 1983 aproximadamente 

20 proyectos". 27 / 
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El programa con Brasil contempla acciones con el CNPq y otras 

con diversas instituciones gubernamentales que son competen-

cia de los Ministerios de Relaciones Exteriores, sin embargo, 

dentro de este último programa no ha sido posible llevar a c~ 

bo prácticamente ninguna acción a diferencia del Programa con 

el CNPq con el que se ha encontrado una mayor disponibilidad 

para actuar. 

Además de los problemas presupuestales que retrasan el cumpl! 

miento de las acciones programadas, la carencia de un sistema 

administrativo de seguimiento y ejecución del programa, tanto 

por parte del CNPq, como del CONACYT, dificultaron la rápida 

implementación de algunas acciones que son de indudable impo! 

tancia para ambos países. 

Con base en estas evaluaciones, se acordó depurar el programa 

y, en lo sucesivo, móas que la presentación desarrollada de as 

cienes aisladas, se apoyaría. la complementación e integración 



en el Plaí:i,NE,1C:ion~~,!:le)?esa,!:I'ol}..p; N;pareper, se hacía eviden 

te lá ra.ita:Id.e'"~frt~·ti~i6:;_.6Ji1'66'i-Nf]JX~''Ci'ema.riéias de la sociedad y 

la poca ~f-i~'~6¡:~,~~;··1á~;:;~i·ci¿~:~~i ~fs11adas. · 
.. -' _· ~·,~ : '' -' .: ,~·>· . : . \·: 

Se acordó en esta reunión, el estáblecimiento de un programa 

por prioridades de áreas, acciones concretas e instituciones 

que las podrían realizar, incluyendo empresas privadas y uni-

versidades, dando especial énfasis al desarrollo de tecnolo-

gías y al entrenamiento técnico ligado a la planta industrial. 

estas modalidades entraron en vigor a partir de 1984 y/o 1985. 

Se sugirió igualmente la conveniencia de establecer un progr~ 

ma específico de trabajo enfocado al desarrollo de proyectos 

conjuntos orientados a resultados concretos que ataquen probl~ 

mas específicos y no áreas de la ciencia. 

Para el Programa Intergubernamental se establecieron las siguie~ 

tes áreas: "agropecuaria y forestal, alimentación, pesca y recu!: 

sos del mar, industria, energéticos, minería, comunicaciones"' y 

transportes, turismo, educación, cultura, ciencia y tecnología, 

vivienda y salud" • .1§/ 

Los proyectos deberán tener un mayor impacto en las necesidades 

reales de la población, por lo que se haría una identificación 
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y selección de aquellos proyectos susceptibles de ser orient~ 

dos a las prioridades sectoriales de ambos países, por lo que 

se pr~b~d~~ía a'~~~lizar: 

l. Sólo la presentación de proyectos en aquellos sectores en 

que existe intercambio o amplio conocimiento de lo que es 

tán realizando los dos países. 

2. Se intercambiarán misiones hasta de cuatro especialistas 

con el objeto de definir con los especialistas deI. otro 

país, los proyectos de investigación conjunta.2.9./ 

La reducción del número de proyectos que integran el programa 

se basa en el mejor aprovechamiento de los recursos financie-

ros que se dediquen a esta actividad, coincidieron en que se 

deberían apoyar preferencialmente proyectos conjuntos orienta 

dos a la obtención de innovaciones tecnológicas y aquellos co~ 

gruentes con los planes de desarrollo de los respectivos paí~ 

ses, considerándose, entre otras, las siguientes áreas prior! 

tarias: 
-Política Científica y Tecnológica 

-Tecnología Minera y Metalúrgica 

-Agropecuaria y Zonas Aridas 

-Energía 

-Física 

-Química 

-Ecología 

-Salud 

-Oceanogra;fía 
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Si comparamos con las áreas de cooperación señaladas en el Pro 

grama de Intercambio Gubernamental, tenemos que los convenios 

entre CNPq y CONACYT desarrollan proyectos centrados en la i!:!_ 

vestigación científica, vinculándose indirectamente a las áreas 

de cooperación para el desarrollo socioeconómico de ambos pa~ 

ses. 

AREAS DE COOPERACION 

NUEVAS TECNOIDGIAS 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

CANPOS PRODUCTIVOS 

Agropecuaria 

Alimentos 

Industria 

Minería 

SERVICIOS 

PROGRAMA INTERGUBERNAl1ENTAL 
1984-1985 

PROGRAMA CONACYT
CNPq 1984-1985 

!\REAS ??.IORITl\RIAS 

Energéticos 

Agropecuaria y forestal 

Alimentación, pesca y 
recursos del mar 

Minería 

Comunicaciones y •rrans-
portes 

'I.1uri.smo 
Educación 
cultura 
Vivienda 
Salud 

Energía 

Investigación 
Científica: 

Física 
Química 
Ecología 
Salud 
Oceanografía 

Investigación 
Tecnológica: 

Agropecuaria y 
Zonas áridas 

Minería y Meta
lurgia 

Investigación So 
cioeconómica 
Política Cientí
fica y •recnoló
gica 
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Otro de los acuerdos a los que. se llegó en esta reunión es el 

de promover proyectos integrados de cooperación científica y 

tecnolóigca que contemplen desde el intercambio de informacio 

nes y misiones científica y técnica, la realización de proye~ 

tos de investigación conjunta o coordinada, hasta el desarro

llo y la transferencia de tecnologías. 

Ambas delegaciones estuvieron de acuerdo en que se debería m~ 

jorar cuantitativa y cualitativamente los proyectos que form~ 

rán parte del programa de cooperación científica y técnica p~ 

ra el período 1983-1985. 

Las propuestas presentadas por México para este período apar~ 

cen en el anexo 5. Es de notarse el mayor número y variedad de 

temas y proyectos que presenta México con respecto a los que 

presenta Brasil. Los proyectos presencados Por Brasil pueden 

verse en el anexo 6. 

Finalmente, las propuestas aprobadas para 1984 se reducen co~ 

siderablemente y se concentran en el Programa Indicativo 5: D~ 

sarrollo tecnológico de la Industria Electrónica, que, si se 

observa en el anexo 7 el título de los proyectos, difícilmente 

se podría afirmar que se están desarrollando nuevas tecnologías. 



COOPERACION BILATERAL MEXICO-BRASIL 

CONACyT - 1984 

PROGRA1\LA. INDICATIVO 

1. Investigación de la Naturaleza y Sociedad Nacional·. 

2. Investigación sobre Nutrición y Salud 

3. Investigación sobre el uso de los Recursos Naturales Renovables 

4. Investigación sobre el uso de los Recursos no Renovables 

5. Desarrollo Tecnológico de la Agroindustria 

6. Desarrollo Tecnológico de la Industria Electrónica 

7. Desarrollo Tecnológico de la Industria Químico-Farmacéutica 

8. Desarrollo Tecnológico de la Industria Petroquímica 

9. Desarrollo Tecnológico de la Industria Metalmecinica 

o. Desarrollo Tecnológico de la Industria de la Construcción 

1. Investigación de Excelencia 

Fuente: CONACyT. Informe de Actividades '1984. MéxiCo, .ÍJire-cción Adjunta de 

Asuntos Internacionales. 

1 

4 

2 

...... 
...... 
~ 
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Por otra parte, si se comparan los proyectos apoyados en 1984 

con las áreas prioritarias señaladas en la Segunda Reunión de 

la Subcomisión Mixta de Cooperación Científica y Tecnológica, 

se notará que entre estas áreas no aparece la electrónica y, 

en cambio, el programa de CONACYT/ CNPq no apoya proyectos en 

las áreas prioritarias fijadas por dicha Comisión. 

En la Segunda Reunión Técnica CNPq/CONACyT efectuada en Bras! 

lia en agosto de 1984 se propuso la creación del "Programa L.§; 

tino-Americano de Estudios de Posgrado". Este Programa se 11~ 

varía a cabo a través de becas ofrecidas por México y Brasil 

en el apoyo eventual de UNESCO y OEA. 

Posteriormente se invitaría a otros países a integrarse al 

Programa, especialmente Argentina y Venezuela. 

Para contribuir igualmente a la formación de especialistas se 

creó el "Programa de Intercambios para Especialistas 'fécnicos" 

que establece 20 becas anuales por parte de México y Brasil. 

La primera convocatoria para participar en programas de coop~ 

ración bilateral México-Brasil, 1985-86, incluía las siguie~ 

tes áreas: 
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PROGRAMA CNPq/CONACYT 

1983-1985 

AREAS DE COOPERACION 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

INVESTIGACION 

Científica 

Tecnológica 

Socioeconómica 

CAMPOS PRODUCTIVOS 

Agropecuario 

Industria 

AREAS PRIORITARIAS 

Electrónica 

Energéticos 

Física 

Alimentos 

Administración Urbana 

Salud 

Agropecuaria 

Metalurgia 

Información tecnológica 

Es interesante señalar la continuidad en las áreas priorita

rias fijadas en los acuerdos de temas como la Minería y Me ta

lurgia, la Química, Física, Energía, Alimentos y Zonas Aridas, 

en tanto que los proyectos apoyados realmente no son signifi

cativos o, por su individualidad, no constituyen alternativas 

para modificar o vincularse con el sector productivo o con de 

mandas sociales mayoritarias. 

La evaluación de actividades 1983-1985 del Programa CONACYT/ 

CNPq refleja lo siguiente: durante este programa fueron cum--
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plicios Ún total de .34 proyectos (cfr. anexo 8); se cancela-

ron 15: (áhex~'.9)· qüédaron pendientes 14 para realizarse 
. ··' . - . 

d~nt~o d~;l98~:}A.~írii:l.~mo se propuso cancelar 14 propuestas -

(~rr. ~~~~b:'íOL 9ue estaban pendientes a realizarse por di--.. :' . : ,·-:~~::.~'.. i~i _ _:,, '. 
versasrazones~ Por otra parte, se cancelaron 5 proyectos du 

rante l'a: Reuni6n Técnica CONACYT /CNPq realizada en agosto de 

1984. 

Para 1986, CNPq autoriz6 34 diversas acciones de las cuales 

algunas ya han sido canceladas. A fines de 1985 se pretendía 

realizar una nueva depuración en el Programa. 

Si bien no contamos con el programa definitivo ni con las ra 

zones concretas que en cada caso motivaron la cancelación 

de los proyectos, se nos ha informado que existen problemas 

de comunicación con Brasil, además, la creación del i.Uniste-

ria de Ciencia y Tecnología de ese país, ha significado pro-

ce sos de reestructuración institucional que se reflejan. en -

el intercambio. 

Asímismo, las condiciones sociales y políticas de Brasil dura~ 

te 1985 y los primeros meses de 1986, han postergado reunio-

nes y proyectos que se tenían previstos. 
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Más allá de las dificultades institucionales y de problemas -

coyunturales por los que atraviesan, existen diversos facto--

res económicos, comerclales, de política interna y externa 

que no han permitido impulsar la cooperación científica y te~ 

nológica entre estos dos países en el marco de la integración 

latir.oamericana. 

En cuanto al comercio exterior, éste muestra una reducción 

considerable como puede observarse en el cuadro siguiente: 

México: Balanza Comercial con Brasil (FOB) 

AÑOS EXPORTACION IMPORTACION SALDO Valor Variación Valor Variación 

1980 405,411 463,593 -56,182 

1981 790,003 94.8 586,128 26.4 208,875 

1982ª 714, 728 - 9. 5 346,851 -40.8 367,877 

1983ª 640,221 - 11.1 137,364 -45.5 502,857 

1984ª 561, 426 - 12. 4 230,208 67.6 331,218 

1985ª 297,787 - 47.0 203, 571 -11. 6 94,216 

ª Cifras preliminares 

Fuente: Dirección de Planeación e Investigación, Gerencia 
de Estudios Económicos. Banco de Comercio Exterior. 
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Entre los ~prin:cipai.i:!~ ~k~ticulbs~ expOrtados a Brasil durante 
::O::..·.-i.o,'..c·:--:;'_· 

el perfodo/fgaÓ~i9a4,. ::ffgúran, el petróleo crudo, fueloil, --
·-- ; - •• •,' ,.-,.._,,·. »'<>•'' L,•,, 

·::¡.-:,."··.; .. ;---· 

dio, árl:lcii~s·;"éj'es' C:/ flechas para vehículos automotores, áci-

do e;to~~~;Ó~:l.~b y películas sensibilizadas. 

En cuanto a las importaciones de Brasil, se efectuó una redu~ 

ción considerable de bienes de producción que anteriormente -

provenían de ese país: aparatos y materiales para corte, sec-

cionamiento o conexión de circuitos eléctricos, aparatos foto 

gráficos, máquinas automáticas para.tratamiento ~e la informa 

ción y sus unidades, máquinas herramientas para el trabajo de 

los metales, máquinas de escribir sin dispositivo totalizador, 

máquinas para autenticar cheques, m6quinas y aparatos para 

limpiar o secar botellas y otros recipientes, apisonadoras de 

propulsión mecánica, tubos de hierro y acero, máquinas y apa-

ratos, fijos y móviles para extracción esplanación o perfora-

ción del suelo. 

D. Conclusiones. 

México y Brasil representan el 62% del parque industrial en -

América Latina, como señala Fer·nando Fanjnzylber, comparten -
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los siguientes aspectos: 

1) Elevado grado de dinamismo económico. 

2) Distribución inequitativa del ingreso. 

3) Privilegio de la agricultura de exportación. 

4) Importadores netos de alimentos. 

5) Más agrícolas que industriales. 

6) ~recimiento basado en el mercado interno. 

7) Transnacionales en el liderazgo industrial. 

8) Enorme endeudamiento externo.
301 

Tienen también diferencias importantes, sobre todo en cuanto 

a su capacidad científica y tecnológica y a la participación 

del Estado en la producción. 

En Brasil se ha dado prioridad al desarrollo científico y te~ 

nológico desde hace 25 años, mientras que en México, es en 

1970 cuando se institucionaliza y recibe mayor presupuesto. -

En 1980 Brasil gastó 1 200 millones de dólares; mientras que 

en México estos gastos representaron 400 millones únicamen- -
31/ 

te;r-

El Estado tiene una importante participación en el proceso de 

desarrollo industrial al mantener estrecha relación con el ap~ 

rato productivo. Esto se expresa en los apoyos a la expor-
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tación y a la innovación tecnológica. 

Por otra parte, Brasil ha logrado desarrollar una estructura 

productiva integrada que se manifiesta en su capacidad expor

tadora de manufacturas y en el mayor desarrollo en el sector 

de bienes de capital, Esto implica progreso técnico y mayor -

nivel de mano de obra calificada. Sin embargo, ha desarrolla

do un mínimo programa de protección social. México, por el 

contrario, ha desarrollado en un grado relativamente mayor és 

te último aspecto, pero no ha logrado conformar una estructu-

ra productiva integrada. 

Brasil ha alcanzado una importante capacidad científico-tecn~ 

lógica en áreas como la informática, la industria de armamen-

tos, la aeronáutica, etc., y en mucho ha contribuido la con--

gruencia del proyecto de desarrollo que apoya a la ciencia y 

la tecnología con las políticas comerciales, financieras, 

etc., que permiten el éxito de la política científico-tecnoló 

gica en cuanto a los objetivos fijados por el Estado 32 / y 

respaldado e impulsado por el sector militar. 

En México, la ciencia y la tecnología no son prioridad de la 

política económica, prueba de ello son las recientes reduccio 

nes presupuestarias al CONACYT que limitan aún más las posib! 
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lidades de impulsar el desarrollo científico y tecnológico. 33 / 

Asimismo, las políticas económicas se orientan hacia las re~~ 

mendaciones del FMI y se ajustan a una apertura total de la -

economía, en lo que el problema de la ciencia y la tecnología 

se resuelve a través de las importaciones y vía el estableci

miento de empresas maquiladoras, en tanto, Brasil prosigue el 

avance del fortalecimiento de su planta productiva apoyando e 

incrementando los gastos de ciencia y tecnología. 

Si analizamos el recorte presupuesta! del CONACYT en 1986, la 

reducción del comercio exterior con Brasil, los escasos regi~ 

tres de transferencia de tecnología y lo poco significativo -

de los intercambios científico tecnológicos con Brasil, tene

mos realmente un futuro poco prometedor para intensificar re

laciones entre estos países, cuando menos en los términos que 

han venido realizándose. 

La cooperación científica y tecnológica entre México y Brasil 

es, más que cooperación propiamente dicha, basada en el aná-

lisis de las mutuas necesidades y potencialidades, un inter-

c~bio caracterizado por acciones aisladas que no responden a 

las demandas expresadas en los ámbitos diplomáticos y en los 

organismos nacionales de política científica y tecnológica. 
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1974 

CAHPOS PllODUCTIVOS 
1985 

COMERCIO SJ:;RVICIOS 
1------------ ·---------- ---,----·---------------

NTJP.VAS TECflOLCIGIAS 

1 I""E'Tl"CIO" 

i 
1 
1 

Cieni::íf.icn 

\ Tecnológica 
1 

\ 

Socieoeconómica 

E1ec1:rónica 
llicroelec. 

En'2rgía 

Bioquírnica 
Física 
Geofísica 

Petroquímica 

Admón. 

Elec1:rónica 
Telecom 
Informá1:ica 
i::nergía 

BioJ.ogía 
Física 
Geociencias 
Hate~áticas 

Química 
Veterinaria 
l-iedicina 

Agronomía 
Agroindusi::ria 

Alimen1:os 
Ingeniería: 

Eléccrica 
Induscrial 
Proch1cción 
Hect'!nica 
I-1elamecánica 
!lateriales 

Adaptación de 
-cec. cxi::ranjera 

Pol. CyT 
Ges. Industrial llorm. y TT 
RTT Inversiones y 

firmas de inge. 
Inform. CyT 
Admón. 

Elec1:rónica 

Energía 

Ecología 
Física 

!'luí mica 
Oceanografía 

r,gropecuaria 

Pol. CyT 
Admón Urbana 
Salud 

AGROPECUARIO: 
Alimentos 
Tec. Agrícola 
Zonas Aridas 

IJ.!DIJSTRIA: 
~.erontíutica 
i·le-c. y Sider. 
Ha val 

Ha1:erias primas y 
sus derivados 

Dienes de Inver. 

FII!A!ICIAMIEHTO: ; 
Líneas de crédi 1:0 j 
Sis1:ema de Acepta , 
ción Bancaria' La:: ! . 
-cinoamerica'na' l 

l 
TRA!!::;POHTES: ! 

Bienes de Capital 
Inver. Conjuntas Empresa 
Consul. en Inge. "tación 
Serv. Técnicos 

Sistema de Trans
de Expor- por1:e 

Intercambio em- Transpor"te 
presarial 
Huevas áreas de 
Producción 

ilHIEílIA: 
Petróleo 
Ilet:a] no :ferroso 

TURISi·iO: 

Publicidad 
Indusl:riu 
ca·paci tación :, 
Paquetes ' 

Elaboración "r·>r•ia con base en los diversos documentos consultatlos para este capítulo y referidos e1i las 
::i~dc p~_ de página correspondientes. - ' ' ' ' · 

!i 
----,-···-~ ,._.....;... ___ ~-"--
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Efectivamente, una vez más se hace evidente la falta de vincu 

laci6n ·del desarrollo:L de la ciencia y la tecnología con las 

necesidades del aparato productivo y de sociedades latinoame

ricanas que en esos momentos iniciaban cambios profundos, pr~ 

dueto de las condiciones internacionales que, a su vez, se 

transformaban ante el impacto de la revolución científico-tec 

nológica. 

Otro aspecto que se puede observar en el desarrollo de este -

tema, es el hecho de que, en el ámbito de la ciencia y la tec 

nología, los organismos nacionales encargados de elaborar y -

ejecutar la política nacional de ciencia y tecnología, no han 

tenido la capacidad de coordinar las diversas acciones concer 

nientes a esta área; es decir, que en las relaciones científ~ 

ce-tecnológicas entre México y Brasil, muchas actividades de 

ciencia y tecnología no pasan por CONACYT (en el caso de Méxi 

co) y se llevan a cabo directamente entre las partes interes~ 

das: empresarios, comunidad académica vinculada a los centros 

de educación superior, mismos que aprovechan el apoyo brinda

do por organismos internacionales o bien, por programas de 

cooperación multilateral. 

Igualmente sólo mencionaremos, que existe una importante coo

peración "triangular" entre ambos países que se realiza a tra 

vés de empresas trasnacionales,. aspectos que habría que estu

diar con mayor profundidad. 
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No.obstante lo antes descrito, Helio Jaguaribe sostiene que -

América Latina podría reducir la vulnerabilidad internacional 

en la que ahora se encuentra a través de la formaci6n de un 

"polígono estratégico de cooperaci6n y asistencia recíproca" 

que comprenda países como Argentina, México, Venezuela, Colo~ 
34¡ 

bia y Brasil.-

La estrategia, dice Jaguaribe, es mediante un acuerdo de coo-

peraci6n y asistencia recíproca entre un limitado número de -

países de América Latina para que, por medio de un volumen i~ 

portante de intercambio, se logre un margen importante de su~ 

tituci6n regional de insumos y productos que se han venido 

importando en dólares. 

Para tal proyecto, es necesario, según el mismo autor, una 

clara comprensión de las condiciones internas y externas y 

del correspondiente esfuerzo por modernizar las fuerzas arma-

das para la defensa externa, una fuerza aérea y marítima muy 

eficiente, y un impulso a la política exterior brasileña basa 

da en la "universalidad selectiva" que privilegia las relaci~ 

n~s con América Latina, especialmente con Argentina y México 

y con países como Alemania Federal, Nigeria, la República Po-

pular China, Africa del Norte y el Golfo Pérsico . 

. Sin embargo, la actual coyuntura sociopolítica y econ6rnica ha 



mostradoyá'Í.a e~fstericfa denuevas modalidades que diversif.!_ 

can y complejizan las posibilidades en las que se pueden est~ 

blecer proyecto's subregionales. Así como existen manifestacio 

nes de interés para establecer proyectos de integración entre 

México y los países del Cono Sur, existen también contradic-

ciones políticas y económicas en el escenario mundial que a

puntan hacia otras relaciones más dinámicas y predominantes. 

En todo caso, México y Brasil, para llevar a cabo lo que S!:_ -

ñala Jaguaribe, tendrían que superar las limitaciones que han 

estado presentes en las acciones de intercambio en lo que co

rresponde a la ciencia y la tecnología: falta de presupuesto, 

aislamiento, ausencia de evaluación y seguimiento, falta de 

identificación de necesidades y potencialidades comunes etc. 

Tendrían que ¡:asar ele los acuerdos y convenios formales corno 

ha sucedido hasta ahora, a la realización de acciones especí

ficas de interés común. 

Así como las modalidades en las formas de llevar a cabo la 

cooperación, tienen también que modificarselos organismos na 

cionales de ciencia y tecnología para superar el aislamiento 

que los ha caracterizado e iniciar, ellos mismos, investiga-

cienes específicas que estén en la base de las estrategias de 

desarrollo elaboradas. Sólo a partir de allí se podría real--
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mente impulsar proyectos de cooperación con objetivos de com~ 

plementación y atención a las ne.cesidades de las mayorías y a 

la solución de los problemas latinoamericanos. 

Asímismo, la investigación orientada al aprovechamiento de te~ 

nologías tradicionales, de nuevas materias primas, de aprove

chamiento de recursos naturales, en fín, todas estas activid~ 

des tendrían que ser impulsadas por los diversos sectores so

ciales que están interesados en la cooperación y en la inte-

gración para el desarrollo. 

En el siguiente capítulo, abordaremos los gérmenes y contra-

dicciones que caracterizan la cooperación científico-tecnoló

gica en el panorama actual de América Latina. Es evidente que 

Ia situación concreta de cada país, dentro de los esquemas 

de integración regional y subregional es muy diferente, atie~ 

de a los recursos específicos de cada nación y a los pr.9yec-

tos y posibilidades reales que el contexto internacional abre 

a sus economías; analizar amplia y profundamente esta proble

mática es una tarea que quedará pendiente para próximos trab~ 

j~s, en tanto, empezaremos a dar algunos lineamientos que es

tán presentes en la historia, en el presente y en el futuro .

de la región latinoamericana. 
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ANEXO 1 

DISTRIBUCION DE OB.JETQ.5 Y ca.IBINACIONES (X)NfRACTIJJ\LES (X)N arüRGANTES BRASILEOOS 

1973 - 1984 

RAMA ECONOMICA NUMERO DE 
CONTRATOS IC-1 AY 

FAB. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS 

FAB. H-<SA1'1BLE Y REPARACION DE GRUAS, MJNTACARGAS Y 
OTRAS ~!!\QUINAS PARA TRANSPORTAR O LEVANTAR. 

FAB. Y ENSJ\il!BLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUS PARTES, 
PARA OTRAS INDUSTRIAS ESPECIFiü\S. 

FAB. DE PARTES PARA EL SISTBIA DE TRANSMISION DE VE 
!IICULOS Y AUTmDVILES. -

FAB. DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA ELECTRI 
CO DE VHIICULOS AlffOMJVILES. -

SERVICIOS DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES 
CONEXAS. 

,\LQUILER DE ~!AQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, 
LA CONSTRUCCION Y OTRAS INDUSTRIAS. 

3 

TOTAL •••••.••••••••••••••.••••••••• 1 9 

INFORMACION A DICIEMBRE DE 1984 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
DEPARTA1'!ENTO DE ESTADISTICA. 

3 

OBJETOS CONTRACTUALES 
J\CS ACM 1 CMP I .. AG!P l ABbi\!P 



Continuación Anexo l. 

FREaJENCIA DE OBJETOS CONfRACI11ALES AfX!UIRIOOS DE SOCIEDAD BRASILEFJA 
1973 - 1984 

RAMA ECONOMICA 

FAB. DE PRODUCTOS FARM<\CEITTICOS Y .MEDICAMENTOS 

FAB. ENSAMBLE Y REPAR<\CION DE GRUAS, MONfACARGAS Y 
ITTRAS MAQUINAS PARA TRL\NSPORTAR O LEVA.NT.i\R. 

FAB. Y ENS."1-lBLE DE H\QUINARIA, EQUIPO Y SUS PARTES, 
PARA OTRllS INDUSTRIAS ESPECIFICAS. 

FA.B. DE PARTES P.i\RA EL SISTEMA DE TRANSMISION DE VE 
HICULOS Y AlITO:-IJVILES. -

FAB. DE PARTES Y ACCESORIOS PAR<\ EL SISTE~l<\ ELECTRI 
CO DE VEIHCULOS J\UTO'.'-DVILES. -

SERVS. DE AGE'1CIAS DE PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES CONE 
~- -

ALQUILER DE Hl\QUINARI!\ Y EQUIPO PARA I.A AGRICULTURA 
LA CONSTRUCCION Y OTRllS INDUSTJUAS. 

