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P R O L O G O 

La acciOn del hombre en el universo se proyecta 
histOricamente hasta la actualidad como una de las 
manifestaciones, que han pa••do de lo &le~ent•l o 
rudimentario a la& mAs &ofísticad•• formas de r&zcnar Rn 
la busqueda ínce•ante, pri~ero de explicar.a sus 
orlgenes y posteriormente, de lograr su realizaciOn ~n 
la superacibn constante por medio de los conocim1ento5 
adquiridos a trav•s de su evolucibn, obteniendo ast, 
como metas prioritarias el bienestar y progreso de la 
h1..1mani dad entera. 

Cuando en el horizonte del hombre prim1t1vo solo 
~e vislumbran oscuros nubarrones que lo desconciertan y 
Atemorizant intenta primero, medibnte mAgicas soluciones 
dar respuesta a las di ar i a15 i ncbgn1 tas de su e>< i stenc i a 
y poco a poco, el velo de la ignorancia se va atenuando 
hasta desaparecer surgiendo en su lugar, las primeras 
luces de lo que po9teriormente viene a configurar el 
pensamiento del hombre moderno. 

Esta ~voluciOn del hombre sin duda alguna no ~ue 

f•cil, sacrificios, fracasos e intentos renovados 
poblaron su vida, pero gracias a su espfritu tenAz y 
constante p\.ldo avanzar en su inc:ierto destino y fincar 
las bases de lo que ahora somos. 

La inquietud y la cL1rio!Boidad, la pregunta del 
porque?, son las llaves que permitieron abrir la puerta 
que nos sometta al obscurantismo y traspasarla para ast 
inagurar una fpoca pletbrica de avances y progreso, 
inundando con ellos los ~ltimos vestigios del temor y la 
i gnoranc:i a. 

Las perspectivas de la era cienttfica y tecnolOgica 
tocaron finalmente al hombre y ~s cuando se dA cuenta 
que no habria mAs tinieblas en su vida, pues la luz del 
conocimiento y la razOn sertan los faros que marcarlan 
los derroteros que hl'lbrlan de seguir y or-1entar sus 
inquietudes y su sed constante de saber al puerto seguro 
de la paz y la sabidurla, lograda por sus propios 
méritos y esiuerzos. 

4 



Ahora, cuando realizamos un anAllsis retrospectivo 
de nustra historia, estamos concientes de que mucho es 
lo que se ha avanzado y mucho lo que se ha logrado., pero 
cuando en el presente miramos hacia el futL1ro de la 
humanidad y quizAs del universo, que es nuestro mundo, 
nos damos cuenta tambi ~n de que mucho es lo que aCm se 
tiene que avanzar, que hay muchos atavismos de los que 
debemos despojarnos. 

A lo largo de nuestra historia han acontecido 
diferentes sucesos para lograr el sometimiento de unos 
pueblos hacia otros con el fin de conquista, ya sea para 
su explotaciOn política o económica, sin importar la 
pérdida de la dignidad del ser humano y de su vida, que 
son los conceptos mAs altos, juntos con el de la 
libertad. 

Las obras de los grandes hombres se han dado casi 
siempre en la confianza exi~tente de que las relaciones 
humanas pueden darse en un clima de paz y cordialidad, 
manteniendo el respeto que se debe un hombre a otro, una 
nación a otra, civilizada manifestación que es el justo 
equilibrio, de donde se obtienen beneficios rectprocos, 
ya entre individuos como entre naciones. 

El bienestar de la humanidad, su progreso y 
desarrollo en po5 de la paz universal son los motivos de 
este trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO 

TRANFERENCIA !2J;: TECNOLOGIA 

GENERAL! DAPES 

Cuando utilizamos 105 t~rminos transfer~ncia d~ 
tecnolog!a, sin duda alguna pensa~os inmediatament~ que 
nos ~stamos refiriendo a un concepto de rec1ent~ 

acuñación en el campo de las relacione~ humanas, ya 9ean 
éstas con fines d~ •poyo al de&arrolla de los petses o 
bien, con fines meramente lucrativos pvro permitiendo 
siempre la colaboración y coordinación mutua de las 
partes que intervienen, procurando siempre el bienestar 
paclfico para el desarrollo positivo de la humanidad. 

Es importante dentro del egtudio de e•te tema ubicar 
con pre~ición lo que ~ntenderemo~ por trans~erencia de 
tecnologia a lo largo del desarrollo del mismo, evitando 
de esta manera la confus10n de términos que nos 
epartarian de nuestro objetivo principal~ que es el dar 
une visiOn clara y sintetizada de sus efectos y las 
cons&cuencias de ~ aplicac10n .ntre las diferentes 
n~ciones que demandan esta prestacibn, caractertstica 
del siglo x~ y bas~ del futL1ro mundial. 