NUMERO DE 
CONTRATOS 

3 

TafAL •.•••••.••••••• l. . 9 

INFORH\CION A DICIE1'IBRE DE 1984 

FUENTE: DIRECCION GEi'lER<\L DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

DEPART~!El\'TO DE ESTADISTICA. 

5 

FRECUENCIA DE OBJETOS 
B 1 CI D 1 M í P 1 S 1 Y 

3 

7 4 

TOT:<\L · 
DE 

FRECUENCIAS 

3 



Continuación Anexo l; 137 

CLAVES DE OBJETOS 

A ASISTENCIA TECNICA 

B INGENIERIA BASICA 

C CONOCIMIENTOS 

D INGENIERIA DE DETALLE 

E DIBUJOS INDUSTRIALES 

F SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y SUPERVISION 

G PROGRAMAS DE COMPUTACION 

H DERECHOS DE AUTOR 

I CERTIFICADOS DE INVENCION 

M MARCAS 

P PATENTES 

S SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

W LICENCIA DE NOMBRE COMERCIAL 

X CESION DE MARCAS 

Y CESION DE PATENTES 

Z CESION DE NOMBRES COMERCIALES 



FREQJENCIA DE FORMJLAS DE PMD ESTABIECIDAS CDN Ol'ORGAITTES BRAS~.S 

1973 - 1984 

RAMA ECONOMICA I NUMERO DE 
CONTRATOS 

1 

FAB. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS l 
FAB. ENSAi\IBLE Y REPARACION DE GRUAS, MJNTACAR-
GAS Y OTRAS ~!AQUINAS PARA TRANSPORTAR O LEVAN-
TAR. 

FAB. Y ENSA~IBLE DE ~!AQUINARIA, EQUIPO Y SUS P~ 
TES, PARA OTRAS INDUSTRIAS ESPECIFICAS. 

FAB. DE PARTES PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION 
DE VEHICULOS Y AUTO,KJVILES. 

F,\ll. DE PARTE Y ACCESORIOS PARI\ EL SISTB!i\ ELEC 
TRICO DE VEHICULOS AUfOH:lVILES. 

SERVICIOS DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y ACTIVIDA-
DES CONEXAS. 

ALQUILER DE H<\QUINARIA Y EQUIPO PARA L<\ AGRIClJ!.! 
TURA, LI\ CONSTRUCCION Y OTRAS INDUSTRIAS. 

TOTAL •••••••••• . 1 

INFO!t\l.\CION A DICIEMBRE DE 1984 

FUE.'JTE: DIRECCION GENERl\L DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA. 

3 

9 1 

FORMULAS DE PAGO 

02 05 07 

1 2 

3 1 1 1 3 

. .. ¡ 



Contintiación J\11exo 2 _ 

CLAVES DE CONTRAPRESTACION 

23. FORMULAS ESPECIALES 
VENTAS 24. CONSIDERA 15 y 18 2. 

3. 

4. 
% VENTAS MENOS INSUMOS 25. PAGO UNICO 
% VENTAS CON TOPE DE % UTI 26. 15 CON TOPE '• SOBRE VENTAS 
LIDAD. 27. 15 + % SOBRE VENTAS 

5. 

6. 

% VENTAS CON TOPE FIJO 28. PAGOS SEGUN PRODUCTOS (DI-
% VOLUMENES DE VENTAS ESC~ 
LONADO. 

FERENTES i SOBRE VENTAS) 
29. PAGOS SEGUN PRODUCTOS (POR 

7. % VENTAS ESCALONADO POR VOLUMENES DE PRODUCCION) 
TIEMPO. 30. % SOBRE VENTAS DIFERENCIAN 

8. % VENTAS ESCALONADO POR VQ DO MERCADO INTERNACIONAL Y 
LUMENE S Y TIEMPO. NACIONAL 

9. % VENTAS CON PAGO FIJO 31. % SOBRE VENTAS MENOS VEN-
10. % VENTAS CON PAGO INICIAL TAS A LA LICENCIANTE CON 
11. UTILIDADES NETAS SUBSIDIARIOS. 
12. UTILIDADES BRUTAS 32. ~ SOBRE VENTA BRUTA 
13. % UTILIDADES CON PAGO FIJO 
14. COSTO DE PRODUCTOS 
15. PAGO EN BASE A VOLUMEN DE 

PRODUCCION 
16. PAGO EN BASE A VOLUMEN DE 

PRODUCCION ESCALONADO POR 
MONTOS. 

1 7. PAGO EN BASE A VOLUMEN DE 
PRODUCC ION ESCALONADO POR 
TIEMPO. 

18. PAGOS FIJOS 
19. COSTO DE LOS SERVICIOS 
20. PAGO POR ACCIONES 
21. PAGO MINHIO (OPERANDO) 
22. DETERMINABLE ANUALMENTE 



AREA DE 
CONOCIMIENTO 

ADMINISTRACION 

AGRONOMIA 

BIOLOGIA 

CIENCIAS 
POLITICAS 

CIENCIAS DE 
LA SALUD. 

COMUN I CAC ION 

FISICA 

,. 

NO. DE 
PROYECTOS 

4 

8 

P R O Y E t T O INSTITUCIONES 

Curso de Administración de Investigación\USP 
y Desarrollo tecnológico. 

Técnicas rutinarias para pruebas con Ga-
rrapaticidas. IUFRS 

IPN 

Curso de. Química y Tecnología de "Enzi- \IBBMA/ 1 IPN. 
mas" UNESP 

I I I Coloquio América La tin·a-Europa Mode 
los de Integración y Relaciones entre ~ 
América y Europa. IUnB 

Integración de Educación e Investiga--
ción en Salud Colectiva IUFBA 

IV Congreso Ibero Americano de Periodis 
~o Científico. - ~BJC 

I Curso de Entrenamiento para América 
Latina sobre Servicios de Información y 
Asistencia Tecnológica. ICETC 

Información tecnológica 

Informaci6n Científica 

ecnología de Construcción de Lasers de 
itrógeno y co 2 

ITEP 

CETEM 

FF 

AIPC 

INFOTEC. 

INFOTEC 

UNAM 

istemas de Partícula y Campos aleato
ios. NICAMPICIEA Brasil 

··+ "--"' -····- -·· "' __ !'. :.:;::.:.n =:n :~::n 
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GEOCIENCIAS 

INGENIERIA 
ELECTRICA 

INGENIERIA INDUS
TRIAL Y DE PRODUC 
CION. 

INGENIERIA MECANI 
CA. 

INGENIERIA NETA
LURGICA Y DE ~~
TERIALES. 

2 

Materiales Opticos 

Física Teórica: Cuerpos 
densada. · 

Propiedades 
do. 

Curso sobre Mecánica 
sos irreversibles 

Dinámica de "Espalhamento" 
Polarizados. 

Curso de Física de Superficies 

Simposio Internacional de 
cada a Regiones Tropicales. 

Control de Sistemas Eléctricos 
cia en Tiempo real. 

Aspectos Tecnológicos 
de la Confección. 

Refrigeración Solar USP 

Visita Técnica a algunas compañías de 1 CETEM 
Mineración en el irea de Metalurgia Ex
tractiva. 

Estadía en el Instituto de Investigacio ICETEM 
nes Siderfirgicas de México. -

UAP 

CFM 

IISM México 



MATEMATICAS 3 VI Escuela Latinoamericana de MatemáticaslUNICAMPI CIEA 

MEDICINA 
VETERINARIA 

QUI MICA 

2 

2 

VII Escola de Algebra 

II Encuentro Brasilefio de Topología 

Seminario Internacional sobre Patología 
y Producción Avícola. 

Evaluación de Razas de Garrapatas resis 
tentes e Ixodicidas -

Seminario sobre Utilización de Maderas 
Tropicales. 

Desalinización de aguas. 

Fuente: CONACyT, Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales. México. 

USP 

PUC/RJ 

"Deside
rio Fina 
nior'' 

UFRS 

IPT 

ITEP 

INIF 

CONAzA/ 
SARCH. 

México 
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ANEXO 4 
I' 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

ADMINISTRACION 

~GROINDl-!STRÜ 

NO. DE 
PROYEC 

TOS.-

COOPERACION BILATERAL MEXICO BRASIL 
CONACYT-CNPq 1983 

P R O Y E C T O S INSTITUCIONES 1 MODALIDAD 

VIII Nacional de Investigadores en Admini2_ 
tración de Ciencias y Tecnologías. 1 USP IIPN 

Utilización de Acido Fosfórico como Mate-- IPT PERTIMEX 
ria Prima en la Industria de Fertilisantes. 

Jécnicas rutinarias para pruebas con garr~ 
paticidas. 

y Embalajes (Atún) 
·" " \!n hojalata 

'r~tegTaci6n ~J~~~cacf6n e Investigación 
';·~n Saliid Colec:tiVá.~. 

· Intercambio de Información Tecnológica 

'Implantación de Ban~o de Proyectos VII 
Curso de Entrenamiento para América Lati_ 
na sobre Servicios de Información y Asis 
tencia Técnica para la Industria. -

Diseño de Circuitos Análogos 

Fabricación de un circuito C-TROS 
Simulación Especial 
Tecnología de Crecimiento de Cristales de 
Silicio. 
Crecimiento de Películas "Eptaxiales Semi 
conductoras". -

1 f '¡ ! ... ~ !"'l ¡ .. 

UFBA IUM!/X 

ITAL ILANFI 
!TAL LANFI, 

IMIS. 

UFBA IUAM/X 

ITEP 
IBIC INFOTEC 

IPT, 
CETE H!IS 
ITEP INFOTEC 

LME/ 
USP INAOE 

LME/ 
USP 1 UAP 

México 

Intercambio 

Intercambio 

Intercambio 

Intercambio 

Intercambio 

~léxico 

Brasil 
México 

Intercambio 

Intercambio 

J 



CONT. ,ANEXO . 4 . 

GEOCIENCIAS/ 
IRRIGACION 

MATEMATICAS 

QUH!ICA 

QUIMICA ORGANICAI 3 

r .. ·- r-~-- 1 · 1! 1 

Obtención de Silicio; Grado Electrónico y 
Crecimiento de Silicio e Implantación Té~ 
nica. 

Implantación "Tónica" 

Programa entre Lab. Microelectrónica de 
USP y la Sección de Electrónica de Estado 
Sólido del Depto. de Ingeniería CIEAE; 

Microelectrónica 

Física de Superficies 

Estado Sólido 

Salinización y Desalinización de aguas y 
suelos en proyectos de irrigación. 

Estudio de tiempos de Parada para SoluciQ 
nes de Ecuaciones Diferenciales Estocásti 
cas. 

Utilización de Maderas Tropicales en Con~ 
trucción. 

LMG/ 
USP 1 CIEA 

PT 

NICAMP CIEA 

PT ACITEMA/ 
NIRES 

Catálisis Heterogénea-Desarrollo de cata
lizadores para Petroquímica y Alcoholquim~ 
co, Catálisis homogénea-Desarrollo de cata 
lizadores para síntesis orgánicas. - ¡pT O NASA/ 

ARH 
Envases y Embalajes (Simulación de Trans
porte y distribución) 

Formación de Recursos Humanos en el Area 
de Ingeniería de Alimentos. 

PT lANFI 

TAL UNAM 

Intei:cambio 

.... : ... 
Interc~bio . ' 

Intercambio 

Intercambio 

.J -.:..J 



CONT. ANEXO 4 

TECNOLOGIA MINERAL 
Y METALURGIA 

3 Utilización de Cáscara de Coco para Coque 
Metaldrgico. 

Intercambio de Información en Procesamien
to de Minerales y Metalurgia Extractiva y 
Tecnología de Carbonos 

Beneficio de minerales, Procesamiento de 
minerales, Metalugia Extractiva. 

Fuente: CONACyT, Dirección Adjunta de Asuntos Internacinales. México: 

IPT, 
CETEC 

CETEM 



ANEXO 5. 

INSTITUCION 

SRIA. PESCA 

PICYCATEC, 1 

D.D.F. 

1 

SARH 1 

PROPUESTAS MEXICANAS DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA CON BRASIL 

PROGRAMA 84 - 85 

No. DE 
PROYECTOS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

P R O Y E C T O S 

Entrenamiento sobre cultivo intensivo de híbridos 

tilapia. 

Estudio sobre cultivo intensivo y comercializaci~ri 
de ranas, procesamiento y aprovechamiento de anca~ 

y pieles. 

Intercambio de informaci6n tecnol6gica sobre equip~
miento y operación de barcos pesqueros. 

Estudio sobre el desarrollo y operaci6n de 
de transporte en derecho de vía exclusivo, utiliza
ci6n de autobuses y trolebfis articulado. 
Economía Urbana 
Construcci6n Civil y Transporte Urbano 
Contaminaci6n y Saneamiento Ambiental 

Modernización del Servicio Metereológico 
Misi6n de Intercambio Técnico para implementaci6n de 

un Plan Nacional de Obras Hidráulicas, Agrícolas y -

Pecuarias para el Desarrollo Rural en Brasil. 

México 

Intercambio 
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CINVESTAV-IPN 

INST. FISICA 
UNAM. 

INIREB 

SRIA. TURIS~IO 

CONSEJO DE RECUR-
SOS MINERALES. 

INSTITUTO 

ECOLOGIA. 
1 

UNIV. GUADNAJUATOI 
SEP. 
--
S.S.A. 1 

1 o' 

11 . 

1 2. 

13. 

14. 

1 5. 

16. 

17. 

18. 

<:: .:¡_ ¡ .. J 

1 . --.'". '· _.· 
Estudio de celdas solares de heterounión GaAs/AlGaAs y 

reflectometría en cristales cuaternarios de J:n Ga·'A.sli/, 

Estructura y Dinámica de las llamadas 
mentales. 

Intercambio de semillas i otros materiiles 
ción de especies vegetales útiles de zonas 

húmedas. ·.· ··.· .• · ,,,, ·,. 
Convenio con el Instituto Nacional de Investiga2i~'.ii:~;;;r~; 
del Amazonas (INPA) y con la CEPLAC en investigiJ.~i'csri¡~~¡:, 
agrosilvicola y en ecología de selvas y reservas esq~. 
lógicas. 

Intercambio anula de becarios 

Cooperación en materia de exploración y beneficio de 
materiales de tipo bauxita. 

Ecología de coleopteros degradadores en bosques tropl 

cales y subtropicales. 

Estudio de mecanización agrícola para la cosecha de 
cafia de azucar. 

Estudio de los Sistemas de Servicios de Salud y Desa
rrollo de recursos humanos. 

Intercambio 



CONI. ANEXO 5 

SRIA. DE ~'ARINA 19 

COMISION INTERSE- 1 20. 

CRETARIAL DE INVES. 
OCEANOGRAFICA. 

H!PA 

BANOBRAS 

SEDUE 

21. 

22. 

23. 

24. 

SIGLAS: PICYCATEC - D.D.F. 
SARH 
CI!WESTAV- IPN 
INST. FIS. UNAM 
INIREB 
SEP 
SSA 
HIPA 
SEDUE 
BAJ\OBRAS 

Proyectos de contaminaci6n marina po_r hidrocarburos y su~ 
tancias nocivas. 

Investigación oeceanográfica, buques de investigación, 
etc. 

Intercambio de investigación agrícola de COPERSUCAR y 
PLANALSUCAR para establecer proyectos concretos de inves 
tigación conjunta en cultivo de la caña de azúcar. 

Administración Municipal 

Desarrollo y equipamiento urbano intercambio con el IBAM 

Cooperación en el área de Desarrollo Urbano y Administr~ 
ción Municipal. En información, intercambio de especia
listas y posible realización de un proyecto conjunto. 

PROGRt\MA DE IJ\1"fERCN-'.BIO CIENTIFICO Y CAPACITACION TECNICA, DEPARTAMENTO DEL DISOOTo ~ERAL 
SECRETARIA DE AGRICUL1URA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
CEl'ITRO DE INVESTIGACION Y ESTIJDIOS AVAi~ZADOS, INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
INSTITIJTO DE FISICA, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO:f\.DMA DE ~IEXICO 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS BIOTICOS 
SECRETARIA DE EDUü\CION PUBLICA 
SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
INSTITUTO PARA EL ~IEJO!W!IENID DE LA PRODUCCION DEL AZUCAR 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGTA 
BANCO NACION4L DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

Fuente: CONACyT, Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales. México. 



ANEXO 6 

INSTITUCION 

FUNDAP 

MINISTERIO 
DE AGRICUL 
TURA. 

2 

3 

PROPUESTAS BRASILEÑAS DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA CON MEXICO 

PROGRAMA 84 - 85. 

P R O Y E C T O S 

Becas: 

Manejo de suelos y agua, principalmente 
de la EMBRAPA CPATSA, Brasil. 
EMBRAPA Intercambios con el PRONAL 

4 1 EMBRAPA Intercambio Aguas Salinas y 

SENAI 5 

SUB IN 6 

SIGLAS: FUNDAP 
CPATSA 
EMBRAPA 
SENAI 
SUB IN 

Cursos sobre electrónica, metalurgia, calzado, curtiduría, ce
lulosa y papel, tallas de piedras preciosas, instrumentación, . 
cerámica, mecánica de precisión y textiles en Centros de Forma 
ción Profesional en SENAI. -

Examinar proposiciones de ambas Delegaciones para identificar 
entre las instituciones brasileñas las posibilidades de ejec~ 
ción de proyectos integrados de desarrollo. · 

FUNDACION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL TROPICO SEMIARIDO 
EMPRESA BRASILEÑA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL 
SECRETARIA DE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA INTERNACIONAL DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACION. 

Fuente: COl"lACYT, Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales. 1·léxico. 



ANEX0'7 

COOPERACION BILATERAL MEXICO-BRASIL 

CONACyT - 1984 

P R O Y E C T O INSTITUCIONES 
NACIONAL EXTRANJERA 

PROGRAMAIDURA
INDICATIVO CION MODALIDAD 

"Estudio de las condiciones de procesa
miento de atún en envases flexibles es
terilizados" 

"Sistemas de Información y bancos de d~ 
tos de INFOTEC" 

"Física de superficies (Simposio Latino~ 
mericano de los Sistemas Amorfos" 

"Colaboración entre la Dirección General 
de Desarrollo Tecnológico UNAM y PACTO" 

"Entrenamiento para América Latina sobre 
servicios de Información y Asistencia 
Tecnológica" 

"Asistencia curso de metrología indus
trial y conocimiento de la organización 
de servicios de metrología que ofrece 
el I.P.T de Sao Paulo, Brasil". 

"Estudio de tiempo de parada para solu
ciones de ecuaciones diferenciales esto 
cásticas" 

"Sistemas dinámicos de ecuaciones en de 
rivados parciales" 

LANFI !TAL 5 

INFOTEC I.P. T. 6 

UASLP CNPq 6 

UNAM 1 U. SAO 6 
PAULO 

INFOTEC !TAL 6 

!TAL 1 9 

U • CAMP IN.AS 11 

IIMAS /UN+ 1 11 

1 mes !Intercambio de 
especialist~s 

1 mes 

1 sem~1 Cursos., 
na Brasil. 

14 se
manas 

14 
días 

20 
días 

Intercambi.b'lde • 
especial:Í.s))s' 

1·'<:1·' 

Adíes tr.i!Il:i'~Kia~ 
México. 

1 mes 1 Investigación 
conjunta. 

2 ¡Investigación 
meses conjunta. 

Fuente: CONACyT, Informe de Actividades 1984. México, Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales. 



ANEXO 8 CONACYT. PROYECTOS CUMPLIDOS 

SEPTIEMBRE 1983 - JULIO 1985* 

P R O Y E C T O INSTITUCION 
NACIONAL 

1. "Infraestructura para electrónica indus- 1 IIE 

2. 

trial" 

"Metodología para el diseño óptimo por com 1 IIE 
putación de redes urbanas de distribución-
de energía eléctrica" 

3. 1 "Información Tecnológica" 

4. 1 "Pro¡;rama de Administración tecnológica" 

5. 1 "Sexta Escuela Latinoamericana de 
~la temáticas" 

6. 1 "Estudio ele las condiciones de procesamien 
to de atún en envases flexibles esteriliza 
dos" 

7. 1 "IV Encuentro Brasileño de Topología" 

8. 1 "Aproximación de .tiempo de parada para so 
luciones de ecuaciones diferenciales" - 1 CINVESTAV 

9. 1 "I Congreso Latinoamericano de instrument~ 
ción y control de procesos" 1 IIE 

1 O. 1 "Física teórica" 1 UNAM 

11. 1 "Seminario internacional sobre patología y 1 UNAM 
producción avícola" 

CONACyT, Información de la Dirección de Asuntos Internacionales. 

INSTITUCION 
EXTRANJERA. 

CEPEC 

CEPEC 

U.de 

PROGRAMA 1 , 
INDICATIVO J'.DDALIDAD' 

Inst. Brasile~·
del Petróleo y 
CNPq 

U.Sao Paulo 

Inst. de Pesqu!· 
sas Veterinari s 
de Río Grande o 
Soul 
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12. 1 "Convenio sobre materiales ópticos con la 1 CICESE 
Universidad de Campinas, Brasil" 

13. 1 "Propiedades ópticas, eléctricas y magné- 1 CIEA-IPN 
ticas de sólidos aislantes" 

14. 1 'Sistemas de partículas y campos alea to- - 1 CINVESTAV 
rios" 

U. de Campinas' 

Inst. de Física:.:.· 
y Química de 
Sao Paulo. 

U. de Sao Paulo 

15. 1 "Tecnología de construcción de Rayos La
ser de Nitrógeno y COZ" 

Inst. de Física! U. Fluminense 
de la UNM!. 

16. 1 "Técnicas avanzadas de control en tiempo 
real" 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

"Física de superficies" 

"Visita a la Universidad de Fluminense" 

"Sistemas de información y bancos de da
tos de INFOTEC" 

"Asistencia al curso de metrología indus
trial y conocimiento de la organización 
de servicios de metrología que ofrece el 
IPT de Sao Paulo, Brasil" 

"Colaboración entre la Dirección General 
de Desarrollo Tecnológico de la Universi
dad Nacional Autónoma de México y PACTO" 

"Sistemas dinámicos de ecuaciones en deri 
vados parciales" 

"Entrenamiento para América Latina sobre 
servicios de información y asistencia tec 
no lógica" 

"Estudio de películas delgadas de CDT e 
impurificadas" 

: ..¡.::_ 

IIE 1 CEPEI 

CINVESTAV 

UNAM 

INF()TEC 

Centro de Ins
trumentos de 
UNAfvl. 

UNAM 

UNAM 

INFOTEC 

CINVESTAV I 

U. de Campfoa~.·; 

U. Fluminense< 

IPT 

IPT 

U. de Sao Paulo 

CNPq 

ITAL 

Centro Brasileño 
.de Pesquisas Físicas 

r. !! .::::.1 
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25. 1 "Curso de administración de producción 
y costos de curtiduría" 

26. 1 'Proyecto de colaboración entre la Direc 
ción General de Desarrollo Tecnológico-y 
el Programa de Administración en Ciencia 
y Tecnología" 

27. 1 "Sistemas dinámicos de ecuaciones parcia 
les" -

28. 1 "Negociación de acuerdos tecnológicos" 

29. 1 "I Encuentro Latinoamericano de Sistemas 
Automatizados para Ciencia y Tecnología" 
Organizado por CLADI. 

30. 1 "Entrenamiento para América La tina sobre 
servicios de información y asistencia -
tecnológica" 

31. 1 "Identificación y control estocástico" 

32. 1 "Asistencia al seminario de desarrollo 
científico y técnico" 

33. 1 "Estudio del mecanismo de acción de dro
gas importantes para tratamiento afeccio 
nes cardiovasculares relacionados con eT 
papel biológico Ion-calcio. 

CIATEG 

UNAM 

CINVESTAV 

U. de Sao: :.Paulo 

CONACYT 

INFOTEC 

CINVESTAV 

IIMAS 

CINVESTAV 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje In 
dustrial de Bta:sT1· 
U. de Sao Paulo' 

1 H!PA 

INTAL 

U. de' Campinas 

CNPq 

U •. Sao Paulo 

34. 1 "Entrenamiento en sistemas de coleópteros"! Inst. Ecología 1 INPA 

Fuente: CONACyT, Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales. México. 

'1 '\ 



ANEXO 9 

CONACYT. PROYECTOS CANCELADOS 
1 9 8 5 

P R O Y E C T O INSTITUCIONrINSTITUCION 
NACIONAL EXTRANJERA 

"Vi si ta al Instituto de Física de la Univml UNM! 
sidad de Sao Paulo". 

"Formación de Recursos Humanos en el 
área de Ingeniería de Alimentos" 

"VII Escuela de Algebra" 

UNAM 

UAP 

"Teoría cualitativa de las ecuaciones difeiCINVESTAV 
renciales" 

"Núcleos de innovación tecnológica" ! CONACYT 

U. de Sao Paulo 

ITAL 

U. de Sao Paulo 

IMPA 

CNPq 

O B S E R V A C I Q N E S 

Cancelado en la Reuni6n~Tfic~i¿ 
de 1984, Programa anterior · 

' . ~ • " .' ! 

Cancelado en la Reuri:i.ón. Técnic'~ 
de 1984, Programa anÚlr;ior. ··· ;¡ 

Cancelado en la Reurii6n .TÍiió\.ic 
de 1984 Programa anieri,or. ·· 

,,,.,. 1;' q 

• ~ '.1 • •. ! ' '' ' ' il 

Cancelado en la Reuni6ri1Tfi~nlc' 
de 1984 Programa anter~or 

"Alcohol y gasificación de la madera" \LANFI 

Cancelado por la in~¡it'uci6n m! 
. J: .. :'::J;'.!f .. ·.· .. ·. ' ;1 

Inst. Nac. de Pe~¡ Cancelado por la· InS,tif"u~ÍóTI ~!J· 
quisas Tecnol6gi- xicana. .~ 

xicana. 

"X Curso Latinoamericano de .Música Contem \ UNAJI.! 
poránea" 

"Intercambio y cooperación en las áreas 
agropecuarias y pesquera con organizacio
nes de Brasil" 

"Tratamiento de aguas salinas y desalini- \CONAZA 
zación de suelos" 

"La cosmovisión de los mexicas" 

"Entrenamiento sobre cultivo intensivo y 
comercialización de ranas, procesamiento 
y :qnovechamiento de ancas y piel" 

UNAJl.1 

SE PES 

cas. 

SUDEPE 

U. de Sao Paulo 

Dir. Pesca Sao 
Paulo. 

·.)>_:;·?.'' 

No es área priori tii;i;¡• 
CNPq. ··,~, 

Evaluación neg~tiva; 

Cancelado 
xicana. 

Cancelado 
mexicana. 
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"Entrenamiento sobre cultivo intensivo de 
híbrido de tilapia" 

"Reunión de trabajo sobre documentación en 
política científica y tecnológica" 

"XVII Congreso Mundial de Municipio" 

"Curso de administración de producción 
y costos de curtiduría" 

SEPES 

CONACyT 

BANOBRAS 

CIATEG 

Dir. Pesca Sao 
Paulo. 

CNPq 

Unión Ins. de Ad 
ministraciones 
locales Río de 
Janeiro. 

Servicio Nacio
nal A¡frendizaje 
Industrial. 

Fuente: CONACyT, Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales, México. 

Cancelado por~la ih~titución 
mexicana. · · · · 

,· ·: ::,_.·' ': . : 

Cancelado por,i~'.i~s"fftución 
mexicana. ;:.i;z; ~' .,' .;: i ·. • · . 

Ev•l u•ci6n ···~Oi!J~~f ~~tt•cr, 
Se canceló duran:tÍ'.·'~Cl.'.a,;.Reunión 
Técnica 1984,: ihstHtidóh>m.e.!' 
xicana propone real1zá:r)6 no~ 
viembre de 1985 ; .,,\,¡. r. )' ci, 

. ' 



ANEXO 10 

CONACYT. PROPUESTAS CANCELADAS 
1985 

PROYECTO 

"Papel de las ciudades medias y pequeñas 
en el desarrollo nacional" 

INSTITUCION 1 INSTITUCION 
NACIONAL EXTRANJERA 

SAHOP 1 Sec. Obras Públi-
cas Sao Paulo 

"Caracterización de las actividades enzi- ICINVESTAV 
mfiticas de liposomas obtenidos a partir de 

Fac. de Paraná 

membranas biológicas" 

"Evaluación de razas de garrapatas resistenlSARH 
tes e ixodias" -

U. Federal de Río 
Grande Do Soul 

·. L 
"Investigación sobre administración urbana"ISAHOP Inst. Brasileño: deJ; 

AdministraciónMú":i-·'; 

"Instituto de ciencias y tecnología de ali-IUNAM 
mentas" 

"Singularidades de variedades complejas y IUNAM 
homotopia" 

"Cooperación tecnológica en el área de mi- ICINVESTAV 
croelectrónica" 

"Investigación con bacterias del género IUNAM 
zospirillum" 

"Estructura y dinámica de las llamadas Pª.!:. fUNAM 
tículas elementales" 

"1'1odernización del servicio meteorológico" 1 SARH 

:1 "1 

'"" :: +-'-

nicipal. · -

ITAL 

U. Católica de Río 
de Janeiro. 

USP, Brasil 

EMBRAPA 

U. Federal de Río 
de Janeiro 

Inst. Nac. de Pes
quisas Espaciais 

-~ 

OBSERVACIONES 

Programa anter~or · 

Programa 
1 

;¡ 
; ....• ··, :r 

Evaluación negati~al/ 
documentac16n incdmir 
ple ta. ·•• ··-!i 

! J ::::~J :: _ _::1 
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"Estudio de los sistemas de servicios de 
salud y desarrolo de recursos humanos" 

"Programa de cooperación en el área de 
salud" 

"Estudio sobre el desarrollo y operación 
de sistemas de transporte en derecho de 
vía exclusiva utilizando autobuses" 

"CuTso de entrenamiento en servicio de in 
formación de asistencia tecnológica para 
la industTia en México" 

SSA 

SSA 

PICYCATEC 

INFOTEC 

Ministerio de Pre 
visión de Asisten7 
cia Social. 

Ministerio de Pre
visión de Asisten
cia Social. 

CNPq 

Fuente: COt!ACyT, Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales: M~~:i¿o. 

. ' . '' '~ . " ' 

Evaluación negativa 
doculnentáci6n focomple 

ta. ·---··-· - -- - \XY 
Evahmci~il n'~gii:iv¡¡ 
falta documentación 

Falta ~f c:~~e:~~Dón 



III. LA COYUNTURA RECIENTE DE LA COOPERACION Y LA INTEGRACION 
LATINOAMERICANA. 

Introducción 

En los capítulos anteriores, hemos tratado de presentar un p~ 

norama de la cooperación científica y tecnológica en los pro-

yectos de integración regional, a partir de la hipótesis de 

que una cooperación aislada de estos marcos globales -como se 

ha dado en América Latina- tiene serias limitaciones y efectos 

contrarios a sus objetivos. A su vez, los esfuerzos de integr~ 

ción que no contemplan programas estratégicos de desarrollo 

científico y tecnológico, han mostrado, igualmente, sus esca-

sos efectos para el desarrollo socioeconómico regional, ya que 

dicha área constituye, en la actualidad, uno de los ejes cen-

trales en torno a los cuales se reestructuran las economías mm 

diales. 

La crisis latinoamericana, que se empieza a manifestar a media 

dos de la década del setenta, pone nuevamente en el centro de 

la discusión las ventajas que representa la integración latl_ 

noamericana como estrategia para afrontar los problemas de de 

sarrollo y acceso a los mercados mundiales, en donde la comp~ 

titividad se define en términos de desarrollo tecnológico y re 

conversión industrial. 
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. - . 

:::n es te capítulo sil r,retcnde identificar· los ·l;~inc''i.paÚs t'ac-

tares que empiezan "' impulsar la cooperación científipa y tc:c

noló¡:;ica y las contl•adiccioncs que estáh' presente~; en la er;.tru.s_ 

turación de una capacidad científica y teériollgica·iegfonal; c~ 
mo parte de una estrater:;ia de desarro~l_o b~~¡idá ·~~ ·1:¡¡,_'cob;era::..: 

ción y en la intezración de América Latina. 

En primer· lugar;' hemos :idcntifidado •la-existencia de una volu!l 

tad política para llev:r··a· cribo ·1a:cooperación y la integración. 

Esto se expresa. én'1Ós •recientes convenios, acuerdos y planes 

de integración e'manádos desde ¡1\l1y diversos fOros e instancias 

tanto ml.cionales como regionales, que apuntan hacia la inte¡:,r~ 

cióri cor.io una de las pocas al térriati vas viables para superar la 

crisis. 

La integración latinoamericana, expresada a través de acuerdos 

diplomátic6s, se complementa con los convenior; sobre coopera-

ción para la producción, el intercambio comercial, las ;iol í ti-

. ·.cas é:le finincAamiénto, la. cooperación científica y tecnolócica, . ' - - - ____ ,- --

los '¡:l.:r;otagonistas yl~s niveles de cooperación, )ara darnos un 
. . . . 

panorama de' los.: principales ffl.ctor:~s estratér;icos que deben 

coordini3.rse para garantizar la concreción planteada en múlti-

ples foros, 'es decir, la integración regional. 

Estos faqtores estratée;icos se podrán articular de muy diver

sas maneras co-fifig.t.irando escenarios futuros de acuerdo a los 

actores o protagonistas que dinamic Jn ea tos procesos y <::n fun 

"" : ¡ 
j ¡ 

... '. ¡ l 

' t 1 



161 

ción a las acciones que se instrumenten en el corto, mediano 

En este 66nt .. eit6; el Estado retoma un papel fundamental para 

impulsar y reorientar el desarrollo de esquemas de cooperación 

regionales,' sin embargo, enfrenta una difícil situación econó 

mica que le plantea falsos dilemas que comprometen los futu

ros deseables para América Latina. 

Este período se caracteriza, asimismo, por el replanteamiento 

de algunos sectores, acerca de su participación en los proce

sos de cooperación e integración regional. Es el caso de las 

empresas nacionales, públicas y privadas; los organismos in

ternacionales; la comunidad científica; los sindicatos; tra

bajadores independientes y, en fin, di versos sectores sociales 

que hacen de los problemas tradicionales de nuestros países, 

causa común, para la búsqueda de alternativas pensadas y con

cretizadas a partir de las necesidades y características pro

pias de la región. 

Por otra parte, la cooperación científica y tecnológica, vin

culada con las políticas de producción, financiamiento y co

mercialización, i.ndicaq.:crequiere la elaboración de mecanismos a 

ya sean regionales1 subregionales y o re acuerdos bila-

terales o multilaterales. 
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Los acuerdos de cooperación e integración regional. 

Ante la crisis mundial y, particularmente, ante la falta de ºE 

cienes para el desarrollo socioeconómico, la integración surge 

nuevamente como una alternativa que incorpora por lo menos tres 

objetivos básicos: 1) negociar mejores términos para el pago de 

la deuda y lograr el acceso al financiamiento externo sin com

prometer el desarrollo nacional; 2) participar en la nueva di

visión internacional del trabajo a partir de ventajas compara

tivas que le otorguen cierto poder de negociación; y, 3) sol!,! 

cionar problemas estructurales internos que impiden el creci

miento y constituyen aspectos potencialmente explosivos para 

la estabilidad económica y política al interior del país. 

Con respecto a los recientes esfuerzos para lograr la integr§: 

cien, la CEPAL,es::claro, es una de las principales instancias 

para su promoción. Durante el XIX Período de Sesiones realiZ§: 

do en mayo de 1981, se aprobó el "Programa de Acción Regional 

para acelerar el Desarrollo Económico y Social de América La

tina y el Caribe". Este programa forma parte de la instrumen

tación de la "Estrategia Internacional del Desarrollo para el 

Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo."_!/ 



El Programa de Acción parte del reconocimiento de que la coo

peración intralatinoamericana concierne exclusivamente a los 

países en desarrollo de la región. Señala que "la integración 

y las distintas modalidades de cooperación entre los países de 

la región continuarán siendo uno de los vínculos más poderosos 

para incrementar el comercio internacional y lograr la seguri-

dad alimentaria, utilizar mejor los recursos financieros y n~ 

turales, fortalecer la cooperación con el resto del mundo en 

desarrollo, reforzar la capacidad de negociación ante los pai 

ses industrializados, en los foros internacionales y ante las 

empresas transnacionales y, en general, emprender acciones de~ 

tinadas a ampliar las vías que conducen a un mayor desarrollo 

económico y social de los países de América Latina y el Caribe 

para implementar plenamente el Programa de Acción Regional .•. 11¿/ 

La CEPAL, a través de este Programa pretende abarcar una amplia 

gama de temas específicos como el comercio, industria, ciencia 

y tecnología, cooperación técnica y asuntos financieros y man~ 

tarios, en donde se incluye un Programa de Acción Inmediata y 

se otorga especial atención a la energía, la agricultura y la 

alimentación,..21 

Otro de los ámbitos importan tes en los que hoy en día se pro

mueve la integración latinoamericana, es el de las relaciones 
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exteriores que se establecen por acuerdos diplomáticos. Al re~ 

pecto, son de vi tal importancia los acuerdos firmados reciente

mente por los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay y, el 

interés que ha manifestado México para adherirse a este proyeE_ 

to de integración. Estos esfuerzos muestran un evidente resur 

gimiento de la integración como alternativa viable para el de 

sarrollo socioeconómico de la región. 

La firma del Acta de integración Argentino-Brasileña y de on

ce protocolos, forman parte de la primera etapa del programa 

de integración y cooperación económica entre los dos países, 

el objetivo es el de crear en el futuro, el mercado común la

tinoamericano y lograr una nueva y más amplia integración po

lí tica._.i/ 

En este convenio se plantea la complementación de las econo

mías a través del intercambio de productos agrícolas, bienes 

de capital y productos manufacturados y la cooperación técni

ca, sobre todo en el área de energía·y nuevas tecnologías. De 

esta manera, Argentina abastecerá a Brasil de granos, mien

tras que éste exportará bienes de capital y productos manufac 

turados hacia Argentina. 

En el área de los energéticos, Argentina se comprometió a cu

brir las necesidades de gas de Brasil, construyendo un gasoduE_ 
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to hacia Rio Grande do Sul, prevé también la construcción de 

la central hidroeléctrica de Garabi; sobre el río Uruguay. Así_ 

mismo, se iniciarán planes de exploración y explotación petro

lífera conjunta y la conección de una red eléctrica común 2.§: 

ra abastecer el litoral argentino y el sur de Brasil, el con

venio incluye el estímulo á la formación de empresas binacio

nales para la elaboración de·productos petroquímicos con base 

en el gas ,21 

En materia energética·, es importante también el convenio de 

complementación entre las industrias nucleares de los dos pa! 

ses, que comprende el intercambio de informaciones técnicas.y. 

medidas y procedimientos para prevenir y mitigar los daños que 

puedan resultar de un eventual accidente nuclear en cualquiera 

de los dos países. 

La historia de las relaciones entre Brasil y Argentina regis

tra una continua disputa por la hegemonía de la región sur del 

continente; no obstante, la instauración de regímenes democr~ 

ticos en ambos países abrió la posibilidad de estrechar las r~ 

laciones y establecer convenios de complementación económica y 

cooperación técnica que benefician a los dos países. 

Las crecienteslieas entre estos dos países, fueron exaltadas 

a fines de febrero de 1986, cuando Brasil adoptó el Plan Cru

zado, similar al Plan Austral que un año antes instituyó Arge~ 
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tina. Más allá de una convergencia de programas económicos, la 

nueva y estrecha relación brasileño-argentina toca también lo 

mil.itar, la polÍtica exterior, la deuda externa, el conflicto 

centroamericano y las relaciones con Estados Unidos, además de 

los convenios de cooperación científica y tecnológica que bre-

vemente hemos mencionado. 

La intención explícita de estos primeros acuerdos es la de sen 

tar las bases para consti tuír "la mayor integración económica 

y política en Latinoamérica", Así lo expresa entre otros, el 

Viceministro de Relaciones Exteriores de Brasil: 

"Nuestra meta final es aumentar la integración econó

mica en Latinoamérica. El sendero de las relaciones 

entre Argentina y Brasil demuestran una· capacidad 

real para marchar con todo éxito, darán un buen eje~ 

plo a las demás naciones latinoamericanas"...§./ 

En ocasión de la firma del Acta de integración, José Sarney, 

presidente de Brasil, declaró lo siguiente: 

"Llegamos a la conclusión de que, aisladamente, nues

tros países poco o casi nada podrán cambiar en el or-

den mundial" Argentina y Brasil, sabrán in.fluír 

gradualmente en las decisiones internacionales sobre 

las cuestiones que nos interesan directamente." ~/ 
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El secietario permanerite'ci~i sistema 'Económico Latinoamericano 

(Se la), SebasÜan 'Álegr~tt';7;Vsefia1Ó la firma del Acta como un 

"hecho· de enorme 'trásc'enéie·rig~~;·:~or su impacto revi talizador", 

además, afirmó que,'l~'c,0~ft~c}g:~ÜÚca 
respuesta firme en :f~i:i~~~g~aCión 

._:_:. «~:''. ' '' _, 

:: ... ·.:::_:.::-'. . ::;~·. s}t/'?¡ 

del hambre debe tener una 

latinoamericana".-§./ 

Al programa de integración iniciado por Argentina y Brasil, se 

adhirió Uruguay el 13 de agosto, y México intensifica sus ne-

gociaciones con el propósito de participar en esta experiencia. 

La firma del Acta, por Uruguay, tiene sus antecedentes en los 

acuerdos bilaterales entre las naciones participantes; así, A~ 

gentina y Uruguay habían firmado uno meses atrás, un amplio 

acuerdo de complementación económica; con Brasil firmó acuerdos 

en los que asegura una cuota anual fija para sus exportaciones 

de carnes, cereales, frutas y lácteos, mientras que recibirá de 

9í Brasil, bienes de capital y maquinaria pesada.~ 

Por su parte, México ha firmado acuerdos con Uruguay durante 

1986 y con Argentina, el· 24 de octubre de 1986. En este último 

acuerdo de complementación económica se establece el incremen 

to a las preferencias arancelarias para el intercambio, además, 

.:ie firmaron acuerdos a través de las diferentes cumisiones r.1ix 

tasi Económico-Comercial, Cooperación Científico-Técnica y de 

10/ Consulta Popular.~ 
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Diversos organismos y foros internacionales .Y regionales apo

yan los .programas de .cooperación e integración intensificados 

por el Acta Argentino-Brasileña.: Así lo constata la "Declara-

ción de Santa Cruz de la Sierra" en la que los Parlamentos L~ 

tinoamericano y Andino hacen un llamado a una nueva reunión · 

cumbre en donde se "ofrezca al mundo, por primera vez, la ima 

11 ' gen de una volunta fraterna y unida".-' 

Helio Jaguaribe, por su parte, señala que el Programa de Int~ 

gración y Cooperación Económica, firmado por los gobiernos de 

Argentina y Brasil, pueden propiciar, en poco tiempo, "el ini 

cio de un cambio estratégico en el escenario regional y mun-

dial" estima que el alto grado de desarrollo tecnológico y las 

ventajas de localización geográfica confieren a los dos países 

condiciones para que su actuación supere el marco subregional 
12/ 

del Cono Sur.-

Jaguaribe señala tres posibles áreas de cooperación: los bienes 

de capital, "cuya demanda anual en la región -uno 20 mil millo 

nes de dólares- puede ser cubierta en 75 por ciento con equi-

pos de procedencia latinoamericana\'; los sectores de tecnología 

de punta (energía nuclear, biotecnología e informática) donde 

la cooperación permite superar el atraso individual relativo; 

y, el comercio, donde Jaguaribe propone crear una moneda común 

para reducir la vulnerabilidad ante el mercado del dóiar .~/ 
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Así-como-existen-pronunciamientos en favor de la integración 

Argentino-brasileña, igualmente se han expresado serias dudas 

en cuanto a las posibilidades reales de una reactivación econó 

mica y social de las dos naciones y, por lo tanto, la dif~cul

tad para establecer el mercado común latin0americano. Flavio 

Tavares, señala que las diferencias económicas entre ambos pai 

ses hacen imposible la integración y favorecen únicamente a las 

grandes empresas transnacionales al aplicar la progresiva caída 

de aranceles y barreras aduaneras. 14/ 

Por su parte, Guillermo Almeyra, sostiene que las difíciles si

tuaciones políticas que enfrentan ambos países al tratar de so~ 

tener sus planes económicos ( que en Argentina, sobre todo, 

restan consenso y participación democrática),los gobiernos se 

ven seriamente· limitados para llevar a cabo un proceso que, ade 

más de apoyo social, implica un al to costo económico. 15/ 

Jorge Poo, analiza la integración a partir de las tendencias en 

la acumulación de capital a escala mundial. Sostiene que el ba

jo nivel de los capitales nacionales latinoamericanos es un 

elemento que retrasa la integración y la convierte en "una fa.!. 

sa esperanza ... en estos momentos, Dos procesos intregracioni~ 

tas de América Latina) no pueden ir más allá del discurso polí 

ticos o la agitación fetichista de la realidad 11•
16 / 



170 

En otro ámbito de la región, el Presidente de México, Miguel 

de la Madrid propuso en el foro mundial de las Naciones Uni

das, "la creación de una auténtica comunidad de naciones la

tinoamericanas, integración política y económica~ente para la 

concertación e integración de América Latina ... , tenemos que 

persuadir al mundo desarrollado de una verdad que con frecue~ 

cia se ignora: un sistema más equilibrado beneficiaría a todos 

los Estados y no sólo a las naciones débiles"!]/ 

Asimismo, hizo un llamado a las naciones latinoamericanas y 

del Caribe para evitar Cl.a "recriminación estéril" a los países 

industrializados y "encontrar puntos de contacto que permitan 

la celebración de acuerdos de largo alcance •.• "l.S'. 

En el panorama actual de la integración regional, destaca tam 

bién la propuesta nicaragüense en el sentido de reactivar el 

Mercado Común Centroamericano a través de un programa de acci.2_ 

nes conjuntas que comprenda la obtención de financiamiento e~ 

terno, la defensa de los precios de los productos tradiciona

les de exportación, la búsqueda de nuevos mercados y la real! 

zación de proyectos de explotación de las riquezas naturales 

de carácter regionall9/. 
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Como puede observarse en lo expuesto anteriormente, la integr.§; 

ción regional ocupa actualmente un lugar estratégico en las e~ 

pectativas que se vislumbran en los futuros de América Latina. 

Sin embargo, su replanteamiento y nuevo impulso tiene lugar en 

medio de una profunda crisis regional y mundial en la que se 

irán definiendo sus posibilidades reales. Por principio, el e~ 

fuerzo gubernamental está otorgando especial atención a la co~ 

creción de acciones encaminadas hacia la consolidación de acuer 

dos bilaterales orientados hacia la integración regional. 

El intercambio comercial. 

El panorama del intercambio comercial, objetivo principal de 

los esquemas de integración en América Latina, se caracteriza 

por un fuerte impulso al comercio intrarregional que encuentra 

profundos obstáculos debido al proteccionismo de los países d~ 

sarrollados, especialmente de los Estados Unidos y la Comunidad 

Económica Europea. 

El proteccionismo comercial mediante el uso de aranceles ha si 

do sustituído por el establecimiento de nuevas barreras de ti-

po no arancelario e:µcia.1rrmte a través de lo siguiente ; los méto 

dos artificiales de valoración aduanera, las normas técnicas, 

los subsidios a la exportación y los acuerdos bilaterales de 

limitación voluntaria de exportaciones, 201 
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Estados Unidos, a través de la Ley de Comercio y Aranceles, 

promulgada en 1984, puede hacer reclamaciones de antidumping 

a países que le exportan productos, o demandas de derechos com 

pensatorios, como elementos . persuasivos para lograr restric

ciones voluntarias del ~olumen o elevación en los precios de 

mercancias importadas, violando incluso los acuerdos del GATT. 

Esta Ley, dice la CEPAL, se ha ampliado al ámbito del comercio 

de servicios, a los movimientos de capitales e, incluso, a la 

inversión directa, lo cual significa que Estados Unidos queda 

dotado de un mecanismo para presionar a terceros países para 

que abran sus puertas a la inversión y a exportaciones estado~ 

nidenses de bienes y servicios a cambio de cierta reciprocidad 

en la compra de manufacturas o materias primas. 21/ 

Por su parte, la Comunidad Económica Europea. adoptó modifica

ciones similares a esta Ley para incrementar su proteccionismo. 

De esta manera, los países industrializados buscan mantener su 

predominio tradicional ante el despunte de la nueva división 

internacional del trabajo, que se perfila como producto de las 

nuevas tecnologías, de allí el interés por adquirir ventajas 

comparativas en el comercio internacional de servicios. 
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Mientras tanto ,-_e~_ comercio entre los países latinoamericanos 

se -ha reduéid~-:a. ~~º -~f't'~;, de'.i2 mil millones de dólares anuales 

de 1980 a lafe~ha:'~i~:·k~ociación Latinoamericana de Integra

ción (Aladi ), '~efiafa' '~u~,. de un comercio global que asciende 
·<'·.~,·-

actualmente a má~'.ct~ · 5.4_'mil millones de dólares al año, únic.§!: 

mente 8 mil -millones '(l5% del total) corresponden al intercam 
-- -- - 22/-

bio interregionah""".'" 

La reunión de la Aladi, celebrada en julio de 1986, tenía co-

mo propósito analizar las posibilidades para consti tuír un fren 

te común latinoamericano para afrontar la crisis económica y 

reactivar el comercio interregionat,aspectos que caracteriza-

ban a la región. Se buscaba 1 principalmente, establecer meca-

nismos para la eliminación de restricciones no arancelarias, 

la determinación de instrumentos de preferencias arancelarias, 

la desdolarización del sistema de pagos internacionales y la 

creación de mecanismos que permitan la eventual desaparición 

d 1 d
. . d . 23/ e a ivisa esta ounidense.~ 

Lo anterior planteaba la necesidad de modificar los esquemas 

de la Aladi para posibilitar l<; recuperación de los mercados 

internos para los píses de la región, sensiblemente disminui-

dos en los últimos años. Los problemas de las economías latino.§!: 

mercianas se han agudizado por la pesada carga de la deuda ex-
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terna,. el constante. deterioro de los términos de intercambio, 

la caída dei··lbs;;pre~:Í.os de las materias primas de exportación, 

inclui~6:e:1?4~~~c5Ie~,: y .la política proteccionista de los paf 

.. ses i~d~i~;iaifi~Jci~. 

Aunado a lo anterior, la crisis latinoamericana se agrava por 

la contracción en las líneas de financiamiento, las altas ta-

sas de interés internacional y el reducido crecimiento del ca 

mercio internacional. 

Argentina, Brasil, México, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, son los miembros de la 

Aladi, por medio de la cual se logró elevar el comercio entre 

estas naciones hasta 11 mil millones de dólares en 1980; sin 

embargo, debido a la crisis económica vie;ente y a problemas r::_ 

gionales, la Asociación apenas alcill1zó a promover intercambios 

por únos 7 mil millones de dólares en 1983. 24/ 

La propuesta de !·léxico, apoyada por Argentina y Brasil, propug 

naba por la liberalización del comercio interregional, reducie!}_ 

do los impuestos de imrortación hasta el 60 por ciento, sin em 

bargo, la reunión de la Aladi co:icluyó' Logrando sólo una reduc-

ción hasta el 10 por ciento, a diferencia del 5 por ciento vige!}_ 

te hasta entonces y desde 19134. 251. 
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Con respecto a' la propuesta de la Secretaría General de la Aladi 

de propiciar,mecanimos de financiación tendientes a eliminar el 

dólar, como moneda dominante en las transacciones comerciales 

intrazonales, no se llegó a ningún acuerdo, quedando éste y · 

otros aspectos del financiamiento a las importaciones y expor

taciones entre los países miembros, para reuniones posteriores. 

Entre los acuerdos concretos obtenidos en esta ocasión, desta

ca el compromiso de desarrollar programas regionales para la 

sustitución de importaciones provenientes de naciones ajenas 

al organismo. Para tal efecto se espera que cada país miembro 

presente una lista de at¡µellas importaciones que representen al 

rededor del 30 por ciento del valor total de sus compras al ex 

terior a un sólo país, a fin de conocer las posibilidades de 

intercambiarse productos sin que las divisas necesarias salgan 

de la región. 

También se llegó al acuerdo de que para abril de 1987, todos 

los miembros hayan eliminado las restricciones no arancelarias 

entre los 11 países integrantes de Aladi, con el propósito de 

hacer más fluido el intercambio comercial en la zona. Se acto~ 

to, empero, el compromiso de establecer códigos de conducta com 

plementarios a la eliminación de barreras, que impidan prácti

cas desleales de comercio. 
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También se acordó que entre.· ros miembros de Aladi, se otorguen 

conóesiones''especia1es a productos considerados como de "mayor 

prioridad" por los países de menor desarrollo económico relati 

vo (Bolivia, Paraguay y Ecuador), con el objeto de que los 

"tres pobres" no queden totalmente desprotegidos ante el emp!:!_ 

je ·del resto, en particular de "los tres grandes" (Argentina, 

Brasil y México), que deberán elevar los impuestos de import§; 

ción para las compras que hagan entre sí y bajarlos para pro-

duetos similares que pudieran ofrecer los de menor desarrollo; 

o bien, subirlos ligeramente para los productos provenientes· 

del resto, considerados por Aladi como países de desarrollo 

económico intermedio. 