1.a. DEFINICION Y CONCEPTOS.- Los conc~ptos qu~ a 
continuacibn 5eñalaremos destacan, desde mi punto de 
viata. dentro de este tema por ser' lo'I mAs explicites y 
completo~. En pri11er lugar, 5e90n la Real Academi& de- la 
Lengua Española por transferencia de tecnologla se 
entiende "la acc:ibn y efecto de pasar de un lugar a otro 
el conjunto de conocimientos propios de un oficio 
C'lec.Ani co o de un arte industrial". C 1> 

La definicibn expuesta, a mi criterio nos d~ una 
idea global y concisa del tema, sin embargo para una 
mejor comprensión, resulta conveniente apuntar algunas 
definiciones vertidas por expertos en la materia, 
quienes aportan dentro de sus definiclones. elementos o 
caracteristicas espec!f1cas que nos ayudaran a obtener 
una noción clara de lo que entenderemos por 
transferencia d~ tecnolog1a. 



Tal es el caso del autor George SJ:orov qu1 en 
considera q1.1e trans.f erenci a de tecnol ogl a es: "el 
conjunto de operaciones de importacibn de máquinas y 
tecnologlas, su adaptación a las condiciones locales y 
su empleo en la economla nacional, asl como la 
informaciOn técnica, patentes y licencias que necesitan 
y emplean los servicio$ de ingenieros y expertos 
t~cnicos extranjeros, la adquisición de conocimientos, 
el dominio de método~ avanzados de organizaciOn y la 
formaciOn de un n~cleo sólido de trabajadores 
calificados, tecnicos, ingenieros, diseñadores, 
cientificos, administradores y gerentes nacionales". <2> 

Por otra parte, el maestro Argentino Alberto Araoz, 
incluye nL1evos elementos en SLI def1nici6n al señalar 
que: la transferencia de tecnologla consiste en 
tranfer1r elementos del conocimiento técnico que son 
necesar1os para la concepciOn, diseño, construcciOn y 
operacibn de unidades q1..1e producen bienes y servicios, 
inclu5o la realizacibn de activ1dades como evaluacibn de 
problemas socialest etc''. (3) 

Nos ha 
def ini c i bn 
dentro de 

llamado de manera especial la atención la 
mencionada anteriormente, pL1es en efecto, 
la diversidad de actividades ~tiles a la 

sociedad, en las que se ha creado nueva tecnologla, es 
en las Areas de edL1caciOn, salud, seg1..1ridad social y 
alimentac1bn, aspectos rara vez tratados en el concepto 
que nos ocupa, ya que tradicionalmente se hace alusiOn a 
los a5pectos militares, producc.iOn de bienes v 
prest ac il:in de servicios, c1..1ando son los otros rengl enes, 
los qLte adem~s de formar parte de la transfprencia de 
tecnologfa, aportan mLlcho mAs benef1cios a la humanidad. 

Ahora bien, para efectos del proyecto al Cbdigo 
Internacional de Conduc.ta 1 materia del presente trabajo, 
los di~erentes grupos que se encargan de su elaboracibn 1 

han esgrimido sus propios conceptos, como el grupo a, 
para el que transferencia de tecnologias es: "cuando 
tecnologia propia o no propia y sus det'echos relativos 
es transfer1da a través de sus ff'onteras nacionales de 
una parte proveedora a otra adqu1 rent~". f4) 



Por otro lado, el grupo D y el Grupo de los 77l 
señalan que la transfer-ecia de tecnologla " es aql•el la 
que ocurre entre dos partes, las cL1al es no residen o no 
estan establecidas en el mismo país. si por lo menos una 
de las partes es. una sucursal ~ubsid1ar'"ia 1 filial o de 
cualquier modo estA controlada por una .filial e¡~tranjera 

o cuando actua como intermediaria en el traspaso 
tecnológico". <5J 

De los conceptos vertidos anterior~ente no existe 
a~n dentro del texto consolidado al COdlgo una 
definiciOn e~acta de lo que se entenderá para sus 
propios e~ectos como transferencia de tecnologla. pero 
dentro del contenido de su capitulo pri~ero se establece 
lo siguiente1 

"la transferencia de tecnologia en virtud del 
presente Código es la transferenc1a de conocimientos 
sistemlticos para la fabricación de un producto, la 
aplicaciOn de un proceso o la prestación de un servicio 
y no se extiende e lag transacciones que entrañan la 
mera venta o arrendamiento de productos~ 

Las transacciones de 
tecnologla son acuerdos entre partes 
transferencia de tecnologia~ tal como 
el pArrafo 1~2, part i cul armen te en 
siguientes casos• 

transferencia de 
que entrañan Ltna 
5e define ésta en 
cada lino de los 

al La cesión, venta y licencia de 
toda5 las formas de propiedad industrial, excepto la~ 

marcas, las marcas de servicio y los nombres comerc1ales 
cuando no formen parte de las transacc1ones de 
transferencia de tecnologiat 

bl El suministro de conocimientos 
técnicos y de e~periencia técnica en fo~ma de estudios 
de v1ab1lidad, planos~ diagr~mas. modelos, 
instrucciones, gulas. fórmulas, diseños t~cnicos bA5ico~ 
o detalles. especificaciones y material de lormación, 
servicias que entrañan la aportac1bn de pers.onal 
t~cn.ic.o, consL1ltivo o dlrectivo, y formac10n; 



e> El suministro de los tonoctmientos 
tecnolOgicos necesarios par-a la i ns tal ac:i On, e}:pl otaci On 
y funcionamiento de plantas industriales y de material, 
y la entrega de instalaciones llave en mano; 

dl El suministro de los conocimientos 
tecnolOgicos necesarios para adquirir, instalar y 
utilizar maquinaria• material, productos intermedios y/o 
materias prima5 que hayan sido adquiridas por compra, 
arrendamiento u otro medio; 

e) La transmisión de contenida 
tecnolOgico de los t:lt:uerdos de c.ooperaci6n industrial y 
t~cnica". tbl 