Lo a~terior supone la implantación de aranceles diferenciales 

de acuerdo con el grado de desarrollo del país proveniente o. 

adquiriente de mercancías, mecanismo que busca "emparejar las 
26Í 

diferencias de industrialización existentes.~ 

Otro de los acuerdos importantes es la creación de una Comisión 

Empresarial y el estudio de otra de carácter laboral para que 

estos sectores participen más directamente en los trabajos de 
27/ 

integración regional.~ 
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En el. tema cfe1:coniercio internacional, el GATT constituye un 
- ' . . ' . . 

aspe~fo cf~?:l.~.iyopara determinar el futuro del mercado regio-

naLen'AJrierii6'a Latina y la inserción que ésta pueda tener en 
;~·:,:<}L.-_'--:~.·-· 

el comci;~io mundial. 

Dos temas fueron predominantes en la reciente reunión del GATT, 

celebrada en Punta del Este, Uruguay, en septiembre de 1986: 

la agricultura y los servicios. Los países agrícolas consideran 

urgente la inclusión del tema agrícola mientras que los cuatro 

grandes del comercio mundial, (Estados Unidos, Japón, Canadá y 

la CEE) acordaron apoyar una nueva dimensión del GATT y ampliar 

las competencias de este organismo a otros sectores no tradicio 

nales, como los servicios, la propiedad intelectual y las inves 

tigaciones. La lucha se entabla entre el proteccionismo y la·ne 

gociación bilateral y el crecimiento de la economía mundial a 

' d l l 'b l' 
281 

traves e i era ismo.~ 

El comercio agrícola se encuentra fuera de las reglas estable-

cidas por el organismo, µues su tarea se ha centrado en la prQ_ 

gresiva liberalización en el campo de las manufacturas indus-

triales, mediante el desmantelamiento de las barreras arancela 

rías. Por otra parte, los países de la Comunidad Europea y Es-

tactos Unidos subsidian con 55 mil millones de dólares anuales 

' 29/ sus exportaciones agr1colas. ~ 
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- -' - -·- ~ ;, __ ..:,. 

El Acuérí:Ío'\deriÚaL E3obre ''Arariéé le's y '~ómer~io ( GATT), es un tr~ 
- --·-- :,'_:~~·.::>·;:_:-e". ;-'_~ .-~_: 

tádo multii~t~~:a}ffrfuadb'p8I:"92 gbbi~rnb~ que rige,, el 80, por 

cie~toá.~J.-'8brií~rC:í.o ~u~él¡~i.\E~·'ac:e;c1o, que se negoció en 1947 

y ~ntró.en,~igoren enero del año siguiente, consta de 30 artí

culos que establecen una serie de obligaciones con el propósito 

de asegurar que las concesiones comerciales hechas a un socio 

sean extens:i:v.as ·a l:os" otros 91: miembros. 

Desde 1948, el GATT se constituyó en el único instrumento mul-

tilateral que fija normas convenidas para regir el comercio i~ 

ternacional y negociar la reducción de los obstáculos entorpe-

cedores del comercio y otras medidas que afectan la competencia. 

Entre sus objetivos fundamentales se encuentra la "cláusula de 

nación más favorecida" por la cual se procura que en el comer-

cio no haya discriminaciones y,la protección de las industrias 

nacionales a través del arancel aduanero y no con medida»comer 

cia1es de otra clase. 

En la reunión de Punta del Este se presentaron tres propuestas: 

Suiza y Colombia (apoyados por 48 países), propusieron mejorar 

los accesos a los mercados a¡:;rícolas mediante la reducción de 

barreras a la importación y el control del recurso a "cualquier 

clase de subsidios"; Estados Unidos insistió en discutir la .li-

beralización de los servicios, mientras que el Grupo de los 14, 

liderado por India, Brasil, Argentina y Yugoslavia, se negaba 

l. 



179 

a discutir esta iniciativa y exigía la derogación de los subs~ 

sidioé a los bienes agrícol~s. 

La inclusión de los servicios en el organismo apunta a preser

var y legitimar la,hegem.onía económica por medio del predominio 

tecnológico informativo y del conocimiento científico-técnico. 

La liberalización simultánea de éstos a escala mundial asegura-

rí.a el ingreso a los .mercados, hoy relattvamente cerrados y pr.Q_ 

tegidos en los pafses. en desarrollo, que los grandes capitales 

de las me~~~p~lÜ5 r~qui~ren para su expansión y reconversión. 
.. . .•.:. ,,_ -~ '\:,~~:::f~·>;~~~ ~,:~:: 

' '-,': ,::;<;~ ~~.::·' _.,...·~~·~~~',•¡ ';-.': 

_'! .. o ánterfor és~i:lft:ind.icadór de las nuevas tendencias de la Di-
:·.:_ 

visíón Internacional. del Trabajo que reserva las ramas más pr.Q_ 

ductivas y de alta tecnología para los países desarrollados y 

deja a los países subdesarrollados aquellas actividades de PQ 
, 301 

co contenido tecnologico .-· 

La cuestión de los servicios (que comprende bancos, inforniátici;t, 

derechos de autor, turismo y comunicaciones, entre otros aspe~ 

tos), constituyó el tema más difícil de resol ver en la reunión 

del GATT,' en cambio, las discrepancio.s sobre el comercio agrí-

cola fueron desplazadas a un segundo plano, luego de que Esta-

dos Unidos y Gran Bretaña, entre otros países, decidieron res-

paldar la propuesta del Grupo de los 14 para comenzar una ron-

da de negociaciones que libere al sector y acabe con las subven 

cienes. 



180 

Los servicios han crecido porque las manufacturas han requeri

do de actividades paraie1i3.s'•c6~0 la :lnformación y las teleco

municaciones, transportemárÍtimo,y.terrestre, tecnología co

mercial de promoción,•. ~i6~6~i'~i:itrónica ~computarizada, seguros, 

sistemas contables y pubÜ.c:i.dad, además de los apoyos financie 

ros y bancarios. 

"El comienzo de la era de la microelectrónica computarizada no 

sólo ha estrechado la coordinación de un vasto número de serv.!_ 

cios, sino que también refuerza la relación histórica entre lcs 

servicios y la industria". dicen Frederich Clairmonte y John 

Cavanagh. 31/ . 

Estos autores sostienen también que, en general, las economías 

desarrolladas de mercado tienen superávits en sus cuentas de· 

servicios, en· tanto que las economías en desarrollo acumulan 

crecientes déficits. Así, en 1980, las naciones en desarrollo 

tenían un déficit global de 80 mil millones de dólares. Por 

ello, los países que disponen de mayores excedentes por suco 

mercio de servicios son los que más apoyan la liberalización 

de dicho comercio. 

J j 

; j 

11 
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Para E.<:tados Unidos, pÜr ejemplo, la economía de servicios adquie-

re vital importancia, pues 69 por ciento de su producto interno 

bruto (PIB) corresponde a ese sector y, al mismo tiempo, es ge-

nerador del 70 por ciento de los empleos civiles estadunidenses, 

independientemente de ser la principal nación exportadora de 

servicios. 321 

Por esta razón, Estados Unidos ha presionado constantemente pa 

ra evitar barreras en las naciones con las cuales comercia. ApQ 

yan esta propuesta Inglaterra, Francia, Alemania Federal y Bél 

gica,pues las cinco naciones lograron en 1981 ser las exporta-

doras de más de la mitad de los 585 mil millones de dólares en 
33/ 

ventas de servicios en todo el mundo.~ 

De este modo, la economía del mundo está en un proceso de cam-

bies estructurales trascendentes y en ese contexto la importa~ 

cia de los servicios crece al punto de que casi representa dos 

terceras partes del producto interno bruto mundial. Las transna 

cionales de servicios de Estado Unidos y Japón ejercen en el 

mercado internacional un control mucho más profundo en servi~ 

cios que en agricultura, minería e industria. ·34
/ 
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Por otra parte, Brasil es uno de. los principales opositores a 

la liberalización del comercio de servicios. En 1984 este país 

aprobó una ley que restringe durante ocho años a empresas ex-

tranjeras la fabricación e importación de computadoras indivi 

duales, asímismo, adoptó una política de no reconocer los de-

rechos de autor a los "software" provenientes del exterior. 

Estas medidas proteccionistas han sido profundamente cuestion§_ 

das por Estados Unidos y han motivado una serie de 3anciones 

comerciales, que puscan presionar para abrir el mercado a sus 

exportaciones, aún a costa de continuas violaciones a los a-

cuerdos tomados en el propio GATT. 

La posición de México ante esta discusión parece inclinarse h§. 

cia la liberalización. El ejemplo más concreto es que ha acep-

tacto los proyectos de informática, como lus de IBH y Hewlett 

Packard, qué fueron rechazados por Brasil y otros países por 

considerarlos poco convenientes para su desarrollo autónomo. 

Sin embargo, en el ámbito del discurso, !·léxico ha condenado la 

orientación de las relaciones económicas internacionales que 

pretenden condicionar el otorgamiento de créditos y el acceso 

al comercio mundial a la apertura indiscriminada de la inver-

sión extranjera, el libre flujo de los servicios y el ajuste 

de las normas nacionales sobre propiedad intelectua1?51 
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-Por su parte;- el c"arícil-ler.;argéntino, -Dante Caputo, advirtiú ::;o\Jre el SLJE. 

gimiente de 11uiJa1~~¡;¿:~~e~ión colonialista" ya que de hecho, la igual 
··~·'· •, 

dad entre i~~,·S~~i~~~~-¿;~~ 0 

ha convertido 

que persi~J:i+~J~~f~~'.~r::~ 'dé~igualdad de 

en una falacia1 puesto 

derecho. Aseguró que 

quienes .cre'ar6ff:i1as:reglas del comercio int_ernacional, lo h.!_ 

cieron de 'a:ciG~~~: bon sus necesidades y en virtud de sus exi

gencias. 

Asímismo, señaló que existe una "absurda encrucijada" donde 

los esfuerzos de los países en vías de desarrollo por cumplir 

con sus compromisos de deuda externa se estrellan contra el 

creciente proteccionismo de los acreedores· .",.. . La situación 

actual de las relaciones internacionales carece de toda lógi-

ca o, en todo caso, está naciendo una nueva lógica que inten-

ta justificar una nueva concepción colonial, en la que los me 
3-¡ 

nos fuertes ejercen marginalmente sus soberanías nacionales."-..!:!. 

Al finalizar la reunión del GATT se acordó incluír los temas 

agropecuarios, servicios, protección industrial e inversión ex 

terna. en cualquier nueva ronda de negociaciones dentro del 

GATT, garantizando así los objetivos de liberalización del co 

mercio exterior internacional, pero incluyendo matices que per-

mitieran superar las divergencias entre las diferentes posici2 

nes: 
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En el área agrícola se acordó reducir por etapas los efectos 

negativos de los subsidios, haciendo frente a sus causas, una 

medida que atenuó la directa demanda de un compromiso para el , ; 

:desmantelamiento de los subsidios que había planteado el (Jr!:!_ 

po de los 14. 

En cuanto al tema de los servicios, se acordó lanzar una rueda 

en el comité'd~~egociaciones comerciales para negociar,por un 

lado, d:i11.~r3 .c:le.l GATT, el comercio de bienes, y por el otro, 

el de_ sef_yicios, pero en este último caso, la convocatoria se 

rá a los min.istros como tales y no como representantes del ór-

ganismo. 

Asimismo se acordó que en el capítulo destinado a los objeti-

vos del documento-base se añadiera una enmienda propuesta por 

Brasil e India que establece que el tema de servicios deberá 
37/ 

ser compatible con las políticas nacionales de las partes.~ 

¡ ! 

1' 

¡ .. 

Hasta aquí, hemos tratado de señalar algunos de los aspectos , .. 

más controvertidos en torno a los cuales se negocia el comer-

cio internacional en las más recientes reuniones. Sin embargo, 

haría falta un análisis histórico del comercio internacional 

para captar la manera en la cual se están modificando sus te~ 

dencias en función a la reestructuración industrial de las eco 

!": 
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nomías desarrolladas •. Asimismo, seda necesario aria:iizar_ la,s _ 
~;._ . .'·'·' . ·<·.';;/.-: ,' , ··~'.,.- -· ;-· ··~~-

Así, como lo, afirma Javier Matus, "la negociación económica in 

ternacional está fuertemente condicionada por el carácter de 

las relaciones comerciales de los países, el cual es, a su vez, 

el reflejo de su estructura productiva, En consecuencia, se 

concluye que para que la negociación tenga alguna viabilidad 

y, sobre todo, para que tenga sentido en términos de los requ~ 

rimientos de los países en desarrollo, es esencial una recrie~ 

tación de la estructura productiva de estos países. 11 33/ 



Las políticas <lé'r:i.riá'r1Ciam:i.e11t:O. 

La lista de instituciones regionales y subregionales de fina!! 

ciámiento de proyectos, asistencia técnica, investigación y c~ 

pacitación que han operado desde 1960, en América Latina, es 

larga e impresionante. A ella se puede ag'regar otra lista de 

acuerdos multilaterales que son mecanismos financieros de in

tegración. En cor¡jurto, todas estas encidades y mecanismos re

presentan la estructura institucional de la integración y del 

desarrollo financiero de AmériJca Latina. (Cuadro 4 

Su existencia es un hecho real. Constituyen la base para una 

mayor integración financiera de los países de la región. Si es 

posible que este proceso siga avanzando, se producirán los b~ 

neficios económicos, financieros y de desarrollo que se gene

ran a partir de la cooperación. 

Nicholas Bruck (1984) sostiene que, en la actualidad, el am

biente financiero a nivel mundial no parece propicio para la 

creación de un fondo monetario latinoamericano, pero inicia ti 

vas para el fortalecimiento de la cooperación e integración f.!_ 

nanciera en favor del financiamiento de la inversión a largo 

plazo se verán muy favorecidas en todas partes del mundo. Las 

implicaciones de est~ situación son principalmente dos. La pr.!_ 

mera es que debe iniciarse una mayor colaboración entre los sec 
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tares ¡:iri,_ia:éios y/¡)tii)iióbs'•de' loi3c¡)~íses •de la región para la 
·~'-'""· __ _:>_Coco''"' -._;:_· _-:: _ __,_.,::.~· : .;: 

realización 'dé ;ic:i#·:~~~yeptb~ ::cJ.~·irivÜs
0

Íón de mayor envez:gadura 

y awri~nt~~-·~it;~;~;;~:-~~~~c;~~s:ie~sf;'~C:inó'micos y financieres de los 

esca~o~\~~cu•fsgsf;(j{~p()fi:ll:>~~·sjl lp.rgo plazo. La segunda es que 
·' -.,-• ._~'.::.-T.'--D''7. ~-.:· · 'e~;·:·.-:.- " 

debe tratars~i·~e·-fqgr~t'\iria mayor complementación de los recur 

sos'latÜi~S~~-~{~~h~~·~dh recJrsos privados externos, por medio 
::_ ..;:c-·J;~-,:);~i~':~': /:,'·t:·;l .(::'.,;;;.·" ' 

de la expáÍ1siói1/<l~:I.. procedimiento de cofinanc iamiento entre 
· . ..:_::f ~:;'"',;," r.-~:;,..-"<c~~''"< 

las_· ·rristitucioneif/rfoancieras latinoamericanas y los bancos co 

merci~'ie~'. ~f{~~~6s internacionales. 

El proceso de cofinanciamiento es un proceso de cooperación fi 

nanciera entre instituciones oficiales y privadas de la región 

y de fuera de la región. Su expansión¡:uede constituir una tran~ 

ferencia de tecnología en favor de los sistemas financieros la_ 

tinamericanos. Pero esto es m proceso que tnmbién puede aumen-

tar la capacidad de absorción de deuda externa de los países 

de Amércia Latina, en el supuesto de que el riesgo financiero 

de la inversión para proyectos específicos es menor que el de 

los préstamos para las empresas en general. 

En conclusión,dice Bruck, parece posible combinar todos los es 

fuerzas para aumentar y fortalecer el financiamiento de los 

proyectos de inversión en la región y avanzar en la integra-

ción financiera. 
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. . 

CUADRO 4; INSTITUCIONES' FINANCIERAS. REGIONALES Y SUBREGIONALES 

DE AMEHCA LATINA •.. , 

1968 AL ID E 

1969 FOCEM 

1970 CAF 

1970 CDB 

1974 .EULABANK 

1975 BIAPE 

1976 FONPLATA 

rios Latinoamericanos 

Banco Interamericano de 

Desarrollo 

Banco Centroamericano de 

Integración Económica 

Federación Latinoamerica
na de Bancos 

Instituto para la Integra 
ción de América Latina 

Sede 

México, D.F •. 

México. 

\·/ashington, D. C. 

EE.UU. 

Tegucigalpa, 
Honduras 

Bogotá, Colom 
bia. 

Buenos Aires, 
Argentina 

Asociación Latinoamericana Lima, Perú 
de Instituciones Financie-
ras de Desarrollo 

Fondo Centroamericano de 
Estabilización Monetaria 

Corporación Andina de Fo
mento 

Caribbean Development 

Dank 

Euro..:Latin American Banl< 

Banco Interamericano de 
Ahorro y Préstamos 

Fondo Financiero para e 1 
Desarrollo de la Cuenca 
del Plata. 

San José, Cos 
ta Tiica 

Caracas, Ve
nezuela 

St. Hichael, 

Barbados 

Londres, In 
glaterra 

Caracas, Vene 
zuela 

Sucre, Bolivia 

. i 

'' 

'. 
t' 

'1 

f. l 
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1977 ARLABANK Banco Arabe Latinoameri- Lima, Perú 
cano 

1977 IIMEC Instituto Interamericano de Caracas, Ve 
Mercados de Capital ne zuela 

1978_ FAR Fondo Andino de Reservas Bogotá, Co 
lombia 

Banco Latinoamericano de Panamá, Pa 
Exportaciones namá. 

Fuente: Bruck; Nicholas. "El desarrollo y la integración de los 
mercados financieros en América Latina", Aspectos finan 

-cieros -de la integración ele América Latina, México, CEMLA, 
·1984. p. 30. 

Según una encuesta realizada por ALIDE en 1980, de 215 insti

tuciones financieras de desarrollo de la región, el 57% eran 

instituciones públicas, incluyendo el 20% mixtas. lüentras que 

las instituciones privadas sumaban el 43% del total (GAP.ATEA ,84) 

El total de estas instituciones otorga firi.anciación a mediano 

y largo plazos; el 71% efectúa inversiones en valores mobilia 

ricis a empresas; el 60% tienen una activa participación en la 

movilización de ahorro y promoción de inversiones y empresas; 

el 66% desarrolla programas de fo:nento especiales; el .18% bri!:!_ 

da asistencia técnica, como un servicio complementario del cr_<§_ 

dito; el 47% realiza asesoría de proyectos; el 32% participa 

en el capital o en el financiamiento ele empresas multinaciona-

les; y un porcentaje similar efectúa operaciones mancomundas, 
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de.arrendamiento' de ea_rantía o.de factoraje; 

instrtuctones de origen prlvad~ :n la'~ovifrza.ctón de ahorros 
<:_·:'\ ::·_·_--;\ .. :'/_.-\. :·: - ' 

y la. promoción de inversiones, asL como en empresas mul tinacio 
,_, ,.;~;:},'_,,---,::_.,_._ . -

nales ·' operaciones rnancomund¡~. Y:9f~~s·b~eraciones financieras 

espec~ales. Por el contrar~o; i:".~n)ás en_tidades de origen públl 

co las que, en su m~y~~:p~~Ve; ·~Ú~dan programas especiales de 
: -;;>-· 

fomery};oyasis~E!ncJ~ ~ffoi,M··iy;c~si exclusivamente atienden 

a los sectores: agr~pecuário':~y minero, y a la pequeña empresa 

incl~sfriJi, ¡;¡¡;;~úei:'á y -artesanal. 
391 

Según dÍ~ha .encuesta; el i 54% de los préstamos de. la banca la-

tinoamericana de desarrollo fueron canalizados hacia los sec-

topes agropecuario, industrial, de construcción y crédito hi-

potecario, siguiendo en orden de importancia el comercio exte 

rior y la minería, 

El panorama de la integración latinoamericana mediante la coo 

peración financiera es desalentador, en la medida en que gran 

parte de los acuerdos no son ejecutados, debido, entre otras· 

cosas, a la falta de decisión de los gobiernos para continuar 

avanzando en una opción que, frecuentemente, se contrapone a 

las tendencias de la economía ;;iundial y a las presiones que de 

ella derivan para los países subdesarrollados. 

'1 
1 ,¡ 

\ ~ 

: ' 
.. i 

j' 

'' 



No obstante;· exiSt.e ,u~I:rt°.~{inacHer~ 'reg:i.o~.~l que lÍeva a 

cab.o .. divers~s~.~ct;i~ict1des~k·cC>opef•~ci~n?cbn •.•. el·• .. objeto de re-

formui~r···~i~s1i~~~~'[fi'~ih~.~~;;~~~iÓ~aÚ~; lp;~vechar los me-
;.::·-,:··.:~-,,,./'.'.;)(i/·-':f;':t:~~'~((~\~~:Ji~~'~·'.': :~~-.?-~'{/:~~~{,;·~/:·,' <·~.;:/·\· ',._~·~:-·::;,' ~'.;·: .>· _:-: '' ·_ . . . 

caniSmqs/existen:tell';; los iptial" fesul ta complicado en la medida 

,,~()~~~f87'.~ü~~~¡;;problemas de coordinación de PQ. 

iÍti'~i~~S~~.r~~i'id;I~ri"1i¿s, mol'leta~i~s, financieras, cambiarías, 

~r~~~t~r.fa'~~~;'á:'ilegrslación social' así como los provenientes 
- -,_· ·/ .- , '" ';_>é\'.c-.~, '' ::.- ~;;::-··) :· ---

de los':/listfütos• grados de desarrollo de los países de la re

giÓn.'T~~~.'~íi6 ~fecta el desarrollo de proyectos de inversión 

o~i~ni~~b~; ~ .. l~ il'lt~gración . 
. . '~:·<~~~~~~'.~·-:0~-~c'/' 

"' -, ' ---
~--.-;_. 

Un aspec~c)~~i:¡'!:"fta.1 importancia para el futuro de América La-

tina es ~~{~~cir~J:nte'a/ra. éiirga qGfsignüica la pesada deuda 
,:.·o;,-.• -- •. - ·-~-' -:-. ;"----';-""-

externa para ia méi.yóría de )os países de la región. Sobre to-
·. ',. ' .··· 

do, el problema de la deuda, que por otra parte se negocia a 

través d~l A.cU:erdo de Cartagena, se agrava en la medida en que 

imposibilita la canalización de recursos par'a el desanollo de 

nuestros países, en una época en la que la Nueva División del 

Trabajo y las transformaciones que provoca el desarrollo 

· tecnológico, plantean la necesidad de modificar e 1 patrón de 

desarrollo hasta ahora vigente. 
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La cooperaci<)n par8: )a producción 
: ,, -~ 

;_-~~-· -, ; ~.;-~:: > ,;-.-~:< '.:_,, ' ':-~-~-- . -

una s~rieCcté trans:fiJ[fo~cib~es PI'ofundas en la División Inter-
'L .... :,' 

nacionai ~;i> tr-~~§Íjb/:~Odü:imn la geografía económica del co!_! 
-··;\'-. -.. ,,i,~~: 

tinente a~erica..I?¿~:·'./orun lacio, Estados Unidos y México inician 

u~a seri~ ct~.id~':f.bD~~·. que. tienden hacia la integración produc

tiva. co~ base ~~·r¡e~nologías de punta y estableciendo una re-
' --·<,, .. ~;i-' .-.. . : :-' - ._-.. ' -

lación. muy dinámica con los países de la cuenca del Pacífico; 
' ... - . · .. · .. · -

por e:t oj;r()1 Brasil, Areeritina y Uruguay impulsan la creación 

de empresas conjuntas, también incorporando tecnologías de pu!l 

ta y estrechan su cooperación con Africa y Europa de tal man~ 

raque fortalecetila zona del Atlántico, en tanto que la región 

centroamericana continúa dirimiendo su futura inserción en la 

economía mundial. 

Estas regiones económicas, con. un gran potencial de desarrollo, 

conllevan una serie de implicaciones políticas, económicas y 

sociales que, por el momento, no podremos incluir en este tra-

bajo, por lo que nos limitaremos a mencionar su reciente con-

figuración y la importancia priraordial que representan para el 

futuro de la econor:iía mundial. 

Señalaremos, en este apartado, algunos aspectos de la coopera-

ción para la producción que se ha dado en losmarcos de los es 

quemas de integración l~tirl;ámericana y, en particular, de las 

empresas conjuntas. 

\ J 

ti 

i.·, 

'l 

'' 

lf 
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En la Reunión de la Asociación·. Latirioamericana de Insti tucio

nes Finánciera:s Cíe>D~s.ir-~()116' : (ALilJ]!;) , ·5'e. n¿1Jió de que e 1 n2:_ 

vel a~ ciÚ~r.ioÍl'd~~i'~'"~c:;~r1~n1í~&ü~;di~Ír~!Zecisa ·de la inter

nacióni3.1i'~~6i6~-Jif'T~~·x~{éfüid~J~~·i:'e:6rÚ,~ica:s de empresas tan 

to públicas C:ó~() JÚVkd~~,;4ó/C 
~: '"~'-::L ::, ~ :, ~ ', ... 

Se resaltó 't~ínl):i.~;{ la ampliación y gradual fortalecimiento de 

las' for'~ak·'d~·ii::():~peración entre países en desarrollo por medio 

de acue~abíi~~~~·Íargocp1azo en ~ampos tales como: explotación 

de recu~~~s 'riaturales; ~ercadeo i transferencia de tecnología i 

ciioperación financiera, inc~i\lyendo el desarrollo de los mere~ 

dos domésticos de cápi tai;' éÍprovechando de es ta forma las eco 

nomías de escala entre países en desarrollo así corno también 

el fortalecimiento de su poder. negociador, a fin de contribuir 

a la reestructuración de .. su papel y posición en las relaciones 

económicas internacionales. 

ALIDE reconoció que los esfuerzos conjuntos no han sido los es 

perados, debido a factores externos corno el estancamiento de 

la economía mundial, que retrasaron la formación y operación 

de empresas conjuntas entre países en desarrollo, así como a 

fac tares internos y una situación económica que desalentó la 

cración de nuevas empresas conjuntas. Al respecto han sido 

determinantes los cambios frecuentes en las estrategias de de 
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sarrollo de los países socios como la inestabilidad política, 

la insuficiencia de apoyo institucional, limitado acceso al f1:_ 
• ,.-. ·:·· '·--, .;·-, -·.-··-·- •• o 

nanciamiento interno, así_c()mo la falta de una adecuada habil1:_ 

dad empresarial; todos :esFos 'factores afectaron adversamente 

el desarrollo de la cooperación para la producción a través 

del establecimiento de empresas conjuntas. 

La posición de ALIDE consiste en la instauración de amplios 

programas promocionales apoyados por la determinación politi-

ca de fortalecer la mutua cooperación económica, así como la 

coordinación entre instituciones públicas y privadas, tales CQ 

mo consultores, ministerios o secretarías, instituciones fina~ 

cieras, institutos de investigación y universidades, inversio-

nistas, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, et-

cetera, dentro y entre los países de la región. 

Señala también la necesidad de establecer redes de información 

para la promoción de inversiones conjuntas, estudios de facti-

uilidad, asistencia técnica y servicios de consultoría nacio-

nales y extranjeros. 

La CEPAL y la UNCTAD en reuniones realizadas en Santiago de 

Chile en 1980, indicaron que no es el financiamiento el prin-

cipal obstáculo o limitan te que afrontan es tas empresas o in-

versiones multinacionales, sino su propio origen y estructura 

jurídica. Recomiendan en este sentido, adoptar un tipo de pe~ 
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sonaÜdad jufídica'· que 'f~~s' permi_ta' tener acceso a las fuentes 
,. "o;c.:¿ _ ""'"~'-.::-"---' _:: -·- - ' 

nacion~l~¿,'~U~§~a_l~,13, () ~nternaCionale·s de financiamiento. 
,••.·'';o'. ·., .~; ''.'',• ;<,- : y~~·:::,;:.· ,.· '-, '.-

- >_·.<·-~:(°": '.·<:<~:- · __ 'º._:,.·_; 
·, 

La banCá élé ,~e~~r)()ii·~ ~:gional es importante para apoyar los 

esf~e;zÓ~de 1!1teg~aCió~ régional, desde las etapas de ident.!_ 

ficación y de pre inversión del proyecto, así como en la coop.!'._ 

ración técnica que se pueda brindar para mejorar o reforzar 

la capacidad gerencial y para contribuir a la movilización de 

fondos adiconales de fuentes externas de recursos mediante el 

cofinanciámieÍ'ltó ci: e]/ c·rédi to complementario para los proyec-
. ._ .. · ·· .. r·.4{r!UY: ·. ~. -· 

·tos de .1nvers1on. ~>'· ,.,_ .. ··•• 
- . -.--;.,~ .... -

~". ' -, :· :·:-__ ~;.-~"' <._\\·i.:?~J-~2-:-_\:::··'_"::> _ __ -.. :-.- ... s~-- ,- .. ,= 

Entre lás ~~fl~~:~~~;\~ti11o~ineric'.'lnas que se han formado, dest~ 
ca, por sÜ imporÚmci!l. estratégica, LATINEQUIP, exportadora 

·, ' . . . . -.. :,~- - - . 

. de bienes de C<:)pi tal. La problemática de las empresas con.jun

tas o mtiltl.nac:f.onales es compleja y r~quiere de un análisis a 

la luz.de las nuevas tendencias de Ia División Internacional 

del Trabajo y el Comercio Internacional. 

Aéordes con estas nuevas tendencias, resultan de fundamental 

importancia las empresas Argentino-brasileñas en biotecnología 

e informática, que se dan en los marcos del proyectos de integr~ 

ción recientemente firmado y que abarca para un futuro próximo, 

según ha sido expresado, una gama de nuevas tecnologías que 

serían adoptadas en las empresas conjuntas. 
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En este panorama habría que analizar las empresas mexicanas 

con significativa participación de capital extranjero, ubica

das en la z.ona fronteriza y que al parecer forman parte de la 

integración pZ.,oduct:i.va que se ha iniciado con Estados Unidos, 

Esta "integración silenciosa" como ha sido llamada tiende a 

conformar el también llamado "cinturón del sol" que, al parecer, 

in'tegrará .1una de las zonas más dinámicas de la producción mundial 

basada en tecnologías flexibles y en la comercialización di

' . . 42/ 
recta con la zona del Pacifico. -

El art:íctrófcte -Arit6rí:i.C> Aviia,' "¿Soberanía o integración pasiva. 1'~ 

advierte sobre la integración pasiva de nuestra economía a la 

de Estados Unidos, que se ha iniciado en las últimas décadas 

y que tiende a abandonar todo intento cte alcanzar la autonomía 

alimentaria de nuestro país y convertirnos en una"gran maqui!§: 

dora y productora de materiales de ensamble que abastezca el 

patrón industrial mundial definido por Estados Unidos'\ 
43

/ 

Este tema tendría que ser abordado por las insto.ncias region~ 

les y ser objeto de una estrategia integral que considere, como 

habíamos señalado, las tendencias de la Revolución Industrial, 

del Comercio Internacional, la División Internacional de Tra 
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bajo y las posibilidades reales y potencialés de América La

tina,. tomando en cuentll aspectos de flnanciamien.to, de desa

rrolio científico y tecnolói:;ico, recursos naturales, materias 

primas, en. fin, .los diversos aspectos, recursos y protagonis

tas que pudieran conducir a la transformación del patrón de 

desarrollo. actual y a la instauración de un nuevo modelo de 

desarrollo acorde con las necesidades y características re-

gionales. 

La cooperación cte!1tÚt6a 

Al parecer;. existe un acuerdo general entre los Organismos 

Internacionales y los Organismos Nacionales de Política Cien 

tífica y Tecnológica en cuanto a la· importancia de la cooper§_ 

ción como factor estratégico para el desarrollo socioeconómi-

co regional. Así. lo manifestaron la UNESCO, la OHU, la CEPAL 

y los diversos Organismos d.e Política Ciéntífica y 'fecnológica 

a nivel .nacional; que participaron_ en_ la 11 Segunda Conferencia 

de Ministros E:mc1l.rg~dos de la ·Aplicac¡ón de la Ciencia y la 

·(CAS'fALAC II) efectuada en agostode 1985 en 13raáilia. 44 / 

,,··· 

CASTALAC TI imprime un nuevo impulso. a: l.a cooperación cientí-
,·.· . . 

fica y tecnológica eh J\nlérica Latina: Esta .temática fu~ adop-
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ta.da comO Ja cté'm:iyor ifuporta!1cia y ursencii .. Si Ari¡érfoa Lati

na adquirió Ún~~cl~~da 'ex'tema considerable, se dclbÚ¡ eri parte, 

a l~ ¿;JP~~ cti\~~n()logí~, por lo .fa~to, -sci)~r~un\eii>~ó en 
·; -·· .. 

~. 

cft.ST.A1Ac 'ri- para liberarse de esa carga es i1npresdndible to 

mar determinadas :nedidas: asegurar un~ nia;ór competi ti vi dad en 

los mercados internacionales, lo cual requiere mejorar los pr!2_ 

cesos, los productos y los precios en todos los sec·tores eco-

nómicos, incluidos los sectores más tradicionales, como la agr.!:_ 

cultura, la mined2. y la industria, así corno buscar "enérgica

mente un comerc1<?· it~t!'á;regi~nal ¡;~;feccfonado de bienes con 

Ul1 elevacto"cofitei1icto• te~~ologho:Ji .'1.5/>···•· 
. ""·. 

gía regional y un escen~rio deseable a parti~ del cual se de.,. 

rivan acciones concretas que marcan las dlrectt'lcus de las PQ 

líticas oficiales de los Organírnnos nacionales de Política Cien 

tífica y Tecnológica encargados de planificar y ejecutar las 

políticas de ciencia y tecnología. 
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En el cua.aró S_sepüedeh apreciar .los as¡:íéct()s-ese-ncialés del 

dfagriósfiC:ci y>:1a:s Ipropllestas hechas -en CASTALAC II, para a!_ 

canzár ~ri~.ci~fto desarrollo_ regional. Se resal ta en esta es 

tratÉlgfa<il~~cl.~~~~r¡;Ho 'industrial integrado, el desarrollo de 

· capactdaci~~i~JdtSg~rias 'de adaptación, asimilación y generación 

d~ teC:~6{o"~{~-i '.hn~ autonomía nacional que permita definir 

La idéntiffoación de prob'lemas que obstaculizan el desarrollo 

y la aplicación: de tecnologías resulta de vital importancia 

para dar atencfón'•a las necesidades sociales y a las demandas 

productivas .. ri~ ;~ili que se le otorge un lugar prioritario 

a la i~strumehtadióri el~ mecanismos industriales y comerciales 

para la integJ:'aq:ióh regional y la atención a los problemas e!?_ 

pe_cificos ele las diferentes subregiones que conforman América 

La industria, los servicios, el desarrollo rural, se convier-

ten así en ámbitos susceptibles de llevar a cabo acciones de 

cooperación, con el objeto de conjuntar esfuerzos. Como afir-

man algunos autores, la cooperación e integración ra pasado de 

ser una demanda política para convertirse en un problema de 

subsistencia. 



C\JADT":O 5. PROSPECTIVA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA. CASTALAC II 

UNESCO, 1985. 

VARIABLES DIAGNOSTICO 

SECTOR !DESARROLLO DESIGUAL 
CON REZAGO EN LO 

PRODUCTIVO RURAL. 

TECNOLOGIA DESARROLLO HETEROGE 
NEO DE ACUERDO AL SE 
TOR. 
ESCASA CAPACIDAD DE 
ASH!ILACION Y ADECUA
CION SOBRE TODO EN E~ 
PRESAS PEQUE~AS Y NE: 
DIANAS. 
CARENCIA DE SISTEMAS 
ADECUADOS DE NORi\!ALI-.. 
ZACION, ESTANDARIZA-
CION Y CONTROL DE CA~. 
LIDAD. 
SOBRE PROTECCION DE -
EMPRESAS NACIONALES. 
CARENCIA DE MERCADOS 

ESCENARIO DESEABLE 

Innovación para el desarroll? in 
tegrado industrial, rural y de 
servicios. 

Modernización 

Desarrollo de capacidades endóg~ 
nas de adaptación, asimilación y 
generación de tecnología. 

Autonomía nacional. 

Mecanismos industriales y comerci 
les para la integración al mercad 
mundial. 

Exportación de manufacturas con al 
to componente tecnológico. 

Uso eficiente de energía 

Incorporación de tecnologías tradi 
cionales al desarrollo industrial. 

Desarrollo rural cooperativo aten 
diendo a criterios subregionales 
climáticos y topográficos. 

·--

PLAN DE ACCION 

< .; ~~ ; ' 

Grandes proyectos conjti'"ntos : 
en áreas tecnológicas de'·;pun 
ta (cooperación in.ter-regio~ · 
nal). · ·· · 

Cooperación regional en tor~ 
no a problemas concretos y 
abarcando diversas etapas: 
investigación aplicada - mer 
cadas compartidos. -

Estudios comparativos 

]);;finición de nichos tecno1óg¡c6s 
de punta,alcanzables 

., 
1 

. ·¡ ¡ - l ] ::::·~.! 



CONT. CUADRO No. 5 

VARIABLES 

TECNOLOGIA 

CIENCIA 

EDUCACION 

DIAGNOSTICO 

FALTA DE RECURSOS HU 
~!ANOS. 

BAJO NIVEL DE DOCU
NENTACION E INFOR~~
CION TECNOLOGICA 

CO~!UNIDAD CIENTIFICA 
FORl~ADA EXTRARREGIO
NADIENTE. 

OBJETIVOS Y METAS DE 
ACUERDO A CRITERIOS 
INTERNACIONAL ES. 

INFLUENCIA ~~RGINAL 
DE CIENTIFICOS SOBRE 
ESQUH!AS CULTURALES '' 
PRODUCTIVOS. 

REZAGO EN CIENCIASNA 
TUR.l\LES Y EXACTAS Y 
EN INGENIERIA. 

BAJA PROPORCION DE 
ESTUDIANTES DE POS
GRADO. 

CONSIDERABLE MATRICU 
LA UNIVERSITARIA. -

l L .1 

ESCENARIO DESEABLE 

Identificar y 'adscribir1lafun;·'. 
ción específica de disciplinas: 
- Relacionadas con lapiÓdü~cióll 

- Apoyo . al aparato cier1~ífi2o\, 
- Generadoras d~ hui~~;~· generar: 

.. ::_:;:_~ .. i~~ . '.!< .. ·. 

Posgrados latinoamericanos 

Cursos, simposio y estudios com
parativos a nivel pregrado. 

1 

: ::- ·:¡: 
- Utilización de éc[úipop' '! 

Investigaciones ¿o'íif~hU~ 
.• ,, ., ., -,:., 11 

'I 
!1 
¡! 
1! 

'> !i ' 

,_, •. :·.···'· .. 'i ',"•,¡ 

Encuestas de potencialidades 
en cada país. · • .' .,. ) .¿ ¡¡ ·. 

Consejo de posgrado Latinqa
mericano para su nórmallii-
ción. ' · 

Becas. 

f\J 

1 1 o 
~ 
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Para afrontar los problemas ele la dependencia, a¡:i;ravados por 

la crisis financi.,ra y el .acelerado cambio técnico que altera 

las estructuras productivas de ln.s economía:> del mundo, .la 

"Declaración de Brasilia" surgida de dicha reunión, hace un 

llamado al fortalecimiento ele la cooperación regional como e2_ 

trategia que permitirá a la cienéia y la tecnología constituí~ 

se como elementos reales para superar la crisis y avanzar ha

cia un desarrollo integral de. las economías latinoamericanas. 

- - - ' --- -- - ' __ · . . - ~ - . 
Para lograr este objetivo, es necesar'io.· formular una pol;L ti ca 

científica y tecnológica más agresiva, que aproveche de manera 

eficaz la estructura gubernamental para apoyar las actividades 

de investigación y. desarrollo. CASTALAC II sefíala que "el de-

safÍo más grande de las políticas de ciencia y tecnología en 

A.11érica Latina. y el Caribe estriba en la coo1·dinación de las 

innováciones científicas y tecnoló2icas con las necesidades ac 
. 46' 

tuales y futuras del. ~ector procluctivo".-1 

A propósito'}ie esta.Conferenéia, el :.!inistro de Ciencia y Tec 

nología de Brasil, deélaró lo si¡;uicnte: 

11 no abdic3.remos, de continuar exigiencio un 
tratamiento justo de r:iart,, de nuestros interlo 
cutores del inundo de::;arrollu.do, pero está en -
nuestras manos moldaar el futuro siendo ~ue la 
ciencia y tecnología, :~s la herramienta básica 
1..~n la construcci6n (!el 11rogrcso :nn.tcria.l y del 
;iienestar espiri tuu.l Je la tmmanidad . .,47 / 
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La cooperación i~egioná.l se presenta como la única A,l terna ti va 

. que pódrÍa hacer !'rente á 11-ls tendencias actuales ele la ciencia 

y la tecnología: :::1 Proyecto l·lanh~ttan para •recnolo¡:,ía nuclear 

inaugura esta nueva mo.dalictad en la generación tecnológica, el 

Programa Espacial a'mericano y el Proyecto Eurelrn ele la Comuni 

dad Europea constituyen la realización de proyectos conjuntos, 

la ciencia y,' Gspecialrner¡te la tecnología, pasan a ser recur

sos estrtéliicos tantea nivel'. cte Estado, como, sobre todo, de 

las 'grándes cdr~tJrnclc)nes. 

Esta' nuev~modalidad permite también canalizar grandes montos 

de fináncia;niento r¡ue posibtli tan la realización de las in ves 

tigaciones desde enfoques multidisciplinarios y abarcando las 

diversas necesidades y los objetivos prcipUestos, aquí la tra-

dicional dicotomía entre investigación pura e investigación 

aplicada pierde vieencia. 

Otra expresión contemporánea de la ciencia,. que stiñalA. ;ücardo. 

Seidl. da· Fonseca, .son los ;;¡acrolaboratorios que emplean milla 

res de citintistas, técnicos y re.cursos financieros bastante 

considerables. Alr,unos de ·~llos son el Centro de Investi3aci,9_ 

nes ilíucleares de Julich, el Sincrocidotron DESY e.le Ifamburgo, 

ambas. de Alemania Federal1 y .el Centro de Investi¡:aciones 

48/ 
'rAURUS en' Óxford, Inglaterra,-
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. .\nte este panorama a nivel muni:lial, América Latina tiene una 

posición desventajo"3a que no puede ser enfrentada con recursos 

nacionales, ;ior nás que se. canalicen esfuerzos. y se l.ogre de'

sarrollar su prQpio sistema científico· y tecnoló¿:;ico: Por lo 

que: 

"La salida, cuya f6rmula vale también para la 
cuestión del enfrentamiento de la deuda ex
terna, es clara unión de esfuerzos y recursos, 
compartir riesgos y, sobre todo, fijar los 
objetivos científicos y tecnológicos comunes 
y comprometidos con los intereses de sus po
blaciones. ""g I 

Sir;uiendo las modalidades de los gz:andes proyectos conjuntos, 

CASTALAC II, propone el PLANETA. 

PLANETA 

Con este objetiyo surge el: :PrOgrama· L9.ti1io:i11ericano de Nuevas 

Estrategias para ras Técndloiías Avanzadas, (PLANETA) 

. ': ~ ,.~ ~ . 

PLANETA.-~"~--~ &~11:;:;;~{~~;~~~·~;)~:-fo'á~'; -~-~áró ·proP'ósi to de convertir a la 

cooperación ·ti<inf:i'.hé:'a Y: t~Ól1o1ógica reeional en una estrate

gia para la inserción en ui1a nueva coni'iguración a nivel mun-· 

dial. 

Las formas en las que se llevará a cabo la cooperación serán 

objeto de análisis de un grupo de trabajo ;nultinacionál que 

'··~ 
~ i 

! 1 

¡.¡ 

'' 

1' 

'l 

~-.-¡ 

¡ i 

¡; 
!f1 

¡' r ¡ 

} i 



205 

definirá también los objetivos crym.1nes de los países interesados en desa 

rrollar las áreas consirleradas estratégicas. 

La cooperación no excluye las tecnologíás tradiciónilles, sin 

embargo, PLANETA va orientado a desarrollar :ia.s 'tec.Í'lo'logías 

de frontera, incluyendo Ciencias c:lel Mar·,· Tecnologías Espaci~ 

les, Mici'oelectrónica, ciúím.ica Fi 

na y 

Otro de los 'gfahdes proyectós de cooperación es el Programa 

Programa CYTED-D 

El ProRrama Iberoamericano de Ciencia y ·recnoloi?ía para el D<7 

sarrollo, V Centenario del Descubrimiento de América (?rop;ra-

ma CYTED-D), constituye un nuevo sistema de coope1·ación que 

propone el impulso a la investigación científica y tecnol6gi-

ca vinculada al sistema productivo de los países iberoameri-

canos, Portugal y Españá. 

con recursos financieros de i'a Comisión Asesora- de Investiga

ción Científica y Técnica, (CAICYT) Y el In~ti-ttJto de Cooper_§; 

ci6n Iberoamericano (ICI) -ambos ~spañoles·- una Comisión Naci.9_ 

nal para la celebración del V Centenario del Descubrimiento de 

América, con la colaboración de la CEPAL,. coordinará los pr2 

yectos ele investi3ación de excelencia que se llevar.:ín a Cétbo. 
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Los grupos de excelencia se integrarán en torno a un proyecto 

concreto de interés común constituyendo "un equipo plurinaci.2_ 

nal único". 

El Programa CYTED-D contempla once áreas que fueron previameg 

te seleccionadas de acuerdo con la CEPAL y analizadas en cuag 

to a su alcance y factibilidad por "Expertos de Ciencia y Tec 

nología de la Región": 

I. Metodología en Ciencia y Tecnología 

II. Acuicultura 

III. Biotecnología 

IV. Biomasa como fuente de productos químicos y energéti

cos 

V. Catálisis y absorbentes 

VI. Nuevas fuentes y conservación de energía 

VII. Electrónica e informática aplicadas 

VIII. Ingeniería Mecánica. Metalmecánica 

IX. Microelectrónica 

X. Productos farmacéuticos 

XI. Tratamiento y conservación de alimentos 50/ 

Es interesante la forma en la que se pretende avanzar en este 

programa: se inicia con estudios exploratorios para identifi~ 

car problemas comunes con viabilidad de soluciones científico 

tecnológicas, se aprueban temas y proyectos piloto que tendrán 
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. . . 
un seguimiento y. evaiü8,ci6n que señafará el avance del Pro gr~ 

ma. con i6 an~ei.ior,• 5·~ poclrfa tener real!rente un programa in

tegradq qu~ ~P:€Q9~.6J1~¡j_~·/66~¿:efación para maximizar recursos 

humanos y;;hi;{t~~'i~l;~i~\;¡y\;edúride en. beneficio de los proyectos 

naci6~~i~~:~;~~:y¡f: : .• ;.'.~'..•, ···•• >·· 

:· ··:-::· L0f~\!~~r_ :~~~~:- :~~·: .'..~_::¿'.·~~"'.:~::;:·~::~ ~: 
-,: :, ''~;:;. - --

En el ctek'i~f:9i1q, de,este Programa participarán representantes 

· .de··ia ~ii:-~·dei~ Ü~sco. 

Queda claro que los temas serán aprobados por el Consejo Téc

. nico Directivo (CTD) compuesto por representantes de los Org~ 

nismos Nacionales de Ciencia y Tecnología de cada país, lo in 

teresante serí"a saber cómo y quienes decidirán el "interes na 

cional"; es decir, el problema radica en modificar las formas 

tradicionales de toma decisiones, que excluye intereses de las 

grandes mayorías, 

Esto es sin duda, una excelente oportunidad de los Organismos 

Nacionales de Ciencia y ·recnología para establecer una vincu-

lación más estrecha con el sector productivo, conociendo y de-

ter·mi nando sus necesidades. Es también un reto que implica re-

pensar y modificar las tendencias prevalecientes hasta ahora 

en la planeación, organización y ejecución de la política cien 

tífica y tecnológica 

Los tradicionales prne¡r3.mas de cooperación de la Ui'!ESCO y OEA 

también son reorientados, 
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UNESCO y OEA 

Los problemas económicos y políticos por los que atraviesan e~ 

tos organismos ponen en duda la viabilidad de continuar apoyéi!! 

do las acciones de cooperación científica y tecnológica que 

hasta ahora tanto han significado para la región. 

Condicionado a su propia existencia, la Oficina Regional de 

Ciencia y Tecnología de la UNESCO para América Latina y el fa 

ribe , (ROSTLAC) tiene contemplada una reorganización que tie_!! 

de a una "progresiva descentralización de las actividades que 

históricamente fueron manejadas desde la sede de UNESCO • .. ~! 

El objetivo es abandonar acciones individuales y conformar sis 

temas integrados que cada área específica genere. "El especi_§; 

lista en PCT dejará su aislamiento para transformarse en un g~ 

neralista que coopere con los demás, en cada programa específ~ 

co ••• " 52.¡ 

La preocupación expresada por este organismo es enfrentar el 

tema sobre Ciencia, Tecnología y Crisis que, en su opinión, no 

ha sido suficientemente abordado en la región. 

En cuanto al PRDCyT de la OEA, éste ha reestructurado sus ca~ 

pos de acción para dar cabida a la ingeniería. Además ha fij~ 
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do objetivos genéricos para cada uno de ellos. Los lineamien-

tos que seguirá su programa para 86-87 dan prioridad a las ~ 

tividades científico-tecnológicas que deriven en aplicaciones 

concretas y sobre temas específicos que aborden problemas co-

munes a los países de América Latina y el Caribe (vivienda, 
53 / 

por ejemplo);-

continuará además con el apoyo a la formación de recursos h~ 

manos y aspectos de la información como base de apoyo para el 

desarrollo del conjunto de los proyectos. 

Las propuestas para impulsar la cooperación científica y tec-

nológica presentan un nuevo tratamiento al problema que; si 

bien atien?e la urgencia de acceder al progreso que encabe

zan los países desarrollados, en esta ocasión no relega las 

necesidades básicas de las grandes mayorías y los problemas 

histórico estructurales que limitan las buenas intenciones de 

reuniones, convenios y programas que hasta la fecha han demo~ 

tracto una persistente falta de correspondencia con los proce-

sos reales que se desarrollan en la región. 
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Cooperación científica 

Én e¡r¡;J;~f~~'.he cboperación' al parecer, los principales pro

taiCJ~i'~~i~-~~f~§~~ ~i;;i~d~ los ONPCyT y las Centros de Educación 

SÍiperi¿}0\rI~~2direcfriCes que sigue la cooperación científica 
.. · .. ··-:-,:·, 

se o~i~~~'~ h·~¿.{~;e;1. estímulo de intercambios de información, 

de b"i~ri~f:Ff'éd~i''ci'~;JJ~;;;tos, de realización de reuniones y cur

sos :de '.c~ráctér naéíón~l e internacional y, el estímulo hacia 

las·invest:i.gacio¡ieséonjuntas y la formación de científicos en 

el extranjero, aunque con menor intensidad que en la década p~ 

sada.· 

En el marco .de· los proyectos de integración en América Latina 

cabe mencionar al Centro Latinoamericano de Física (CLAF). En 

su Tercera Asamblea General, efectuada del cuatro al ocho de 

febrero de 1985, fue considerado el período de 1985-1987 para 

.. 

reafirmar las bases del CLAF y establecer las nuevas bases en ,., 

cuanto a su estructura operativa y financiera. 

Los objetivos del CLAF consideran el estímulo a la integración 

de políticas científicas de la región e·n torno a proyectos mul 

tilaterales; la difusión y coordinación de actividades en fís! 

ca; el relevamiento de grupos de investigación de la región a 

fin de· propender al intercambio profesional y técnico; el uso 

de poder de compra de las instituciones que actúan en la región, 

para mejorar las _condiciones de adquisición y la transferencia 

de desarrollo tecnológico en América Latina• 
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La cooperación traerá beneficios eri larnei:iida en que se reali 

ce la vinculación con el aparto productivo, objetivo que se 

establece eri c!ich~-~eÚni-ón. Así· también, se tratará de desa-
: :-. ' ::;; <.~:~:.:: ~-~···· 

rrollar proveedores ''.d.e"ióstruriiental y demás insumos para 

unid~des ·():¡ erii:áiC:~~;;, 54( 

En el c~nipb de las ciencias sociales, también se han estable 
,-_ 1 •• 

. cido;imp~-b-tantes convenios de intercambio que se orientan ha 
. ... . 

9ia._la c~operación e integración regional. Al respecto, es 

:iriteres-ante señalar la formación del Centro de Estudios para 

la Integración Latinoamericana que se inauguró el 18 de mayo 

de 1984 en la. Universidad Nacional de i·-!isiones, en Posadas, 
. --·'-~::.___,:;: ~>'.!,~" 

Argentina. Su objetivo es el de formar investigadores especi~· 

lizados,en los procesos de integración regional latinoameric~ 

ca. y la formación ele equipos multidisciplinarios ca.paces de 
- - 55/ 

realizar aportes a esta problemática específica. -
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Cooperación tecnológica 

La c~oper~ci6;_;~é~11ic_a):onstituy-e _actualmente uno de. los puntos 
- ;" .. : ~-.:~·-~. - ·y'·;:·:'.~ t:,,.:~;;._,(::2,,,> !~·-.~ ·-~.-- ~i. :'.. - ·.:.:.:· .·'. ., -·: :·;~ 

e st r~ \~~·ic~,~;:~~~ª.·. )'.~{'.c_á~.~fr.~CiLf:~o. ec~11~lrif º.º '. · e,n la medida en que 
- _,._ -.. -;_ ·' .. 

tiene .uria :.~?;f~~cJ1~·xrn§h~~¿~tY;~t~~;~~~s~\\j~~peración económica. 