!.b. CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA.- Al progreso 
tecnolOg1co propio del momento actual. algunos autores 
coinciden en atribuirle las 5iguientes c~racterlsticasi 

1) CarActer acumulativo. Esta cualidad 
implica que cada invenciOn o hallazgo presupone la serie 
completa de las invenciones anteriores, en el hmbito de 
que se trateJ en este sentido, la tecnolog!a res1..llta, 
metafOricamente hablandoi comparable a un moderno 
edificio, en el cual cada uno de los pisos se apoya en 
el anterior. 

2) Irreversibilidad. El avance 
tec:nolbgico es irreversible, en el sentido de que las 
nuevas invenciones desplazan a las anteriores, las 
substituyen, sin que sea dable volver hacia atrAs. 

3> Il i mi tac.i 6n. El progreso 
tecnolOgico no tiene limites, como no los tiene la 
capacidad creadora d~l hombre. El ser humano, al haber 
descubierto cada vez mayor nómero de medios y mttodos 
que lo auxilian en sus investigaciones, se ha abierto 
pos1b1lidades que resultan, particularmente ilimitadas, 
las computadoras por ejemplo, representan valiosos 
soportes p~r a continuar re8l izando nuevos 
descubri11ientos, de tal suerte qL.1e resulta dificil 
percatarnos de hasta donde puede llegar el proceso 
inventivo. <7) 



Siguiendo al autor Surendra J. Patel 1 la tecnolOg1a 
posee cuatro caracterleticas sobresalientes; 

1.- Su carlcter ''acumulativo'' con ello 
se refiere tanto a los conocimientos como a su extendido 
campo de aplicación y se puede explicar metafóricamente 
como una cadena que ha ido uniendo uno a uno sus 
eslabones y que para llegar al ólt1mo de ellos se 
requiere haber pasado por todos los anteriores. El 
Oltimo descubrimiento tecnolOg1co tiene como 
antecedentes a todos los inventos anteriores hechos por 
el hombre. 

2. - Su carActer "i nternaci anal", 
explica al respecto Patel, que ninguna nacibn o ra=a se 
ha visto excluida o sea que el conocimiento tecnolOgico 
no ha sido restringido un determinado t~rritorio 
geogrAf ico. 

J.- La ''facilidad de transmisibn''1 
ésta se lleva a cabo ya que se demostro fehacientemente 
su utilidad y no requerirA para ello de determinados 
razgos personales o nacionales para ser tran~mitida. 

4.- El hecho de que al ser transferido 
el conocimiento tecnolbgico no disminuye su oferta al 

respecto el autor expre5al "El conocimiento t~cnico es 
acumulativo en el crecimiento internacional en su 
origen.. transmisible a trav~s de las .fronteras y no 
disminuye su oferta al ser transferido''• tB> 

Por su parte el catedrAtico en 
Alvarez Soberanis, nos presenta 
exaustiva y clara de los atributos 
dividiendolos en notas escenciales y 
señala como notas escencialesl 

la materia, Jaime 
una clasificación 
de la tecnologla, 
nota& accident~lesl 

1> Acumulatividad¡ a la que ya nos referimos con 
anterior 1 dad. 
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2) Oinamismol Jorge Sabato opinó que ello trae como 
resultado que con l.m c.rec:imiento mt.ty marcado 
las tecnologfas en uso se vuelven obsoletas,. por 
las continuas reformas e inovaciones que se les 
hacen por la introducci6n de nuevas tecnologlas 
que producen el efecto anteriormente señalado. 

3> Naturaleza sociall ya que su descubrimiento, 
empleo y propagacibn se deben a personas, que 
pueden ~er de distintos lugares y épocas. 

41 CarActer Internacional; nota ya referida con 
anterioridad. 

5) !limitación; Por ser el conocimiento tecnolbgico 
resultado de la constante actividad creadora del 
ser humanos sus posib1lidades son iniinitas y que 
mientras el hombre siga investigando nuevos 
~edios y métodos para la satisfacción d~ sus 
necesidades de toda indolet seguirl creciendo el 
acervo tecnolOgico. 

En cuanto a las notas accidentales, que son aQuellas 
que pueden o no presentarse, señala las siguientes• 

lJ La irreversibilidad del progreso tecnolOgico. 

2> Su facultad de acelerar el cambio. 

3> $\.1 trc)insmisibilidad que no siempre se presenta. 
ya que muchas tecnologtas de carActer militar 
permanecen en secreto. 

4> Su orfgen cientiiico o emptrico e algunas veces 
la tecnologla es producto de una investígacibn 
cientlfica, en otras predomina el conocimiento 
empirico y en otras se combinan ambos tipos). 

5) La forma como se produce en la actualidad. 

ó 



6> El que sea una mercanc1a objeto de comercio; no 
siempre, ya que muchos in~entos no se llegan a 
aplicar ní a comercialízar. 

7> El hecho de que en su mayorla, las tecnologias 
mAs complejas sean propíedad de Llnas cuantas 
empresa~ situada1 en los palses induatrializados. 

8) Que se le considere como producto del proceso d• 
desarrollo. de lo contrario es posible argumentar 
que algunos descubrimientos tecnolOgicos han sido 
un producto del azar y se pueden presentar en 
cualquier sociedad aunque tsta no sea una 
economi a al ta mente dasarrol lada. (9) 

!,e, ETAPAS EN EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA OE 
TECNOLOGIA.- Al transferirse la tecnologia existe 
como en todo procedimiento. varias etapas o momentos 
desde la informaciOn hasta la operaciOn eficaz de la 
tecnologla adquiridal estas etapas Bon generalmente 
cuatro• 

a> SelecciOn de tecnologiat en esta primera etapa. 
se elige tanto la tecnolog!a que se pretende 
adquirir como el proveedor mAs viable dependiendo 
general y blsicamente de tos recursos y la 
informac:iOn que tenga el adquiriente de la 
tecnologl a; 

b> NegociaciOns Etapa en la que se discuten las 
condiciones del contrato o acuerdo de voluntades 
a trav~s del cual 5e comprarA la tecnologla, en 
éstos se tratan cuestiones técnicas, legales y 
econb1Ji casi 

e> Absorcion: Ya adquirida 
asimilada por la parte 

la tecnologla debe 
que la adquierel 

ser 

d) Adaptación: La tecnologf a adquirida debe ser 
adaptada a las condiciones especificas del pat~ 
mercado y empresa adquiriente, ya que ésta fu~ 

creada para producir en condiciones que en la 
mayorla de los ca5os es totalmente distinta a las 
del pals receptor; 
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e) lnnovaciOnt Es la realización de mejoras en la 
tecnologla adquirida <101 Segón el autor Theodore 
Eckert el nivel de absorcibn se puede dividir en 
otras etapas a saberl 

1.- Modificación. Que coincidiria con la aceptaciOn 
ya mencionada, ya que este autor la define co1no 
la adaptación de la tecnologla adquirida a su 
nueva aplicacibn en un nuevo marco; 

2.- Di h.tsi bn. 
propagarA.n 
apl icaci bn 
industrias. 

Una vez adaptada la tecnologla se 
las t~cnicas adquiridas desde su 

inicial a otros lugares y a otras 

Apunta ademAs Eckert, que el nivel mAs alto de 
explotacibn de la transferencia de tecnologfa es el 
mejoramiento o la inovacibn que se dA cuando la 
absorciOn ha sido adecuadamente realizada y ha generado 
ganancias substanciales, en parte gracias a la creaciOn 
e intensificacibn de mejoras que pueden haber pasado 
desapercibidas, aOn al mismo proveedor de la tecnologla. 
<11) 

Es conveniente sañalar que el nivel de explotacibn y 
resultado de la transferencia de tecnologla depende en 
su mayor1a de las caracterfsticas del receptor y el 
mecanismo de transferencia utilizado, entre mejor y mAs 
completo sea el mecanismo utilizado, mAs efectivo serA 
el proceso de transferencia. 

1.d. COMO SE TRANSFIERE LA TECNOLOG!A.- Una forma 
9implista de referirnos a la manera como se transfiere 
la tecnologla serta aludiendo a que se lleva a cabo de 
acuerdo entre las partes y por medio de un acto en el 
que una parte da y la otra recibe, sin embargo en la 
practica diariano caben estas situaciones que no por 
simples dejan de tener vigencia en el amplio mundo 
jurldico. El transferir tecnologta es de por si uno de 
los actos mas delicados y sofisticados a que la era 
actual ha tenido que recl.\rrir; por un lado, hay que 
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tener en cuenta que esta transferencia no solo se 
realiza entre per5onas f fsicas o morales, sino que 
tambi~n en móltiples ocasiones implica el desarrollo y 
bienestar de las naciones que intervienen, de ahl que, 
las e~igencias para transier1rla no s6lo se llevan acabo 
~diante estricta5 re9la5 de observancia general, •ino 
que tambi~n llevan implfcitas s•nciones que en ~uchos 

casos •on una advert•ncia par& la seria y r~sponsabl• 

actuación de qui ene~ intarvíenenj pues el no 
cumplimiento a lo pactado, podría facilmente cerrar las 
fronteras del comercio, para completar la idea d~ 
Eckert, cabe señalar que dentro del texto consolidado al 
C6digo de Conducta, se define a la parte proveedora como 
"la parte que mediante licencia, venta, cesiOn o d• otra 
forma proporciona tecnologta de carActer patentado o no 
patentado y/o derechos relacionados con ella en una 
transferencia de tecnologla". <12> 