;,,<_/,:" ·-' ::-:,·,:_·:.:>-~·-·.-¿ - >~-- ·.:::· /·.\·_·· :;-··º - ':·:;,':_:_,·¿~<::' . . }" 

Los esq~emas d~· cb6pe~~ci6~ téciAic~ adoptados por Estados Uni-

dos, Japón. y ~~;~~:; ·. ~~~~i~eri·X~ t~ansferencia de tecnología 
. , . 

como punta de lanza a partir de la cual se abren espacios para 

el comercio internacional de tecnología. En América Latina, s~ 

lo Brasil, Argentina y recientemente, México intentan explorar 

este tipo de esquemas que les otorzarán ciertas ventajas en la 

creciente competencia que representan los países desarrollados. 

Este nuevo esquema tendría que identificar áreas específicas 

de cooperación con los diversos países a partir de una compl~ 

mentación económica. Aquí la cooperación tiene como agentes a 

los propios funcionarios de las ofici.nas gubernamentales de 

Tielaciones Exteriores, los bancos, las empresas, las universi 

dades y centros de investigación productores de tecnologías y, 

por lo tanto, su ámbito trasciende lo académico para instala.!:: 

se especialmente en el sector productivo y comercial. 

En este sentido, la tarea prioritaria es la de identificar las 

capacidades y potencialidades de desarrollo subregionales o r~ 

ginales susceptibles de realizarse a través de la cooperación 



Por 1 pronto; iá.S. nuevafi::'tecriqlogÍils< ¡;onlyá.· o~.:fet~ •de éonvenios 

en • ei ma¡;co ~fé~la~ihteg~acióti. entre ~f~;d:. ~I'íJi;;l1tina ·y Uruguay. 

Los··acuerdos(~~ ':ú~6~.:1;fk~i¡'ffá()~;,:~:~i·i;~~is como la biotecnolo 

gía,_ ~;~;i~f:.r~~~f~.~~~:;.~~~; en~;~t~~n~Crear y. nuevos materiales • 

. .. ". -.r. -~/~'.:-,:~:: .:-,. . ·~;. :~···.~/) .·~'.>.;,, -
'·_:./ _, ,w~; 

En. el c~á()J~ei·i{bi~t-f1cnología, el Encuentro Argentino-Eras.!_ 

· leñó so~;e l3idi;e~!101ogía realizado en noviembre de 1985 en 
,·· .'·'."-'- ::-·_:-,_,--,:;::- ·. __ -,,-'"· .- -

Foz de Iguazú;inició una serie de acuerdos para establecer 
- . _., ,·" "' 

proyectos conjuntos de investigación científica y producción 

industrial. 

En este encuentro se·. destacó que "el desarrollo de la biotec

nología ·exige 'la c?nJunción de esfuerzos de ambos países, dado 

el alto nivel<d~· califice:ción. científica y técnica que se re 

quiere y 1~ ~~~~hsi:~&'.de lOs mercados a atender, de allí 

las vent:aJas ~e-i!1tegrar.acciones a nivel empresarial y cienti 

fico tecnológico Con apoyo de los respectivos gobiernos". 55 / 

En esa misma reunión,se llegaron a establecer acuerdos sobre 

cooperación en el campo de farmacéutica y energía nuclear. 

En este último campo fue creado un ¡:;rupo de trabajo que, a 

partir de la cooperoción bilateral, pretende alcanzar "el domi 

nio tecnológico en ese campo y consolidar un clima de confian 
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r""~ 

za, fortalecer, la paz, la seguridad y el desarrollo de la región 11 57i ; 

En ag)sto de 1986, los presidentes de Brasil y Argentina rat_i 

ficai 0 0n ,el c'onvenio y convinieron en que el grupo de trabajo 

prosiguiera sus trabajos para lograr los objetivos formulados 

.en la declaración conjunta sobre política nuclear de Iguazú, 

reiteraron su convicción de que los usos de la energía nuclear 

para fines pacíficos son de vital importancia para el desarrS?_ 

llo económico y social de sus respectivas naciones. Asímismo, 

reiteraron su negativa al desarrollo e introducción de armas 

nucleares a sus respectivos países~/ 

En At'lronáutica también se firmó un acuerdo de cooperación en-

tre EMBP.AER, el constructor de aviones de Brasil, y el FMA, prS?_ 
'.19/ 

ductor de aviones militares de Argentina·:--

En el campo de la informática los acuerdos entre ambos países 

han cristalizado en acciones concretas. En el marco del SELA 

se aprobó en octubre de 1984 la decisión No. 221 mediante la 

cual· se autoriza a este organismo a estudiar y establecer moda 

lidades de cooperación regional en el campo de la imformática 

y la electrónica. 

> ! 

' ' 

.;: í 

1,; 

¡' 
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Con. el obJe:to ~e exp~orar e. i,del"l.~if,i,car posibilidades concretas 

de cOope:r,acióh·e¡I} <Jl campo,deÚa i~jobniát.iC::d,. se llevó a cabo 

en Bll~~os Aib~s?ún~ reuniÓndé.ful1Cio11arios, empresarios y r~ 
p;e~~n~~f~g.;~.}o:~;;~d~;:si_~i+i~~:ij.t;~;~·~ '.·Brasil y Argentina, 

duran te erie'rJ de )985~; "' > <? t . 
. ;_ . 

En estas. . ~e a\~lizaron los siguientes aspectos: 

l.. incremento al intercambio de información 

2. coop-eración regional para el desarrollo de la informática 

3. cración de un grupo mixto para estudiar y establecer normas 

técnicas . 
4. inicio de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo 

5. intercambio de experiencias en relación con los estudios rea 

lizados sobre flujos de datos transfrontera 

6. estudio de normas para· establecer un régimen de intercambio 

Así. tambié~ hubo acuerdos entre empresarios nacionales p~na e~ 

tablecer empresas conjuntas e. iniciar el intercambio y compa-
60/ 

tibilización de las polÍticas:nacionales en este sector. -

En los primeros días de marzo ·(¡e:1g135 se concretaron los pri-

meros pasos del acuerdo, al recibir en: Argentina la misión del 

Director del Instituto de microelectrónica y al Director del 

Instituto de Automación del Centro de •recnología Informática de 

Sao Paulo, Brasil. 
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Al mismo tiemp~, ur;; g~~po• de empresarios argentinos de softwere 

viajarÓn a BdiSÓ:~a'.."éfectbs de estudiar con empresarios del sec:_ 

tor·•méi~~:f~~;;;'~:tJ~'.·:~~t~~()ióri conjunta 

ciÓh; Í:~.ti:~~t1;·~{:~g~~ r~spondió a una 

y modalidades de coopera-

invitación de la Secreta-

ría Es~e'~.i~1~d.~;~~f?rmática del Brasil, finalizó con un acuer-

·.do ~nti~·'ci:i:6h~·d~ara y la Asociación Brasileña 
.·• : ::· ' ' . ~1' 

servicios dé Informática (ASSESPRO). E-1 

de Empresas de 

En el cam¡:Jo ·del desarrollo tecnológico destaca el "Caso Metalur 

gia" realizado dentro del Programa Regional de Ciencia y Tecno-

logía (PRDCyT) de la OEA, que se inició en 1969 y constituye 

una experiencia positiva de cooperación regional. 

La mul tina::ional idad generada desde un principio aseguró el é-

xito global de la acción, lo que ne tradujo a través del tiem 

po en una Red Latinoamericana Institucional con pocos antece-

dentes a nivel mundial. Se llegó a constituir un .Sistema de 

Investigación y Desarrollo en Metalurgia que para el período 

1986-1989 llevará a cabo el proyecto ordinario sobre metalurgia 

y los proyectos especiales sobre "Fusión y tratamiento termo-

mecánico de materiales regionales" y, ":netalurgia extractiva 
'"'1/ 

de minerales polimetálicos 11.2.'::.' 

.. 

,., 

r i 

i; 
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. - ' ' - . 
En la formación de recursos humanos para la ciencia y la tec-

nologíá. ;ta:intiiéri· se ·~mpfezán a constituir esfUerzos latinoame-

ric~~s·é iffi~~~~'~ye~/~1;í.~}.~~1~- campo destacan las acciones en 

el área aJ inf'qtriiáf:i.Ca!' ;•e 
,'-·-: :;:.>:: :~'-? -~· .. , - ::;"'.\":·, :~·:,>~:l.·~·:,'. 
'~ ~:·, > -.··:: .. '-'.:::.;::· 

-:-Ti'.;(·;:,~·-¡;'-'" 

· Del 3 '.aÍ~~~f~\§d~~~g~:f.~füti~e 'de 1984 se llevó a cabo 1 a Primera 

Reunfüfr~.~~í··.~:~~~·~·~· •. Í~fergubernamental Interino de Informática 
.. -- -··. :-. '"-:~-\/:~:-~~3J~[;{\,~;j~;:i::;;~·:f~~f.~:?(JL-· ;e>--::~;<.:;._·>.: , 
· eón :sedi:i··.en.:la:.•UNESCO; Paris. En esta reunión,. Argentina pre-

se~t6,':~1l·I~h~:~;~~b~~~~o'pára la creación de una Escuela Superior 

Reg{~ri~~c;~',t"dI~h~f~i Informáticas para América Latina cuyos ob 

jetivos fueron ::;P·~~~~dos de la manera siguiente: 

"Para que las naciones de América Latina puedan lograr 

un rápido y sólido desarrollo informático, deben contar 

con profesionales calificados, cloc en tes actual izados, 1:_n 

vestigadores capaces y administradores entendidos en g~s 

tión informática. Asímismo, debe disponepse de capacidad 

para juzgar y evaluar los aportes tecnológicos en todos 

sus aspectos, a fin de que impere la racionalidad en el 

equipamiento .informático de la región . ., 53/ 

En el marco del convenio de cooperación científica y tecnológ! 

ca argentino-brasileña, en marzo de 1985 se concretó un acuer 

do de intercambio para el campo de la informática. 
54

/ 
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Sus principales.-objetivos son:. la .formación en ambos países de 

una nueva~generación de investigadore_s, el establecimiento de 

una cooperación a largo -pl~zo Y.,- el desarrollo de una escuela 

de pensamiento en ihf'Órmáticá; · 

Para alcanzar tales objetivos_, se proponen las siguientes medi 

das: 

Establecer Escuelas de Verano, que tendrán lugar, alter 

nadamente, una vez en Brasil y otra en Argentina. 

La institucionalización de un grupo de investigadores 

(en calidad de visitantes) y estudiantes graduados de 

ambos países. 

Se crea así, la Primera Escuela Argentino-Brasileña de Infor-

mática (lera. EABI) junto con el ler. 1:/orkshop de Investiga-
, 65/ 

ción y Estudios Avanzados de Informatica;--

) ¡ 

La primera EABI se inauguró en Campinas, Brasil, el 17 de fe- ~Ll 

brero de 1986, constituye pués un esfuerzo inédito en la rela 

ción entre ambos países y en el ámbito latinoamericano. Cons-

tituyc, asímismo, el primer paso de un programa más ambicioso 

tendiente a la creación de un srupo ari:;entino-brasileño de in 
1' 

vestigaciones en tecnología de frontera en informática. '"' 
¡' 
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En ·el acto de· inauguración el Ministro de Ciencia y Tecnología 

de Brasil·,. Renato Archer, destacó la trascendencia de estos 

acuerdos. y expresó: 

"El establecimiento de proyectos nacionales en los sect.2_ 

res de' tecnología de punta es uno de los mayores desafíCB 

que enfrentan en la actualidad los países en vías de de~ 

rrollo, como Brasil y Argentina. Estamos experimentando 

profundas transformaciones tecnológicas que apuntan a la 

formación de un nuevo estilo industrial y nuevas formas 

de convivencia humana para fines de este siglo. Los pro

cesos de producción, los servicios, la informática y la 

ciencia misma se verán revolucionados por los cambios en 

curso. La brecha tecnológica entre los países del primer 

y el Tercer Mundo amenaza ampliarse, profundizando los 

niveles de depend:ercia de nuestros países en relación cm 

las grandes potencias industriales". l)G/ 

No. 6). 

Señaló además: 

"Hemos avanzado ya en el terreno de la biotecnología, ob 

jeto de un acuerdo político firmado en presencia de los 

presidentes Sarney y Alfonsín, así como de acuerdos espe 

cíficos entre empresas. Con la EABI iniciamos nuestra coo 

peración efectiva en el campo de la informática. De la in 

tegración real entre los distintos sectores de nuestras 

sociedades podrá llegarse a la integración política que 

tanto deseamos. por su importancia como agente transform_§; 

dor de la economía, y por su impacto social y cultural, la 

informática está destinada a tenera un papel relevante en 

es te proceso. 11 G7 / 
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El. Dr. Carlosi'laríaCo~reaseñaió que la reunión de jóvenes e~ 
' ",. ,·. ·.· .... ·~ ¡ 

tudiantes'e invesfi:gadóres argentinos y brasileños es una "apue§_ 

ta hacia un futuro de mayor conocimiento recíproco y auténtica 

cooperación'' y que "este aspecto del programa tendrá continui-

dad con la realización en la Argentina de la Segunda Escuela 

binacional, prevista para febrero de 1987". La EABI, concluyó, 

"es portadora de un doble mensaje: primero, que la Argentina 

y Brasil están dispuestos a cooperar para ser protagonistas 

de la revolución tecnológica que la informática ±npulsa en el 

marco de las políticas que cada país decida conforme a sus in 

te reses nacionales; segundo, que la cooperación entre nuestros 

países es posible e indispensable para superar la dependencia 

tecnológica en este sector estratégico para el desarrollo". 681 

Dentro de la filosofía integracionista y con la participación 

de la Oficina Intergubernamental para la Informática ( IBI ) de 

Roma, la UNESCO, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 

la Secretaría de Ciencia y Técnica, se puso en marcha el 3 de 

marzo de 1986, la Escuela Superior Latinoamericana de Informá 

tic a ( ESLAI) . 

El objetivo principal de la Escuela es formar expertos, doce!]_ 

tes e investigadores en informática, capaces de satisfacer la 

necesidad de graduados que posean la experiencia y la prepar~ 
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ción requeridas para acelerar ei desarrollo académico· y tecno 

lógico de los países de l.a región.' 

·.· .....•... ·. . •. .···•·· .}',/ 

con la\~'l'~aJf~Ji~¿Jiii§"Ó.I}sJdi;ó principio al cumplimiento de 

una de·ra,5··'p7'inc;fr;aiei)~opuestas del Informe producido en 1984 

pcn:.1~• (J¿;ffi1~f~~j¡ii¡~~f~~~i·'cte Informática, Organismo interminis

te'ri~ri dct2'~·~§g[g;¡¿·;g~· la presidencia de la Secretaría de 
. ·e-;:;··-.~'! ~ '>:·.·;,;.¡; .::~ , 

Cl~ncÍa ~)T'é~W~~'~·y ~~~ recomendó la creación de un centro de 

caráct~;~¡J¡~sftario y vocación regional. destinado a brin

dar forma:dónintensiva en informática a alumnos selecciona-
6ª .. 

dos que estén promediando carreras uni ver si tarias. ~' 

Como puede observase en lo antes señalado, los acontecimientos 

recientes otorgan un lugar estratégico a la ciencia y la tecn_2. 

logia y la vinculan estrechamente a los proyectos de integra-

ción; cuando menos esto está sucediendo en el ámbito de los 

acuerdos\ es decir, en el ámbito de las relaciones exteriores 

de los gobiernos, especialmente de aquellos que, como Ar:?;entina 

y Brasil, revitalizaron a partir de 1986 los planteamiento& 

sobre cooperación e integración regional. 

Habría que hacer un seguimiento riuro. ver si efectivamrnte 

estos acuerdos se empiezan a llevar a cabo en los próximos me-

ses y,en todo caso, qué orientación van ·adoptando en un panor~ 

ma de crecientes transformaciones y agudización de contradiccione! 
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1os protagonistas 

Los protagonistas son aquellos organismos o sectores sociales 

que participan en la cooperación científica y tecnológica para 

la integración regional. Entre estos protagonistas mencionare-

mas, de manera especial, al Estado, los Organismos Nacionales 

de Política Científica y Tecnológica (ONPCyT), Organismos In-

ternacionales, Comunidad Científica, empresas, sindicatos, paE_ 

tidos políticos y otros sectores sociales. Todos ellos generan 

una dinámica particular y muy compleja al articularse entre 

sí, de tal manera que su participación va configurando diver

sos escenarios futuros como señalamos más adelante. 

Estado 

Las incipientes acciones de cooperación científica y tecnológ~ 

ca en América Latina, han sido promovidas, en su mayor parte·· 

por el Estado. No obstante, una de las c::i.ractcrísticas de su 

participación en el desarrollo científico y tecnológico es 1 

precisamente, su relativa indiferencia práctica con que han 

actuado en la incorporación de este sector en las políticas e-

conómicas nacionales y, más aún, en las relaciones exteriores 

que se establecen entre los países de la región. 

La participación de los Estados latinoamericanos en estos prq 

ceses contrasta con aquella que han adoptado los países desa-

'' 

¡, 

! ¡,_ 
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nollados después de la Segunda Guerra i·lundial. Estádos Unidos 

Japón, Ale.mania, Europa y la Unión Soviética, si bien. no c~,n 

trolan ~j_;~~t~ente el desarrollo científic; ytecriológico, es 
.· '· ... ·.. . : 

cla;a sµ c:oÍlstante y creqiente preocupación por .desarrollar 

proiecfos;.e~tratégléos'·i:ie.· c'ienéi·~· f te;riJ1·6~Ía; 
- •' ~ 

..-.·.· •. :.;;:~ -" ;<··,_ ,·; ::.~/- /::. -~-.\.:;"{ . ~;T ··->'.-;,:~~.~<~;-

COnJO sg~~l~~ .;~i~~.r,sbs .a~~º;~t~ :',;~;nzylber: entre ellos, la Pª!: 

tici.¡)ác¡¿•k!:J~·.1 ·1os 'E~~~c{j~'aJ~/ii~ ¡;'~i~es desarrollados responde 

a lo'd~termtr15rité ·~~ks~~'.}~w:·sérá en el futuro no muy lejano 

ia ~b~i6J:·6h' i~~~~~aci'd~¡i·:4¿~''\C>s países ocupen. En un mundo 
:,.;; 

en donde.Íá die~6f~'.};i~ tecnología están en el centro de las 
- .. ·o···-~. ::~._-; _ _;,_.,_ ··-·Z:;:.>(-'.' .:.-,_: .. -

.:::~;~~\1t~!~rrii~~,j~~i~I;i::::r::::::::i::n:e 0 :n l::í:e::::i~ 
re una ·1g€9~~~!1l~~~.t~~~a~i"ri't~l .. ~ 

. :·;_· :··:·.::<.(::);.' , :'JP·' ~'.'.:i'.~:~-;u:._;::·" ·:-··-:,\_ ... · 
. ·:'<,;; •' 

Asíirii~;n~f':dJ." b~~~¿f¡~LfaÜrAa~i~nal que su ejecución implica, 

e~i·g~ ~~rgf~ii¡~§~''l¿iirió~me~ic'anos adoptar un. papel promotor 

ac6~iie g¿~:~~f·'~ó~Juiito;de las políticas económicas del proyeE_ 

_;to de d.e~~~;oiic:i.nacional. Las posibilidades de éxito de la ' .• ·.,:· . . 

coop~r¿c~~~.científica y tecnológica en un sentido inte¡:,ral, 
-· ·-.:--·.·:.·"· ":-".--_.·. 

como, io ·h~~·~~ ·~;ñalado en este trabajo, dependen en gran medi_ 

da de la capacidad de estos Sstados para tomar· decisiones de 

política 
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económic~ qúe_ coord.ina1aspedos'de coópe!'ación en· el intercam-
•' --- ~-~---· 

bio ccímeréiaif en ~i'rtnandiamieíltci, en la producción y en la 

creación d:·~~t'.c~pl~{dk~ 6Tentífica y tecnológica regional • 
. · ... ·· ~·-:.'_· ·_;.::_:·· __ -:.:-:. ·.~\·f--:;··· 

De he~~:,:f¿~r-~ algunos gobiernos de países latinoamericanos 
. , . . . »·:~: -

los que retomaron nuevamente el tema de la cooperación y la 

integración regional, como es el caso de Brasil y Argentina, en 

el cono su~ y México en la parte norte del continente. Sin em 

bargo su acción se ve limitada por la situación economíca na-

cional y las transformaciones que se estan llevando a cabo en 

el ámbito internacional. 

El nuevo panorama a nivel mundial coloca en una situación con 

tradictoria la misma existencia de los Estados-nación y plan-

tea la viabilidad futura del ejercicio ele la soberanía en loEJ 

términos que hasta ahora se conocen. Los procesos de intern_§: 

cionalización de las economías exigen una redefinición del 
1 

papel del Estado en la promoción del desarrollo científico y L, 
tecnológico y de la manera en la r¡ue las economías nacionales 

se insertarán a nivel mundial. 

De una u otra manera, en el presente y en la configuración de 

los futuros para América Latina el papel del Estado es primoE_ 

dial, de la mi s1na manera r¡ue en los países desarrollados el E§. 

tacto ha asumido el papel promotor del desarrollo tecnológico 

como elemento a partir del cual se distribuyen los mercados yse 

1 

,¡ .. 

¡_ i 

! ¡ 

' ' 



configuran .zonas de. influencia que se disput1'll'l ;la:hégemOnfa po_: 
<>,-¿;.·,. 

lítica y él .preclomüifo ecbn6mico. 

Las ten~;;~~i~~J'c¡~~"{~~ i~tán dando como respúes1:a a la disputa 

que Ú~v·anf;'~>C'.:~bo los países desarrollados, espe~ialmente Est§_ 

dos UnÚ:l.oS;!:Ja.pón, Alemania y la Unión Soviética por la hegem.9_ 

nía a nivel mundial, se expresan en la conformación de grupos 

de países subdesarrollados que se forman a partir de demandas 

comunes y con el objeto de ejercer ciertas presiones en los 

foros de negociación internacionales. 

Sin embargo, además de este tipo de presiones, los países 

subdesarrollados deben ejercer medidas conjuntas que les oto~ 

gen un poder real de negociación, ya que se ha visto que los 

foros internacionales generalmente no ofrecen respuestas fa-

vorables a sus .demandas. 

Tal es el caso de la deuda externa, los problemas centroameric~ 

nos, -las discusiones en el marco del comercio internacional ª!l 

te las medidas proteccionistas de los países desarrol laclos. entre 

otras. De allí la necesidad de crear una capacidad científica 

y tecnológica regional y una política que contemple mecanismos 

regionales o subregionales que representen una real presión P2 

lítica y económica. 
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organismos Nacionales de. Política Científica y Tecnológica 

y tec-

interna-

los 

estra-

nuevamente vuelve a ser retoma-

gravé deterioro provocado por la 

los países de la región; que 

nacional y dificulta igual_ 

regional. 

parecen haber adop

tado lasrecomendaciones de CASTALAC II y encu~ntro.n en la 

co~p~;aci6n i~ternacional una opción para aprovechar los es

casos recursos con los que cuentan. En este sentido tendrían 

que canalizar dichos recursos hacia áreas prioritarias que g~ 

ranticen una cierta complementación económica. 

Su papel es fundamental en la identificación de estas áreas y 

en la consecusión de su papel tradicional como promotores de 

la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnolg_ 

gía. El desafío al que se enfrentan consiste en la adopción de 

mecanismos a través de los cuales se incremente la capacidad 

instalada. 
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Organismósinternacionales 

En el complejo y profundo panorama de la crisis a nivel mundial, 

los Organismos Internacionales no quedan excluidos. Los probl~ 

mas por lo que atraviesa la UNESCO y la OEA limitan su parti

cipación en la promoción de la cooperación científica y tec:·

nológica en América Latina. 

Sin embargo aún siguen siendo instancias a partir de las cua

les la cooperación puede ser promovida. 

Comunidad Científica 

La Comunidad Científica es uno de los agentes más dinámicos 

en este panorama de cooperación e integración. Muchos esfuer

zos están surgiendo a partir de este sector que genera conoc~ 

mientas y alternativas tecnológicas para las condiciones ac

tuales de América Latina. 

Su papel tiende a adquirir una mayor importancia en la medida 

en que los Estados apoyen acciones de cooperación, como está 

ocurriendo entre Brasil y Argentina. 
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Empresas 

Las empresas públicas y privadas, tradicionalmente ausentes 

en estos procesos de cooperación e integración, al parecer 

empiezan a considerar las ventajas de podría proporcionarles 

una complementación económica y las posibilidades de aprove

char ciertas ventajas. 

La participación de las agrupaciones empresariales y el in

terés por crear empresas conjuntas,como lo han mostrado para 

el caso de la biotecnología y la informática en Brasil y Ar

gentina, demuestran que estos sectores empiezan a considerar 

la posibilidad de crear una infraestructura para la producción 

y comercialización reeional. 

Los problemas a los que tendrán que enfrentarse son múltiples 

y complejos dada la escasa tradición en este sentido, los pr.9_ 

blernas en la comunicación que las distancias geográficas impii_ 

can y los desi13uales niveles de desarrollo de los países de 

la región. En todo caso, representan un potencial para la in 

tegración a mediado o largo plazo. 
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Sindicatos 

Las agrupá~:i.(inessindicales han mostrado interés en conocer 

los probi'e~~~ dé~lci'~< trabájacfores de los países latinoameric~ 
. ::; ::·,~·- ;::-:~.::::;:: < .. ~::· ''.~ 

nos que,Sónisiriíf:Lare·s.'en inúctios de los casos, con el objeto 

de d.e·r'1~ifF.;1f~1f~~S~~;.'.\;'~~M-ent~s a incrementar su participación 

y comp!'.et1~{~~~;~~.&~~ t;'3nsformaciones en los procesos de traba 

jo que im~1ica·la.'.:i.ncorporación de nuevas tecnologías. 

Su parÚcipacÍón es muy importante en la medida en que repr~ 

sentan al sector mayoritario que resiente los problemas de 

desempleo proyocado por la automatización, los efectos de 

los núevos procesos de trabajo en su salud' y en las condi-

cienes de vida en términos generales. 

Partidos Políticos 

Las transformaciones sociales derivadas del cambio técnico afee 

tan los sistemas políticos y exigen a los partidos adoptar una 

posición ante los proyectos de modernización. Igualmente, la 

problemática en este sentido es muy similar en los países la-

tinoamericanos y propicia el diálo130 y el intercambio de ex-

periencias en la definición de estrate~ias y tácticas políti-

cas. 



230 

Otros sectores sociales. 

Una diversidad de sectores sociales entre cuyos destacan ar

tesanos, estudiantes, agrupaciones de diversa índole e ideo

logía, buscan contínuamente foros de discusión regionales y 

locales que les permitan encontrar alternativas ante proble

mas similares y que constituyen instancias de la sociedad ci

vil~potencialmente importantes para la consolidación de una 

alternativa latinoamericana que reivindique expresiones cul

turales y educativas particulares. 

En todas estas expresiones se manifiestan posibilidades y re

tos en los que la ciencia y la tecnología tienen un papel di

recto e indirecto, pero, en todos los casos, significativo. 

Niveles de cooperación 

Los factores estratégicos antes mencionados y los protagonis

tas que participan en las acciones de cooperación e integra

ción regional tienen su ámbito de actuación geográfico en 

tres niveles: el regional, el subregional y el bilateral. 

Regional 

Las acciones a nivel regional aparecen como posibilidádes .. a 

largo plazo que, sin embargo, constituyen la mejor alternativa 
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para conformar una región económica de desarrollo. Si bien a 

nivel político, la integración regional constituye una de las 

metas constantemente retomadas por los diversos protagonistas, 

su éxito dependerá de la coordinación de una serie de proce-

sos que en la actualidad están sufriendo profundas tranfor-

maciones. 

La integración económica en América Latina implica una deci-

civa voluntad política por parte de los gobiernos y el desplie-

gue de una multiplicidad de esfuerzos y mecanismos encaminados a 

la creación de una infraestructura de desarrollo regional. 

Sub regional 

En este nivel existen posibilidades a corto y mediano plazo, 

de hecho es el nivel en que ahora se tratan de plantear al terti 

vas de desarrollo. Su viabilidad aumenta en la medida en que PS!_ 

drían aprovecharse las condiciones geográficas y las desigualda~ 

des económicas para plantear una complementación económica. 

De hecho, el mapa del continente americano se modifica con la 

tendencia hacia el establecimiento.i de subregiones con caracte-

rísticas muy peculiares. En el norte, Canadá, Estados Unidos y 

la parte norte de México empiezan a conformar una región pro-

ductiva sumamente dinámica, basada en tecnologías de punta; en 

Centroamérica, los problemas de subsistencia económica y pol.f. 

1 

1 

,\ 
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tica obstaculizan una integración que en otro momento tuvo un gran 

éxito¡ en el sur, Brasil, Argentina y Uruguay inician un proyecto de 

integración tendiente a la complementación económica nacional. En 

otro ámbito, Cuba prosigue su cooperación con los países sociali~ 

tas. 

Bilateral 

En este nivel, también existen grandes posibilidades de increme.Q_ 

tar la cooperación y resulta una negociación a muy corto plazo. Va

rios de los convenios de integración regional tienen su inicio en 

las acciones bilaterales, que, posteriormente evaluan sus posibil1_ 

dades de ampliación, como es el caso de los convenios entre Brasil y 

Argentina; Uruguay y Brasil negocian ciertos acuerdos¡ México lo 

hace por separado con Argentina y Brasil. 

Lo interesante de estas negociaciones es que se establecen en el ma~ 

co más amplio de una integración regional. México establece acuerdos 

con Estados Unidos por otra parte y con el resto de los países de Am! 

rica Latina. 

Los diversos niveles entran también en una dinámica en la que pueden 

ser impulsados simultáneamente, de allí la importancia de canalizar 

las acciones de los protagonistas nacionales hacia la convergencia 

de intereses regionales orientados hacia el aprovechamiento de re

cursos disponibles y la configuración de nuevos patrones de desarr2_ 

llo socioeconómico. 
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:·ro •r As 

CAP •. III. IA COYIDlTUPA RECIF.!-ITE DE lA CCO?ERACION y u, IlITEGilACIQl\I LATINQ 

AHERICJ\NA.. . 

_]_/ llDH/iR (82) 

_?:,/ ~· 
_}_/ CSPAL (83) 

-3.J lho más Uno, 29 de julio de 1986 

2_/Uno más Uno, 30 de jtiliode 1936 

_2_/ Excelsior, 26 de abril de 1986. 

_]_/ Uno más Uno, 30 de julio de 1986. 

Uno mas Uno, 7 de agosto de 1986. 

Uno más Uno, 3 de agosto de 1986. 

Uno más Uno, 20 de sept. y 25 de 

Uno r.iás Uno, 21 de julio de 1936. 

oct. 

_§,/ 

_:}_/ 

10/ 

g/ 
g/ 
13/ 

14/ 

15/ 

15/ 

17/ 

18/ 

La Jornada, 1 de septiembre de 1986. 

La Jornada, 1 de septiembre de 19!36. 

Cxcelsior, 15 U.e agosto de 1986. 

Uno más Uno, 2"- de agosto de 1936. 

Uno mas Uno, 16 de 8.bril de 1936. 

Uno más Uno, 23 de septiembre de 19%. 

Uno mas Uno, 25 de agosto de 1986. 

_!2/ Excelsior, 20 de acosto de 1986. 

20/ VILLMU\EAL.,(31) p. 63. 

21/ La .Jornada, 14 de julio r'n 19116. 

22/ La Jornadél., 14 de julio de 19ü6. 

de 1936. 

23/ Uno :nás tJno y La Jornada, 21 de julio de 19S6. 

24/ La Jornada, 21 de julio de 1986. 

25/ Uno más Uno, 26 de julio de l98fi, 
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26/ La jornada, 27 ,j~; julio de 1986. 

27 / La jornada, 27 Je julio de l'.l36. 

28/ La Jornada, 12 de septiembre de 1936. 

29/ Uno más UnC?_, 12 de septiembre de 1986. 

30/ Uno más Uno, 13 r.te septiembre de 19Gí:i. 

31/ CLAIRMONTE y CAVANAGH (86). 

32/ ~a Jornad~, 15 de septiembre de 1986. 

93/ La Jornada, 15 de septiembre de 1986. 

34/ La Jornada, 15 de .oeptiembre de 1986., 

35 ! Uno r.á~Jno, 17 de septiembre de 19!36. 

36/ .uno más Uno, 17 de septiembre de 1986. 

37 / !Jno ;;iás Uno y La Jornada, 21 de septiembre de l98G. 

38/ i·:A'IUS (81) 

39/ GAHATEA ( 34) 

!!_º/ }I_~ ::ercado de Valoras, Núm. 16, abri.1 21 ·de 1986. 

41/ GAHATEA (84) 

42/ AVILA; La Jornada, 4 de 'junio de 1986. 

43/ AVILA; La Jornada, 4 de junio .de .1986. 

".\~/ CASTALAC II (85) 

45/ _tbid. 

4G/ Ibid. 

47 / ARCI!ER (85) 

43/ Secretario Ejecutivo de la Red Latinoamericana de :·Iúcleos 

de Estudios de la Políticn de la Ciencia y la Tecnología, 

(Relacyt) P.DT (Vol. 16, r<úm. 4, jul/agosto 1985, p. 63. 

~/ Ibid. 

50/ r.iufloZ-DC:LGADO (85) 

51/ OEA ( 85) 

52/ Ibid. 

53/ Ibid. 

54/ SECYT, Boletíh •.• , No. 5) 

55/ SECYT, Boletín ••• ; !lo. 2, junio de 1984) 
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'56/ Uno in.§.s Uno, 2 rie 3.13osto de 1986. 

57/ Uno ;nás Uno, 2 de agosto de 19SG. 

58/ Uno más: Uno, 2 e'º agosto de 1986. 

59/ Excelsior, 26 de abril de 1986. 

QQI SECYT, 3oletín ••• , J-.:o. 5. 

61/ SECYT, Boletín ••. , rlo 5. 

62/ SECY'I', Boletín ... , No. 5. 

63/ S?.CYT, 2ol8tín ... , i'JO. 5. 

64/ SECYT, J3oletín . .. , No. 5. 

65/ SECYT, Boletín ••. , No. 7. 

66/ SECYT, Boletín •.. ,. No. 6, 

67/ SECYT, Boletín ... , no. G. 
68/ SECYT, Boletín ... , No. !) • 

69/ SECY'r, Doletín ... , No. 7. 



IV. HACIA .. .UNA\PROSPECTIVA.DE.LA CóOPERACION CIENTIFICA. Y TEC 

NOLOGICA ENºA~~RicA LATINA. 

En el transcurso de este trabajo hemos tratado de presentar un 

dianóstico de la cooperación científico-tecnológica regional, 

señalando la importancia de que estos esfuerzos formen parte 

de proyectos de integración en donde puedan ser coordinadasp~ 

líticas de comercialización, financiamiento y producción. 

Hemos destacado algunas de las acciones que se están encaminan 

do hacia la cooperación e integración regional, observando que 

la ciencia y la tecnología empiezan a ser elementos fundamen-

tales en una estrategia de desarrollo económico. 

Se han resaltado también los escasos esfuerzos de cooperación 

entre México y Brasil y se esbozó el panorama en el que al P.§: 

recer se gestan nuevos esquemas de cooperación, enmarcados ya 

en una dinámica que caracteriza los tiempos de crisis y de 

transformaciones tecnológicas. 

Es interesante el hecho de que aquella cooperación de los años 

de 1960 y 1970 que se daba casi exclusivamente en el ámbito ~ 

cadémico, ha desbordado dichos canales para establecerse en ac 

cienes que involucran sectores sociales que anteriormente no 
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participaban ctE! esta cooperac,J:ón;.:ta.r.;es el -caso de los parti

do~···pólüic~s·;_cSfnd~cato~, -~nipre~a~;= etc. 

>·_;:.··'.<»'' -· 

Un.;nuev~\~~quema de cooperación técnica se empieza a implan-

tar.en algunos países de la región: Brasil, Argentina, México 

y Perú. Esta nueva cooperación técnica vincula al mismo tiem

po, canales de comercialización y financiamiento en donde pa~ 

ticipan activamente las oficinas de relaciones exteriores vin 

culadas de cierta manera con los ONPCyT. 

Al parecer, ante esta coyuntura que combina, por un lado, un 

agotamiento institucional de los ONPCyT y, por otro, una im-

periosa necesidad de dar alguna solución a la brecha tecnoló 

gica a través de la reconversión industrial, las opciones se 

abren hacia la cooperación regional. Sin embargo, esta coop~ 

ración puede configurar futuros diversos para la ciencia y la 

tecnología.-1./ 

Se presenta en este capítulo, un ejercicio de prospectiva en 

el que los factores estratégicos, los protagonistas y los ni-

vefes de cooperación, se articulan de diversas maneras confi-

gurando un escenario tendencial orientado hacia la profundi-

zación y diversificación de los procesos de transnacionaliza-

ción; un escenario alternativo o deseable en el que se podría 

desarrollar un modelo endógeno y, un escenario de retroceso 
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en el que se destruye la poca capacidad científica y tecnoló:... 

gica regional .que hasta .ahora se. ha coristruído. 

Escenarios 

Transnacional. 

Las tendencias del desarrollo histórico muestran efectivamen

te una transnacionalización de las economías tanto de países 

desarrollados como de los subdesarrollados. Sin embargo, la 

inserción a la economía mundial puede llevarse a cabo a tra

vés de diversas modalidades de acuerdo a los proyectos nacio 

nales específicos que se adopten. 

Podría consolidarse un escenario transnacional en donde la coo 

peración técnica se estrecha con los países desarrollados y 

por"áreas de influencia" vinculada estrechamente con esquemas 

de comercialización. La tecnología es utilizada como mecanis

mo para abrir canales de comercialización sobre áreas de esp~ 

cialización de acuerdo con cada uno de los países con los cua 

les se establecen los convenios y se llevan a cabo las acciones. 

A corto y mediano plazo, este esquema de cooperación se amplía 

y diversifica cada vez más su cobertura. Se diseñan instancias 
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y mecanismos complementarios a la cooperación técnica y ala 

comercialización, -que;:·contemplan formas especificas de finan 
, ' •' ,, ' ' 

ciamiento yásesorami~nto. 

La asistencia técrÍiCa- 'de los países desarrollados predomina 8.1}_ 

te la desigual corldici6n de los países subdesarrollados en el 

avance científico y tecnológico, situación que es aprovechada 

por los primeros para reforzar lazos de dependencia a partir 

de la venta de tecnologías producidas en esos países. 

Los países latinoamericanos, al carecer ailadamente de recur-

sos humanos y materiales, aceptan este tipo de asistencia que 

no contribuye a la generación de un núcleo endógeno alternati 

vo. 

La cooperación implica una cierta igualdad entre las partes y 

la transparencia de los intereses individuales y de los benefi 

cios mutuos que se pretende obtener. La desigualdad de los pa~ 

ticípantes y las ventajas unilaterales que de allí se derivan, 

señalan la pertinencia de hablar más que de cooperación, de in 

tercambío o negociación.-1/ 

La economía nacional se adecúa a los procesos de transnaciona 

lización y a las pautas de la División Internacional del Tra-

bajo-. Se adoptan medidas de apertura al comercio internacional 
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y se eliminan los obstáculos en función a presiones exteriores. 

La ciencia y:la t~cnCJlog:Í.;se.8.Hrman como factores exógenos, 

el intercambio, la transferencia de tecnologías y la canaliza

ción de los recursos se,facilita en cuanto.no existen proyectos 

nacionales ni ejercicio de la soberanía que ejerza controles es 

pecíficos. 

En cierta manera se tiende a un abandono del programa cientí

fico-tecnológico nacional y a la selección de áreas priorita

rias acordes con las necesidades de las grandes mayorías. La 

tecnología se adopta de acuerdo a una lógica de competitividad 

del mercado en donde quedan excluidos los sectores afectados 

por la cencentración del ingreso. 

El caso más representativo de este tipo de inserción es el de 

México con respecto a Estados Unidos. La Heconversión Tecnolo 

gica implica una modernización del aparato productivo en los 

términos de las nuevas pautas de la División Internacional del 

Trabajo. La reación de industrias maquiladoras, en el norte del 

país, evidencian una lenta integración productiva con Estados 

Unidos. 

Rolando Cordera señalaba que en México existe una constante di~ 

puta por la nación, entre un proyecto que postula la inserción 

a los Estados Unidos y un proyecto nacionalista que define la 
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soberanía y un programa social derivado de la Revolución Méxl 

cana.--1/ Al parecer, actualmente la correlación de fuerzas fa 

vorece la integración a la economía estadounidense, aunque a 

nivel diplomático se exprese la integración con América La·ti 

na. 

El problema que esto plantea es la posible fractura que repr~ 

sentará para la nación en términos geográficos, puesto que es 

ta integración se lleva a cabo sólo con la parte norte del país 

y el resto podría quedar excluido y marginado de estos procesos. 

En todo caso, la discusión de la nación y la soberanía entra en 

un profundo cuestionamiento y un reto difícil de resolver dada 

la ubicación geográfica de México y a la complejidad de las re 

laciones establecidas con Estados Unidos. 

El modelo endógeno de desarrollo (MEO). 

Ante el panorama actual de las economías latinoamericanas, la 

cooperación para alcanzar un modelo de desarrollo endógeno, i~ 

plicaría profundos cambios estructurales tanto a nivel nacional, 

regional e internacional, así como en diversos &mbitos·que tras 

cienden el desarrollo científico y tecnológico. 

Los objetivos planteados en el escenario endógeno por André Fu~ 

tado,~/ coinciden de alguna manera con aquellos que sostiene 

la CEPAL y la ONU, a través de la EID III y CASTALAC II para la 
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ciencia y la tecnología (ver .Cap; III) ·. Concretamente, el é.!}, 

fasis que arti~llla• la propuesta réside en un concepto di fe re!! 

te 'deÍ d~ia.i;fotÍ:;ó\·'ref~··~:i::·aG~'-se pri~Iiegia la capacidad endó
... , · ·~ ·:;'. · .'.: .- _¿_-f :~;; ;.~2':• ·fx .: :~, f /f.,:t";-f;j~_,"°~/:; <;~;:::·:·~;:~~··:he~~;~-~~}\~:\. ¿:;> :~-:~ ·.;: :;·;.' '¡_:;.é · ,, 

gena .de'•8:daptaé.~pri'.;oa:E;i.~:1áci<?n:'.y':'generáción de tecnología con 
:: '..i: ·.~:} ~-~;::" 1~:1·.(S}~:f-?.:L;:: .r·st~\:({ __ -~}~'--~(· ~J,_};o::;>:~'// ;;,~~-~: .. ~- -·:; ::. ::.· 

un ~lto.)?;rM<?'.;~~l'.Ef~.t()n~~ÍEJ.~.nacfünal; -
:;,: -~r~~~¡'.;/:\,.:::. ,~?:!:.~--~>~: :·:,'.~-~;~:-~~ .::··;·. 

:-~;··s ~--.:_,: :~.~; :·:7 
·'-o'.. 

En el ~·~e:~Ya~i~ trásnacional, el objetivo es el de lograr la 

in~e~~'ió~·il: la economía mundial a través de una dinamización 
4,.,.' ·- -

de ias econ<?mías sobre pautas similares de desarrol\Lo ( inten

sificando las exportaciones de manufacturas, aún cuando su co!! 

·trol: lo tengan empresas trasnacionales y/o con base en las ma 

te rías primas, permitiendo un uso irracional de las mismas). 

Por;-el- contrario, el escenario endógeno tiene como objetivo pri.!}, 

ci~-~2 la -rápida incorporación a la actual revolución tecnológica 

que se orientaría, por un lado, a la búsqueda de mejores condiciones 

en la Nueva Di visión Internacional del 'Ero.bajo, con base al desarrS?_ 

lle de una capacidad tecnológica endógena. No se trata de una inse!:. 

ción pasiva sino atendiendo a líneas de especialización en función 

a las ventajas comparativas y desarrollando una estrategia de apre!! 

dizaje que se oriente progresivamente a la exportación de productos 

más elaborados con mayor contenido tecnológico endógeno. 

Por otra parte, el modelo de desarrollo se orienta predominan teme!! 

te a la atención de los problemas sociales y a la instauración de 

una nueva sociedad caracterizada por la participación de amplios 
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sectores en la toma de decisiones a todos los niveles, la modifica-

ción en la distribución de 1 ingreso, acceso igualitario a todos los 

bienes y servicios, acceso a una tarea socialmente útil, una moder-

nización complatible con el medio ambiente y un ejercicio de la autQ 

nomía que garantice la toma de decisiones en el campo científico y 

tecnológico. 

La cooperación en este escenario se convierte en un elemento estr~ 

tégico para la incorporación de países pequeños y medianos a una es-

trategia de desarrollo regional que ejerce presión para efectuar 

la desconcentración industrial y la Nueva Divisió:l Internacional 

de 1 Trabajo.__?,/ 

El escenario no limita la cooperación entre países de la región, 

sino que promueve estas acciones con países desarrollados e i~ 

cluso con países socialistas pero de acuerdo a la estrategia 

de desarrollo regional adoptada. 

La ciencia y la tecnología podrían desarrollarse regionalmente 

y vincularse directamente a los objetivos de desarrollo regio 

nal para atender los problemas particulares planteados, ya sea 

a ~ivel subregional o bilateral. Si la es~rategia contempla las 

necesidades de las grandes mayorías, habría que promover espa-

cios nacionales y regionales en los cuales se puedan expresar 

dichas demandas y crear mecanismos para facilitar el desplaza-

miento geográfico de diversos sectores involucrados en la innova-

ción, tanto científica como tecnológica. 
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Contrariamente,al escenario trasnacional, el MED contempla 

una coo¡JeraCfón/científic~ y tecnológica que tendría que to

mar en; cueht8.üria c~mplelllentación económica que podría darse 

en los nivéies,ia'mel1cion~dos ;: es decir, el biiLateral' sub-
·, ,·; ,,, . . ._ -· ' 

r~giÓ~~~ ;'~t;iegio~al •. 

Para lograr lo anterior, la diversidad y heterogeneidad entre 

los países podría ser un elemento enriquecedor de esta compl~ 

mentación orientada hacia el incremento del comercio intrarre 

gional, el financiamiento conjunto tanto de investigación yd~ 

sarrollo, como de empresas binalcionales o multinacionales, en 

donde se incorporen avances tecnológicos generados o adaptados 

de acuerdo con las necesidades de los países participantes, y 

de los protagonistas que participen en estos procesos. 

Una dinámica regional con expectativas de conformar un merca-

do latinoamericano, una zona productiva especializada y una i~ 

tegración política a más largo plazo, podría ser impulsada a 

partir de un Sistema Cientítico y Tecnológico Regional. 

Para ello habría que constituir un Consejo Latinoamericano de 

Ciencia y Tecnología (COLCyT), que se encargaría de elaborar 

políticas y mecanismos regionales o subregionales, ejecutados 

a nivel nacional, por organismos creados o reestructurados con 

el fin de garantizar su desempeño._§_/ 



246 

Este Coru;ejo Latinoamericano tendría que vincular su funciona

mient~ ~_Ón~~l~~ "i~stancias qü~ :en dfversos campos propugnan por 
:- --.. _ : ·~ < _,\. .:- . ,- . ;·- ·;,: >.· ::. . . ·. -: -- \ .. ~ 

abrir espaciÓs>.de desarrÓlfo para América Latina, como el SELA, 

l.a ALADI y ·ot~as reunione~ y acciones que los grupos de países 

emprenden para negociar.mejores condiciones para su desarrollo. 

En este contexto¡ cobra.mayores posibilidades la integración 

subregional en el Cono Sur impulsada por Brasil, Argentina y 

Uruguay, en el que México expresa su interés de participar. No 

obstante, a nivel económico sus relaciones se estrechan con ma 

yor fuerza hacia los países del norte del continente. 

En este panorama, la integración latinoamericana se presenta 

como un proyecto a más largo plazo que tendría que empezar por 

dar opciones de desarrollo para múltiples y diversas acciones 

tendientes a crear una infraestructura científica y tecnológ~ 

ca regional. 

Todo ello, igualmente, se desarrolla en un contexto de trans-

formaciones generales que abren espacios de acción que pudie-

ran ser aprovechados para reorientar el futuro de acuerdo a 

los intereses y necesidades de los pueblos latinoamericanos. 

Retroceso 

En este escenario, la agudización de las contradicciones socia 

1es, políticas y económicas por las que atraviesa América La-
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·,. ·-~ ··._, ) 

a 1-a'. ~e~BliJ:C::'i·6ri*'cii-t~s 1Úchas por el poder que esta situación 
, .:.·,¡Á,,..)C/ 10:~ , .•• < ;. t·;~2 -

:::::~~~t-[~~~~~~~:::tl:e t:::o:::::i::s::n~:: ::e d::m::::::: 
: . :·-;-·.¡_'.~'~ .; ; ,.:;;· .. ·,"' 

y d.i r~@e ,;?; F.~L ~. 

La cooperación en este escenario es inviable por la care1~cia 

de recursos disponibles. La capacidad generada hasta entonces 

se destruye y dispersa sólo a aquellos espacios donde se gene

ra en forma independiente del Estado que abandona su papel 

promotor de estas actividades. 

La misma formación de recursos -húmanos se vuelve obsoleta y se 

eliminan las posibilidades de acceder a un futuro mejor para 

la región. 

Este escenario representa un extremo del modelo deseable o MED, 

que, sin embargo, no está muy lejano dadas las condiciones ac-

tuales de América La tina. Si bien su instauración se decide en 

esferas externas a la ciencia y la tecnología, desde ésta po-

drían elaborarse estrategias para contrarrestas su efectos.e 

impulsar acciones con orientaciones alternativas. 



Conclusiones generales 

A nivel ~e~eral, podemos concluír que la cooperación científ.!_ 
--.--._ ---» 

fica .y técnológica que se dió en América Latina hasta l 9B5 se 

caracteriza por su poca importancia con respecto a los proye~ 

tos de desarrollo socioeconómico regional. 

Sin embargo, el tema sobre la cooperación en América Latina CQ 

bra un nuevo impulso en el panorama actual de la aguda crisis-, 

especialmente durante 1986, cuando la reconversión industrial 

que se lleva a cabo en los países desarrollados exige a los 

países latinoamericanos, una serie de decisiones importantes 

para el futuro de sus economías. 

Los esquemas de integración como el MCC, la ALALC, ALADI y el 

SELA han tenido limitaciones, económicas y poli ticas que le im 

piden avanzar en los proyeétos éle cooperación e integración r:::_ 

gionales. Por otra parte, estos esquemas no han logrado incluir 

programas científico tecnológicos vinculados a demandas más g~ 

nerales centradas especialmente en el comercio intrarrep,ional. 

Proyeetos subre.cionales como el Tratado de la Cuenca del Plata, 

el Pacto Andino y el Tratado de Cooperación f.mazónica han tenido 

éxitos parciaies en el control de la inverr,ión extranjera, la 
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la transfer'enCia de. tecn~logía y~ eL desarrollo cte·on: cierto con 

. trol de. los r"ecursos natur.ales dé la T~~r2~; 

A excepCión del P~;Jo ·A~dl~o· fü~ 'i~~~6 éstablecer una política 

cÚntific6· t~cnolÓg{~;¡ a n·iv~l··~Jb~~~ional, al parecer el P.§; 
. ' ., 

pe1 cté. ra ciencia :y. la tecn0l.ógía en los proyectos de integr'a-

ción regfonales ·ha s:!.do poco 'i¡nportante, a diferencia de lo que 

ocurrió en la Comunidad EconcSmica Europea y el Consejo de Ayu

da Mutua Económica en ~b~de 1~: cooperl!lción científica y tecno 
., ·.:->,:· 

lógica ocupa un lÜgar ;pr{cir:Ítar'i;;; 
"'.-- ::· :: __ '.f·/: ':'~~:~-P<:'- ~'.;_,;:~SJ;))·.~;~ -·" 

un~/áe<rc)~ }~~gci~:~~~~lf~~1~ti1~~\éf~'.''{"~· c6;;~~~ación científica 

y téciiológib~f~~~t~;1~i5·~-·e~'·'~i;·~~6h;'•ii~· que se realizaba en 

el ~f'lclu_sioc) ámbito' institúcio~a.1 de lós Consejos de Ciencia y 

Tecnolbgía y en las instituciones de investi¡:¡ación y educación 
. . . . -

superior' cie aquellos países qtle habían desarrollado una cierta 

capacidad científico-tecnológfca como Br'asi 1, Ar'gentina, México 

y Venezuela. 

Quizá por esta razón, .Y al igual .que las políticas nacionales 

de ciencia y tecnología elaboradas en dichos Consejos, la co2 

peración también se caracterízó por la falta de vinculación 

con las demandas del sector pr'oductivo y, en ¡.¡eneral, de la 

problemática del desarrollo socioeconómico regional. 