Ahora bien, ~iguiendo con Eckert, las caract~rtsticas 
del r&ceptor pueden realizar e inhibir la efectividad 
del proceso de transferencia de tecnologta; esto5 
atribut~ incluyen: 

1.- Que e~ista una naturaleza inovadora por parte de 
los receptores de la tecnologta: 

2.- Un sistema de incentivo que motive la 
transferenci a.1 

3.- Una infraestructura sociall y 

4.- Que exista una base tecnológica dentro de la 
industria o parte receptora. <1J> 

En cuanto al receptor de la tecnología. el proyecto 
del C6digo lo define como "la parte que obtiene una 
licencia para utilizar o explotar tecnolog!a, compra o 
de otra forma adquiere tecnoloqla de carActer patentado 
o no patentado y/o derechos relacionados con ella en una 
transferencia de tecnologfa". (14> 
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En cuanto al mecanismo de transferencia señala 
Eckert~ "es el medio por el cual la tecnologla es pasada 
del proveedor al receptor", y serc\ más efectivo mientras 
mayor sea el intercambio personal entre las partes. 

Las formas o mecanismos mAs importantes a través de 
105 cuales 5e puede transferir tecnologla sont 

1.- La corr:ente de libros, periódicos y en general 
toda informacibn publicada. 

2.- El movimiento de personas 
incluyendo la inmigracibn, 
y de otras lndoles. 

entre los paises, 
los viajes de estudio 

3.- El conocimiento de los bienes producidos en 
otras partes. 

4.- El entrenamiento de estudiantes y técnicos¡ y el 
empleo de experto9 extranjeros. 

5.- Los intercambios de información y de personal 
mediante los programas de cooperaciOn técnica. 

ó.- La importacibn de maquinaria y equipo, y la 
1 iteratura corre9pondiente. 

7.- Los acuerdos de patentes. licencias y 
conocimientos. 

a.- La inverstOn extranjera directa en la operacibn 
de las corporaciones multinacionales. ClS> 

H1gu~l S. Wionc:zei.:~ representando por su parte a una 
corriente de autores tebr1cos de la materia, señala que 
los mecanismos de transferencia se clasifican desde dos 
p1..mtos de vista~ el funcional y el contractual. llb) 
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De acuerdo al criterio funcional establece las 
sigui entes categor i asl 

a) Estudios de factibilidad para nuevos proyectos 
industriales y estudios de mercado anteriores A 
la inversión industrial. 

b> Estudios para determinar la escala de las 
distintas tecnologias disponibles para la 
manufactura de un producto determinado y 
la identificación de las t•cnicas mAs apropiadas. 

c> Diseño de la ingenierta de nuevas instalaciones 
productivas que comprendan tanto el proyecto 
de l• planta como la selección del equipo. 

d) Construccibn de la planta e instalación del equipo. 

e) SelecciOn de la tecnologta del proceso. 

f) ProvisiOn de asistencia 
comercial i zaci 6n, 

en cuestiones de 

g) Estudio de la posible mejora de la eficacia de 
los procesos ya usados mediante inovacione5 
menores. ( 17 > 

Por lo q1..1e se refiere al criterio contractual, 
señala como variantes las siguientes formas: 

al Acuerdos sobre diseños y construcción, con 
arreglo a los cuales la empresa extranJer"'a 
proporciona a la empresa receptora conocimientos 
t~cnicos - adm1nistrativo5 par~ el dise~o 

construcción de instalaciones productivas, 
actuando por regla general como intermediaria en 
la ~dquisición del equipo necesario. 
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bl Acuerdos sobre 
cuya virtud la 

concesiones de licencias en 
empresa cedente otorga a la 

empresa concecionaria ciertos derechos para 
Lit i l izar patentes, marcas comercial es o 
inovaciones de procedimientos y t~cnicas no 
patentadas, en relac1bn con la fabricac1bn y 
venta de prodLlctos en mercados determi nades. 

el Acuerdos sobre servicios t~cnicos. 

los cual~s una empresa proporciona 
de asesoria a una empresa 
independiente, establecida en un 
del de la empresa cedente. 

conforme a 
servicio de 

afiliada o 
pals distinto 

d) Contratos de AdministraciOn. conforme a los 
CL1al es se concede a una empresa extranjera 
independiente o afiliada, el control operacional 
de una empresa, o Llna fase de sus actividades 
que de lo contrario seria ejercicio por la junta 
de direccibn o administración designada por sus 
propietarios. 

e> Contratos para la explotación de recursos 
minerales, celebrados entre empresas extranjera~ 

y gobiernos de paises en desarrollo a sus 
entidades, en cuya virtud las empresas 
extranjeras proporcionan los conocimientos 
técnicos necesarios y a menudo, tambi~n el 
capital para ejecutar todas o algunas de las 
de las fases de los programas de exploración 
y explotaciOn de los rec1..1rsos minerales locales. 