' .l 
¡ 

1 

.1 

1 
.l 

' 
_j 

i 
~1. 
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La cooperación se centró bá.sicamente en la creación y posterior 

consolidación de una~ in.fraestructura científica y tecnológica 

que )·,hasta hase 20 .año~ l)p exi.stía. en América Latina. Bajo una 

poli tica que rei\l'indi~a~~,has acciones de cooperación' se ere~ 
ron los c.~~5ej~~,:d.$,_;~},~_2fI~;·~ Úcnología, los centros de inves 

tigac:i.ón y edÜc'acic)r)t'supe~:(or, sistemas de información y docu 
;l; ·!";-' ; ·.;.;;:?·::~>: ;".'.';;·>;:,.¡ .. ::-e 

todo, una planta de científicos 

Las m~ct1't¡i~ici.~s a partir de las cuales se concretizaron los 

convenios de, co,operación abarcan igualmente ese ámbito acadé

.mi_co. en el que t_enía mayor incidencia la política científica 

y tecnológica.: Se promovía así el intercambio de especialistas, 

de. documentación e información, la asistencia a cursos y reu-

niones Y.' las becas y viajes de estudio. La cooperación pat'a 

el desarrollo, que incorpora a las empresas, el comercio y el 

financiamiento y que se presenta como una primera etapa de 

procesos más amplios de integración económica y política1 no 

habían sido objeto de las acciones de cooperación llevadas a 

cabo por los Organismos Nacionales de Política Científica y 

Tecnológica. 

Las experiencias de cooperación científica y tecnológica en 

América Latina no lograron plantear' adecuadamente la import~ 

cia estratégica de estas acciones para los proyectos más am-
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· plios 'de' :i.ntegracióri' económica y política. Sus acciones se con 
- - _:, ' , . .; - ., ' .. :- .. 

centraronniá'i; bi~néln' .• lá··~:~:f'eráct~l conocimiento científico y 
.j·;-.;; 

dejaron aLinarl;¡'en cJ,a)c~oper.acj'.iJií>tecn~lógica, que requería la 

convergencia de· irit~r'~~~·s{b§~&~~s'.ari~e las oportunidades de la 

complementación db 'iasf~$6~§1hr·~~J;,'.Addionales. 
·. ' ~-- , ,, ·}-.',:-~' - ' !:{:,i:::--
··\~'. .. ;~ <,- '::<' :<:; é::t\~i·-::·; 

'--~:::.· .. :.:-~ ::?0,~:;:<;~• 

:p::::r:::ºi:!1:~r~Í·~~~~{~~f~~lt~fa;1.a::~~t::0;i:::::i:::º 
.·;" _ ·;-: 7~ - ,'• • ;: e : , --;: .. '._;;,'.oc· .• "· 

a estas acfiv:Í.dadesf'c.Üí"2Bn1ii:i6f~iiia8tón, el intercambio más 

profündb y .arficÜl~da: d~ ~~p~r:l~rii:ta~ en educación superior e 

investigación, el estudio y aprovechamiento de los recursos na 

turales,desde·una perspectiva de elaboración de estrategias re 

gionales que contrarrestaran las tendencias de las economías 

desarrolladas. 

Por su parte, los proyectos de integración, tampoco lograron 

aplicar una política de cooperación regional en ciencia y tec_ 

nología por lo que América•catina siguió adoptando tecnología 

que, en la mayoría de los casos.no resultaba adecuada a las e~ 

racterísticas y necesidades particulares. 

De esta manera, ver.ios que las ac ti vidadcs de cooperación en 

ciencia y tecnolot;ía, dado r¡ue no existe un plan que las arti 

cule y un seguimiento que garantice sus repercusiones en el 

ámbito socioeconómico, se presentan como actividades de ínter 

..., 
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cambio que responden más a una demanda de la comunidad cient.!. 

fica que. a necesidades nar.ionales o regionales de desarrollo 

socioeconómico. 

Hemos pl:'esentado• en .el capítulo II las. acciones llevadas a ca 

bo e~tf~~éi¿oyBr~~il, dÓi países con grandes potencialida 
, .•.: .:,,:>'·•'.:'·".-'._":c''·•'°'·.-:•,r: .. :'. · .. ~·····'( -'"•,

1 
o.-''.', .• ,;·,·,,,.'",,•;; ' -

d~s ~,~,'~~i~;ijé,:~o.,,'.~a?1~?cC>r1Ómi.co y., en esa medida, con grandes 

oportGrí:i.t1~~~.~féíi3°\6oinp\e~¡:¡r1~ac'f6n .e.conómica. El análisis de e§_ 
'.- ·.·: :-.,/~"-- ~ --~"- ·''"·'"·- ;,• .. '{; ;'- : ·-" ._,.;..:-._: .-; 

t~s ··.r~lá()iÓri~s 'cl~cint~f~~;nbio ~os muestran la preponderancia 
- • ~ ' - ' ,. '' : •, .,, ;•:: .:', '- . ,., ,,. " • ">. .· " :·. · .. •·_o· - • ' - ' 

d~ acciár~s·;r:~1.a¿~~n~~~si;~~?i'~c'ooperación científica en de

trim~rit9·J~ .. ·~rn~cbB~~wrgiór{if.~c;G~ógÍca. Cabe sei1alar que el 
: /·~~:- -,. '• :::;~-~ ': ''.• 

estll~i§.·p~Jv\1eg~?Xt?~:fü9~~!fü~~.~~~~.cooperación firmados por 
- - ~~i:-''. - : .... ~' -

l.as oric:!.nas cte•Re\ab.ioh~s;:Eii:tér,i.6res cte .. ambos países y sus 

respect:i.io.~· ·O~g~~~~~~~·&;]·t~if~~~"~:~)6~eptífica y Tecnológica. 

· .... /< .. , ···•··.·.· ·}'.······•<; 
Sin emba~go, si~t1do; olljiítivo de las. ·políticas nacionales gc-

ner.adas por dichos organismoé' la cooperación para el desarro 

rro socioeconómico, podemos afirmar que, cuando menos hasta 

1985, este objetivo no se había logrado. En este caso se obser 

van problemas presupuestales, aislamiento de dichas políticas 

con respecto a los proyectos de desarrollo nacioAal, ausencia 

de una evaluación y seguimiento de estas acciones, falta de 

identificación de necesidades y potencialaidades de ambas eco 

nomías en lo que respecta a la ciencia y la tecnología. 
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Hemos incluido un breve análisis de las acciones de cooperación 

e~ el ámbito del· comercio, tranferencia de. tecnología y coope 

ración industrial· en .los recientes convenios de coop.eración 

México y. Brasil.; ·La :coriélusióri que de ellos se desprende es que, 

a pesa~ áe.:li{c~ncertaciórí .de diversos acuerdos que contemplan 

ios ·dife;~it~~~~;{·t~~'~éri¿icmados, la cooperación entre ambos 
;.. .-:;::·';~--·~::·:::s;:,-~-~~;-:~·:;·://'_:;;:·~ .. f,;:J:'.}.~·:.;:\<-:t~:.;·:::,, __ ~ . ..:.; :.:/~~ .. _ .·... •. ~ . 

paises<no·.·,:h.a··;Togrado,>rebasar el ambito d1plomat1co y concreti-

zar 8.dci~ri~§t~~~~t~·.:de 'con1ple,ínentación económica. 
,.:·,:;-/\.':~:,~.> .,./,·.;,:~<~; :'5_;: ,·/::. 

-.--:_'.",~:·~,·, ''.''.·) . , 

:.:_,_;· '~-,...,,-:- --"T•-, _,,,,;::, --, - {:~-:::.::_';_y;: 

Esto r10:.'ciui~r~'.' d._e'~jr,foue ri'ó:~ei<i.~t.ill' ~cciones de cooperación 

exitoski.s ~·x;,;;~~e~~'in~
0

d~~.),~rtfa¿,.:fo''que afimamos es que, al P§! 

rece'~¡ ro'S'onnii)t~fil,cidd~·~~~){teriÓres, ni el GONACYT las ins 

tan~'ias•·a:t~av~~ a~·~i~~;:4ti8.i~~;,·s·e gestionan-·convenios de coo

peráción ~e~·n~ló¡;dc~ co'n'·;1lir~s a ana complementación económica 

y, menos aún,/ ~n' ~{~~;C::o ~xplfoi to y coherente de un proyecto 
.< ·. . ..- .. 

de infegra'.ci.6h re~ional. 

No obstante, .uff rasgo que podría diferenciar cualitativamente 

·los planteamientos de cooperación e integración regionales a 

partir de 1986 es, precisamente, la vinculación de la e iencia 

'y la tecnología a los proyectos de inte~ración y, con ello, 

un lugar prioritario a la cooperación tecnológica en los mismos 

ámbitos que anteriormente impulsaban casi 8Xclusi vamente la 

cooperación científica. 

! 1 

!. ! 

,,¡ 

: 1 
;,¡ 

t. i 
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El núevo e~querna de· 9ooperación cir<)ntificrn.y· tecnológica que 

em¡5iezari a impulsar p¡:¡,íses c:ºll!C> ~r.asÜ, Argentina y México, 

entre lqs países• latinoam!H'i¿~~~s(üene una serie de impliC§; 

cioneápolíÚcasec~nómica~,s~~iales y científico-tecnológicas 

que rios ha.I1 plante~do ~~ necesidad de identificar ,por principio, 
. ' ·:· : ·-: .. 

cuáles .aspectos de e~tps niveles son determinantes para posib.!_ 

litar. una :cooperación. científico tecnolóeica importante para 

la búsqued·a de nuevos, paradigmas de desarrollo socioeconómico, 

y1 dentro de ellos, damos especial importancia a la constitución 

de una capacidad científico-tecnológica regional articulada a 

políticas económicas igualmente regionales, subregionales o, 

inclusorque b.eneficien directamente a una o varias naciones en 

particular. 

Con· este objetivo, el cap.'ftulo ~.II pretende identificar aque

llos .aspectos estratégicos que tendrían que ser analizados en 

sus .condiciones históric~s. P~fª diagnosticar su situación Pª!: 

ticular :y;· de allí,. elaborar estrategias orientadas hacia la 

constitución de. pr()yt;¡ctos, como ya menciona11os, re¡:;ionales, sub 

regionales o biiatevales. 

Un breve .análisis como el que hemos desarrollado en este trabajo 

nos indica. la necesidad: de. analizar las tendencias de la econo-

mía mundial sobre todo en lo referente a la Nueva División In-

ternacional dei Trabajo y los .efectos que de ella se desprenden 
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países poclfían. optar por. Üniii."inserÚ6n: ala' ~co11()1níá.'. mundial 

desde una posición pasi~a. ·acioi:-a{;c:o~ las tendencias del de

sarrollo capitalista a n~ ~¿i-múndi~l, o bien podrían iden ti

ficar. las formas menos pasivas a través de las cuales se pue

da llevar· a cabo.dicha inserción y propiciar así la consolida 

cióri:de ui1a cierta autonomía científico tecnológica basada en 

uná capacidad regional considerable. 

Con respectó a: lá ségundao¡Jción, que es la que motiva el pr~ 

sen te .t;al:Ja:jo~ º'.fiemSs'' ideriuríCad.o una serie de acciones y p1a::. 

teamientos·.q~e seÍ'íalan una voluntad política para impulsar e.:?_ 

fiuerzos,que. reiyindican nuevos paradigmas de desarrollo socio

económico P.:;¡.ra. supererar la crisis actual y acceder a mejores 

formas·'éie inse~ción ert la economía mundial. 

Hemos seflala'.do ·en·'e1 capítulo III el énfasis que constan teme~ 

te éxpresan algurío~:~de; 10s· gobiérnos latinoamericanos acerca de 
. ... .. ' . .. . . 

la convenienbiá qu~·'t:~ri<:lríe,.' el 6otijÜntar esfuerzos para at1muar 

los efectos de~ la c~isis·E~t~s expresiones empiezan ya a ge-

nerar acciones concretas como son los convenios de integración 

entre Brasil, Argentina y Uruguay, por un lado, y el amplio es-

pectro ·de negociaciones bilaterales generadas entre estos paí-

ses, /.léxico y Perú, por otro lado. Todos estos esfuerzos po-

drían ser el inicio de un proyecto regional a través del cual 

r 
1 .. 
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la inserción· de 1\.níeriéa Latina en. el• pahcírma económico mundial 

logre obt~ner· un~:~].-~rf~ auto;omÍ~ y. consiguientes posibilida-

Estos esfll~~~;~s(~ó~ ~~oy~dos por organizaciones como la CEPAL, 

el SELAí J.a.<ALµif;y. .~Ólt,iples foros en los que se reivindica 
- _·,_,::; -o;<~ .. ~. -;~e''.·.·, 

Lo interesá.nfii:·"c:lel ,nuevo. panorama de la cooperación, consiste 

en que se em~:i.ez'~ i ~enerar a partir de aspectos claves del 
<·--· 

desarrollo eéOnómico,; .. es decir, se ha hecho evidente que una 

estrategia de·desarrollo económico debe abarcar aspectos de 

intercambio cómercial,:de producción, financiamiento y, al 

parecer, por primera:Vei; se otorga a la ciencia y la tecno-

logía, un papel estratégico en estos proyectos. 

Corno aspectos relevantes que están presentes en el ámbito co-

mercial, el tema sobre la reactivación del comercio intrarre-

gional representn una opción importante ante las tendencias 

proteccionistas de los paí~es desarrollados. 

Como elemento complementario a esta meta, el establecimiento 

de preferencias arancelarias, como lo propone la Alaui,entre 

otros protagonistas, la eliminación de restricciones no aran-

celarias y la elaboración de mecanismos de financiamiento 

tendientes a eliminar el dólar como moneda dor.ünante en las 
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transacciones comerciales.intrazonales, parecen ser especialme!! 

te impOrtantes.par~;latestrategia de desarrollo económico. 

Asím,,m,, •• r¡;f tt(tJi~[Qt,. 
caciones y' trartsp~~t~s,r~~~,·~~~mÍ.t~ la realización de los in

tercambios con ~n,lb~~~''cosfo, es una necesidad urgente que e!!! 
'.'. -.-.' .. '. -:' 

pieza a ser consia~'r-'ah~. Sir! embargo, su realización requiere 
T.• --·.,o.\•-: 

de una verdadera,voluntad política que posibilite el enorme 

costo_ económico ·que ello implica. 

El comercio 1intrarregional supone la sustitución de importaciones 

que tradicionalmente proceden de los países desarrollados, Al 

respecto, se acordó estudiar las necesidades de cada pa{s y an~ 

lizar las posiblidades para modificar su procedencia en favor 

de los países de la región. Hasta ahora se han identificado 

áreas estratégicas b partir de las cuales se tratar~ de elabo 

rar mecanismos para su protección. Entre ellas podemos mencio 

nar la alimentación, los bienes de capital y productos manu-

facturados, energía y nuevas tecnologías como la biotecnología, 

la informática, las nuevas fuentes de enerc;ía y los nuevos ma 

teriales 

Estas áreas son objeto de constantes negociaciones a nivel del 

comercio mundial, como se manifestó en las recientes rr'!uniones 

del GATT. Al parecer, la agricultura, los ser•1icios, la propi~ 

1 1 

'1 

i 
¡. 
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dad industriaty las investigaciones, son las. áreas a partir 

de' las cüales los paí~eS,ctesarrolladcis quieren penetrar de 

una man.era niás decii~iva en Íos ·países subdesarrollados • 
. :,-,"i _Y·:'-.~-~-.:-_,~,··' 

finte este ~~Qr~ma;• ~¿;ic:a Latina requiere una efectiva po_ 

sición de negoc.iaci;r{,'.ii q~~· ~l sector servicios que compre!! 

de bancos, seguros,, inI'ormática, derechos de autor, turismo 

y comunicaciones, entre otros aspectos, constituye una de las 

áreas estratégicas que junto a la agricultura, la protección 

industrial, la i,nv.ersió.n extranjera y la propiedad industrial, 

tendrían que ser J2I'O~egidas .para posibilitar una capacidad de 

desarrollo socl.~~conó~i~o regional. Brasil da las pautas para 
' ,··.:...•,(•, < •' "L• '• , ~ 

proteger 01eA~i~~jpmo 1a informática y sostener políticas de 

fensivas .·en ár~as estratégicas. 

Una·política comercial orientada hacia la.conformación de un 

mercado latinoa'!lericano ten·Ci,ría que coordinarse con una polí-

tica de financiamiento a nivel regional• En este campo, tam-

bién encontramos diversas acciones orientadas hacia el fornen-

to de la cooperación y la integración regionales. 

Los procesos de cofinar1ciamie.nto, promovidos por instituciones 

oficiales y privadas de la región y fuera de ella, constituyen 

una oportunidad para la realización de los proyectos de inver 

sión de mayor enver¡:;adura. 
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El intÚcambio comercial requiere mecanismos . de fi~anciamiento 

paraellminai:' el <i618.r cbmo eq\.livaientec~inerciaf'yC~ear una 

monecta · 1~t1rioamericana: ,, est~; ;;·i ~A bÜ~t&t:~f~:·~J!: c:\i~1 se ex'

t>resan .fuertes .contradicciones que n;fh~'.··~:!~ft:i<l;/:}iegar a 

estab1ece{·acue;dos 'y .rn~Ó~~i_s'rllo:~ '.6\óé~~f~~~~é~0Ji'i"l~~;~~i~~,k~, .. •tén-
, ., -·~_: .. -~-:":•-:··::.:-e·,'·'.;:~~ ·.,._/···¡'···r:·:~,:·. 

dría que ser objeto de p~~ici~~e~: ~á~': de 

·:_·_-_-; ·<>:>~.·~:;~:_-~·-- .· •" '-· .. , .. __ - ,-"· ·-·.- -.- .. ,; -'•'/• . - .•>:-··-· 

::.::::::nd:'.':~t~f .:~:':~t~~~iill~~f f j~ífü:::·,:• 
mo es bien s·a~idó, ei éerii'a '.Je~~~i~·h~gá[-~'~t~'f;A'~'.·11~ siªº objeto 

de múltiples ~eunione:{Yén':a6p:_d.~:~~·~;3r~~;·~~~f.e~~c:Ío tih variedad 

de propuestas para su iibfJ;;i~K·. ~~t~~;b~dpuestas van desde 

las más conservadoras qi.Íe ,:só:itfenéri el• pago de la deuda aún 

a costa delfrecimi.ento e~onómico, hasta prosiciones radica

les que propone\1'1'.9.' ~oi~toi'ia indefinida. 

Los mecanismos .de. financiamiento son importantes también para 

la creación de emp.resas conjuntas o multinacionales que hasta 

ahora han sidO poco impulsadas por los gobiernos latinoameri~ 

canos. No obstante, ::ie plantean como proyectos susceptibles de 

recibir un ·impulso importante. De hecho, la integración i3rasil

Argentina incorpora la creación de erapresas conjuntas en áreas 

como los' bienes de api tal, biotecnolosía, informática, automsi. 

tríz, etc, UrÚguay n est.e proyecto se erige como el espacio 

-, 
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en el que se desarrollaráf1 l_os m~can:l.smos _de- financiamiento. 
"~~ .. :, ' 

.. _ .• ' . - _ .. · .. _- .· "· '> . i-' . -

Por otra parte,, la cooperación pára l.a producción t'éndría que 

ser objeto de análisis más profundos que conside;en el nuevo 

panorama económico mundial y las tendenncias de la Nueva Di~i 

sión Inteunacional del Trabajo. 

Esto tendría como objetivo, detectar las áreas o sectores ecE_ 

nómicos qúe otorguen ·a ;la re'gión la posibilidad de insertarse 

en el p~oramai~ter~~¿¡~l'l~lf(~provechando las ventajas deri-

de •lcis·'rééürso~;;ai~~¿*füf{r{ y dé áquellos que hasta 
. ---' º:e:·--'- - _,,_-,_--;;=· ,, : ·''·., -·~º--~-!_;"':'.,_:~.: _. 

ra no )1an"lsidi5;~-;f~r-ót'¡i1f~--ª. 'rf~--~~: ··---· 
--~~;".: 

aho va das 

En 

i·< ·: ·;-:··:·~:::E;-:1· -- "-::<:;-_-_ -.. ,::\- \ 

este ~campó-, la pz~f}I~~c:¿[de ::1ó~';E:s\:'adós nacionales, los 
-.-·-.... ·- '. - " ·-. - .,- .. - ·. ·-, ' 

e~presarios, públicos y. pr'i~~~os lp{-~rgantsrnos de financi~ 
miento empieza a mostrars'é·· éoh ;ctiif~~s~~ihten~idad pero con 

creciente interés. Al par'ec'e~; e1rl1~{-~'zan también a converger 

en este sentido, institucfol1~~~ae '.irívéstigación, univer::;idades, 

inversionistas' cámarasº ele comercio. asociaciones empresaria-

les, etc. 

En este panorama, la cooperación científica y tecnolósica empi~ 

za a tener un papel estratégico. Así lo muestran la reunión de 

CASTALJ\C ·u y el proyecto PLANETA sur¡;ido a partir de la misma. 

PLANETA, el Programa CYTED-D y el acuerdo adoptado en la reu-
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nión de CASTALAC II con respecto a impulsar la cooperación 

científi¡::o-tecnológica en la región, ter1dr~an que coordinarse 

con los esfuerzos que .hemos tratad; el.e: identificar en ei ca-
·- ·' ,- .~ -- - - . ,- .· ' .'' - : - e - '. - - •,. . ;·· • . ; . " .. ' • • 

pítuici III y, a partir de .allí; elah()~.~~ una e,strategia cienti 

ficotecnológic.~. para 

. :: .. ;,:-' 

Lo. anterior suie!'e dec:L~ ~ue está estratégia consistiría en la 

elaboración ·de una p~lí~ica cl~ntígca. j tecnológica desde los . - .. ' .·-~~ ·-

Organism'9s,. l'(acio11ales de ,Polfti9a Científica y Tecnoló¡;ica. 

Esta ,polí.:tica t~11~,ría como objej;i vo. ~rear una capacidad cien-
- .. --- -.---·-·:.-.- - - ·._·· 

tífica y tecnológica .regional acorde con el intercambio comer 
' ·- . _.· ' . . ..· . 

cial, las :políticas de financiamiento y la cooperación para 

la producc'iór(todas ellas articuladas en un proyecto regional 

para el;desarrollo. 

La estrategia implicaría,asírnisrno, continuar la cooperación 

científica tradicional e incluír nuevas dimensiones del cono-

cimiento cle¡:;icndo áreas específicas para la creación de una 

capacidad regional signi:ricati va, la biotecnología, la enet'gÍa, 

la rnicroelectrónicaJpor ejemplo. 

El mayor esfuerzo tendría que desarrollarse en torno a la coo 

peración técnica en donde hay.menor infraestructura y menor 

- ~ j 

-f 

•• ·,:- " •. :.\-' -. ~l 

experiencia. Esta área de coopez:ab'ió~,, que tiene tma relación 

estrecha con la economía y el financiamiento, ha desbordado 



_, - :_ ... : -

el ámbito cÍe· los' Org~1is~os' Naci.cmáles de Poli ti ca Científica 
- - -,_-:-:.-.---,,- '_,--, :. -

Tecnológica y se•· cónvierte··e~· unj:iunto más\ dinámico· y con los 

mayores riesgos·y~ot~n6úü~ades en el campo de la ciencia y 

la tecno16gía. En e:Sti;tcOoperación, convergen diversos prota-

genistas como los e~presarios, las instituciones financieras 

y científicos y tecnólógos de instituciones de investigación 

y educación superiór. 

Las perspectivas .señalan la importancia estratégica de la C0.2, 

peración técnica para. los países desarrollados y las ventajas 

que les otorga ~la "capáCCictacl Científica y tecnológica que han 

alcanzado. Ánte esto;: e"s evidente la vulnerabilidad de los 

países subdesarrollados y la urgencia de identificar los rie_§.: 

gos de aceptar en forma indiscriminada la cooperación técnica 

procedente de países como Estados Unidos y Japón. 

Por otra parte, este tipo· de cooperación se convierte en un 

espacio estratér;ico para. el ·desarrollo de la región. De allí 
'·.: ,; 

la importancia de proyectós dohlo':el de Brasil, Argentina y 
,,, 

Uruguáy en cuanto a la co6~~~1C::ión en áreas como la biotecno

logía, la informática, la energÍa'nuclear y los nuevos mate-

riales. Así también, los convenios entre México y Ari:;entina 

para la construcción del oleoducto, son aspectos que deberían 

ser la base de una política científico-tecnológica regional. 
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1·1Últiples problemas y potencialidades p_odrían detectarse a tra 

:vés de .un _estudio que tomara en. cuenta los aspectos que en e~ 

te trabajo sólo hemos identificado. J>odrían ser identificadas 

y analizadas- áre11s potencialmente importantes para las probl~ 

máticas nacionales, subr_eginales y regionales ante los nuevos 

panoramas internacionales; las formas de institucionalización 

y los mecanismo_s que .tendr:l!an que ser promovidos· para· llegar 

·.a establecer una real estrategia regional de desarrollo cien-
,- ··- '"i -;-:·: _- -.. -;~ '.· .-. ''""'.-- .. '. :-~ 

tíficq y -tec11olÓgi.co; 
'. ·: .. _-\··_2:~:~ ~::.;·;~; -, 

":.__<~~ 
. ','-. :~.-J.~ .-_ 

- - .:_ -~--:"''" -i:.·;-
- .J>or úl,~iiTI~:;C:ij~mg~ tratado de presentar algunas de las formas 

en·Tas <:¡~~!13.Ss aspectos más importantes que hemos mencionado 

anterioi;~~~n,\e:, pueden articularse y confi13urar escenarios di 

versos para América Latina. 

El escenario trasnacional parece ser el predominante, dadas 

las actuales coz:diciones de América Latina y las tendencias 

de la economía mundial. En este escenario no sería posible 

desarrollar una capacidad científica y tecnológica vinculada 

a un proyecto de desarrollo socioeconórnico rep,ional, sino que 

el conocimiento y las tecnolosías se incorporan en función a 

las tendencias del ,~c~p.i talismo a nivel mundial. 

Lo anterior quiere decir que América Latina no tendría oport~ 

nidad de negociar mejores condiciones para su desarrollo, sino 
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cooperación 

capacidades 

tecnología como 

ide~tif:lcar los elementos y aspee

. problemática científico-tecnológica de 

su desa-

rrollo socioeconómico. Quecla pendiente el análisis profundo 

de estos aspectos y las formas en las que van articulándose 

dichos aspectos con las prácticas sociales concretas en un 

ámbito de ;;eneración de obstáculos y oportunidades para la ere§; 

ción de nuevos ¡:iarad±gmas de desarrollo a nivel nacio;-ial, 

subregional o regional. 
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