Finalmente, para concretizar el presente inciso nos 
resta decir que al documento que contiene el acuerdo 
final se le denomina acuerdo de licencia, que en inglé5 
5e 11 ama "Licenci ng Agreement", siendo el instrumento 
jur\dico a través del cual el propietario de un proceso 
de produccibn transfiere a otra persona, fisica o moral, 
el derecho de utilizar el proceso a cambio de una 
determinada compensación financiera. 
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1.e. BENEFICIO CUE APORTA LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOG!A AL DESARROLLO ECONOMICO.- Como ant~cedentes 
tenemos qLle a partir de la ReYoluc16n Industrial de 
fines de s1glo XVIII, la tecnologla or1g1nada en gran 
parte en la pr~ct1ca, ha transformado de manera 
substancial los procesos de desarrollo econOmico y 
social; durante el 5iglo XIX grandes avance5 dentro de 
la ciencia y tecnologia y en el presente siglo se ha 
dado verdadera explosibn cientif1co tecnolOgicA que ha 
provocado los grandes adelantos econbmicos de nue5tra 
época. <18> 

Existe entre el progreso econOm1co y el desarrollo 
tecnolOgico una interdependencia reciproca, sin el 
progreso tecnológico. no puede alcanzar9e el desarrollo, 
pero sin é5te, tampoco aquel puede obtenerse. Este mi~mo 
punto de vista se expre5a en la expo5ici6n de motivos de 
la iniciativa de ley para la creacibn del ConseJo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla (CONACJTl, enviado a la 
H. CAmara de Diputados el de Diciembre de 19701 ''L• 
Ciencia y Tecnologia son factores fundamentales del 
orden social y la aplicaciOn de sus resultados debe 
transformarse en una gran büse para el desarrollo 
general e integrado del Pais, obviamente, la Ciencia y 
Tecnologla no pueden por sf solas resolver los problemas 
qu• afectan a la NaciOn, toda Polftica de Ciencia y 
Tecnologla debe formar parte de la poltt1ca general de 
desarrollo". < 19) 

El autor Helio Jaguaribe, nos señala al respecto: 
''el desenvolvimiento cientifico-tecnolOgico implica la 
presencia de dos condiciones distintas: de un lado, la 
•><istencia en la cult1..1ra de una sociedad. ideas y 
motivaciones que conducen a la vi5íbn cientif ica del 
mundo y a su manipulacibn técnicai de otro, la 
existencia, en aquella soc1tldad, de condicione5 
institucionales que permitan y estimulen la 
investigaci6n científica y vuelvan rentable el empleo de 
la tecnologia''. (20> 

Los pal ses i ndL\str l ali za dos pueden destinar grandes 
recursos financieros a las actividades de inve~t1gacibn 

cientlfica y tecnolOgicas, a las que suelen denomifla,.. 
investigacibn y desarrollo, pudiendo darse el luJO hasta 
de experimentar y cometer errores con nue~as 

tecnologlas. 
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Los paises en v1as de desarrollo, en cambio, adem~s 

de que han mo5trado cierta despreocupación en lo que se 
refiere a la canalizaciOn de recursos para la 
realizacibn de este tipo de actividades <investiQaciOn y 
de5arrollo>, carecen de los medios econbmicos necesarios 
para llevarlos a cabo en for~a plena. 

El acceso a la tecnologta avanzada ha constituido 
siempre un instrumento importante de crecimiento 
econOmico. 

Los pa1ses en vtas de desarrollo consideran por ello 
deseable la tranaferencia de tecnologla ya que 
incrementarA su prosperid~d y podrAn evitarse lo lento, 
costoso y desde su punto de vista inecesario de los 
procesos de investigación y desarrollo, para el 
redescubrimiento de proce5os ya descubiertos y 
~;i~rimentados con txito por lo& pa!se~ desarrollados. 

Por lo tanto 1 los paises del tercer mundo han basado 
primordialmente su desarrollo econbmico en los traspasos 
tecnológicos, a un costo muchas veces muy elevado y que 
a menudo resulta inadecuado para las condiciones 
existentes en su pafs, desarrollando por otra parte un 
esfuerzo muy modesto en lo referente a su propia ciencia 
y tecnol ogl a. 

El avance tecnologfco tiene la ventaja de atacar 
directamente los problemas del desarrollo, que como 
pL1ede apreciarse est:tn concatenados, pues la tecnologfa 
puede aumentar la calidad de los productos haci~ndolos 
~As competitivos en el mercado internacional, nivelando 
asl la balanza de pagos, que se traduce en un beneficio 
por cApita o en un enriquecimiento de la vida en 
general al aumentar el nOmerc y calidad de los 
servicios. <22) 
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CAPITULO SEGUNDO 

PROBLEMATICA ACTUAL DEL PROCESO 

PARA EL TRASPASO TECNOLOG!CO 

2.a. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CONFLICTO ENTRE PAISES 
AODUIRIENTES Y OTORGANTES DE TECNOLOGIA.- El proceso de 
traspaso tecnolbgico debe ser considerado como un 
fenbmeno muy ~ntiguo dentro de la historia de la 
humanidad que se ha ido intensi~icando con el paso del 
tiempo hasta llegar en los siglos XIX y XX a su mayor 
desarrol 1 o. 

Este proceso se inicia por el intercambio que el 
descubridor de un invento hacia por mercancía, por otro 
producto, o bien, por circulante, aunque la mayor1a de 
la9 veces era el propio investigador quien lo explotaba 
para su propio beneficio. El tiempo transcurre y con 
éste los titulares de los inventos se preocupan por 
encontrar un método que les permitiera proteger sus 
descubrimiento5 del plagio y con ésto obtener mayores 
ganancias al tener el monopolio de su comP.rcalizaciOn, 
surgiendo para tal efecto la patente de invenciOn, como 
un derecho exclusivo que el Estado otorga al titular de 
una invenciOn durante un cierto tiempo para fabricar, 
utilizar, vender , distribuir, importar y exportar el 
producto en el cual la inovaciOn tecnologfca se 
encuentra incorporada, ( 1 > 

La tendencia a la inovaciOn respaldada por la 
ccncesibn de patentes que surgen en el siglo 
XIX, contin~a en pleno vigor hasta mediados del presente 
siglo, cuando sufre rescesiOn motivada por la 
confrontaciOn de la fuerza en dos grupos¡ Estados Unidos 
y la U.R.S.S., quiene• dirigen hegemOnicamente a 
5U subsistema a través de la ideolog1a polf tica, 
hasta llegar a la década de los sesentas, surgiendo 
entonces una nueva época en la que la confrontaciOn se 

~l~~~i~dos~" 1 ast~~~~~~ci ~~d~~~~\ O~~~as": ( 2~ecnol0gi ces, 
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Es as! como la vísíón de las grandes potencias pa&a 
de un campo de batalla a un campo del cual se puede 
obtener materias primas, cada vez mAs esca~as en dlgunos 
paises y mas abundantes en otro~ pai5es y mercados 
abíertos a la inversionJ del campo militar al economico, 
surgiendo una nueva division del mundol Norte, Sur, 
refiriendose a la distinciOn de los pafses ricos, 
quíenes han ~lcanzado tAl desarrollo eccnOmico que 
pueden ofrecer un alto nivel de bienestar (deneral a sus 
habitantes y los pafses pobres que carecen de los medios 
para ofrecer sus habitantes dichos niveles de 
bien estar-. 

Se intensifica pu~s la pol!tica industrial y 
tecnolOgíca. y junto a ella los pafses desarrollados ven 
crecer en su interior a la inversión extranjera directa, 
cuya expresitin m4s representativa es la corporac10n o 
empresa multi o transnacional, CJ> que surge como una 
respuesta a la necesidad de estas naciones de aprovechar 
les recursos existentes en sus e~cclon1as y aantener su 
presencia económica, para evitar que estas últimas 
entren li!n e;.1 grupo socialista. 

Como es sabido estas grandes empresas poseen la 
mayor parte de los avances tecnolbgicos del mundo 
actual, fuertes sumas son dedicadas al desarrollo de 
nuevas tecnologías, mismas que son protegidas mediante 
las patentes de invenciOn y as! internac1onal1~adas, 
previo registro en todo el t1L1ndo. 

Atendiendo a la enorme carencia de productos que los 
pa!ses en desarrollo tienen, las empresas 
transnacionales invierten instalando sucursales o 
iiliales en ellos, lo cual iue en un pr1nc1p10 visto 
como una forma de industrializarse, 

Por otra parte, las empresas nacionales de paises 
pobres, se enferentan a una tecnologla muy avanzada, 
productora de elevados rendimientos, viendo la necesidad 
de adquirir tecnolog!a competitiva con la de estas 
grandes corporaciones, por lo que se tendr~ que paQar un 
alto costo para la adquisicibn de la patente y todo 
paquetP- que sea necesario para implementarla. 
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Las empresas de paises subdesarrollados dentro de 
este proceso se topan con graves problemas. como lo es 
la care~cia suficiente de informaciOn para adquirir la 
tecnologla frente a la propietaria de la tecnologla, 
estas imper-fecc'iones en el mercado dan pb.uta a que las 
g~andes empresas se aprovechen de su superioridad 
imponiendo a las pequeiias empresas condiciones muy 
desventajosas. 

Podemos encontrar qL1e se les vende tecnologla en 
paqL\ete, la cual, la rnayoria de los casos se encuiantra 
ar:ompañada de patentes o c1.1alqu1er otra informacibn 
inecesaria; el pedill'lento de er:portar- desde filiales al 
pais sede o a cualquier otro, en donde la misma naciOn 
realice operac1bnesj la venta de tecnología creada 
confor1T1e a las caractertsticc.s de paises ayan=ados 
destinada a ahorrar mano de obra, pero que requiere 
grandes inversiones de capital, lo que es contrario 
total mente las necesidades de las naciones en 
desarrollo en las que existe una abundante oferta de 
mano de obra no calificada. 

Son mL1chos y muy diversos los efectos que produce 
esta condiciOn oligopólica de las grandes corporacibnes 1 

si en do 1 o que m~s afecta a estos paises, el actual 
estado de dependencia en qLle se encuentran. 

La inversión de las grandes empresas 
transnacionales, esta orientada en general hacia las 
industrias de bienes suntuarios, para los cuales crean 
de~anda a través de publ1c1dad, apart~ndose de la idea 
primordial qLle fuera la de funcionar como rrodL1ctoras de 
bienes tendientes a satisfacer las necesidades pr1mar1as 
del pals donde se establecen. <4) 

Abundando sobre este puntoJ cabe anotar que la 
mayor!.?. de los métodos de producciOn e 1ndustr1ali~ac10n 

1 lev.?.dos <3 cabo en \,~s naciones pobre<:. se efectLl~ron de 
acL1erdo a la demanda de m1norlós pr1vilegiadas, en las 
cuales prevalece el poder cconbmico y pol1t1co nacional, 
poseedores de un elevado nivel de vida de educacibn 
eU""C'pe,::.., as!. como hAbitos., valores y pautas de consumo 
entre las clases media y SL1p1:-r1or- de econcm'a eivan;:aúa. 



Esta industrial1zaciOn no ha llegado al resto de la 
pobl aci On, •sto en lo que r·e!:ipecta a su par te rural , la 
cu~l permanece en condiciones de pobreza y atraso en 1..1na 
economia de subsi5tencia con patrones de producciOn y 
con&umo basados en co9tumbres y tradic10nes del pasado. 
(5) 

Al tener las mismas tendencias culturales y 105 

mismos valores qu& los paises desarrollados, el sector 
privilegiado de la poblaciOn de los paises en 
desarrollo, E'Jerce demanda similar a los sistemas 
productivos de investigaciOn y desarrollo, y representa 
un mercado potenc1al por exelencia para las grande~ 

corporaciones que conociendo estas caracter!sticas, 
saben que encontrarAn un lugar privileg1ado para su 
tecnologla. ya sea mediante lnversiOn directa en 
subsidiarias o filiales, o a trav~s de contratos de 
traspaso tecnológico con empresarios nacionales. 

Como re5ultado del fenOmeno antes expuesto, loe 
paises en desarrollo tienden a centrar su producción en 
bienes suntuarios, desviando sus recursos hL1manos y 
materiales de aquellos sectores de su economfa en que se 
reqLliere de la tecnologia para elevar la productividad y 
supera su atraso económico. t•cn1co y educativo. 

Por otra parte, los paises en vf as de 
tienen la mi 5ma estrL1ctura de exportacibnes 
f-poca colonialista, es decir, e><portan 

desarrollo 
que en la 
bAsicamente 

materias primas, atendiendo las necesidades y demanda 
rnundi al de 1 as grandes potencias y sol o una pequeña 
porcibn del prodL1cto manL1facturado se destina a la 
e:.<portac ibn, <6> 

Dentro de este proceso los paises en desarrollo 
exportan materias primas, recib1endo por ellas un pago 
de acuPrdo al f1jado por las grandes potencias en el 
mercado mundial y por el otro 1 ado, importan bienes de 
capital y tecnologfa a elevados costos, debido a lo ya 
señalado, existe una carencia de información suiiciente 
o adecL1ada. y un bajo poder de negoci aci bn, además de 
que los paises en desarrollo se encuentran cada vez mAs 
involucrados en este ciclo, ya que las grandes 

:?1 



compañias se infiltran dentro de sus sociedades y por 
medio de s1stemas de comunicaciOn masiva puestas al 
servicio de la manipulación de mercado, que va cambiando 
y transformando dla a dia los patrones de consumo, 
extranjerizando a la sociedad, destruyen sus normas 
sociales y culturales. <7> 

Al crearse este modelo econOm1co dentro de la 
sociedad de paises 5Ubdesarrol lados, principalmente 
entre consumidores. va creciendo la dependencia 
tecnológica con ei exterior, ya que las clases 
privilegiadas se habitUan a consumir los bienes y 
servicios ofrecidos por corporaciones extranjeras, como 
signo representativo de un elevado nivel econOm1c:o y 
social. 

Asi es como las economias subdesarrolladas van 
aumentando su d~ficit en la balanza de pagos y elevando 
su deuda externa. 

Considerando que muchas de las co'n'dici6nes de 
endeudamiento y dependencia que se llevan a cabo 
mediante contratos quedan fuera del control y registro 
de la balanza de pagos, tal es el caso de las 
restricci6nes referentes al mercado interno y externo, 
podemos deducir que la transferencia de tecnologta ha 
sido uno de los factores principales que ha determinado 
el actual estado de dominación y dependencia de las 
naciones SL\bdesarrol ladas. No por fo9to qui si itramos 
menospreciar el valor mismo de la tecnologla que 
encausada por otras vlas puede utilizarse para el 
progreso y crecimiento de nacione9 que requieren de 
ella, sin embargo, ~stas se enfrentan a una estructura 
en la cual ocupan el lugar de subordinadas frente a los 
intereses de las corporaci6nes multinac:iones. 

Los gobiernos de los paises desarrollados asl como 
E>mpresas multinaciones por el vol~men de los recursos 
que m\..1even y poseen, han adquirido el poder suficiente 
para influir dentro de los asuntos económicos y 
pollticos tanto internos como internacionales. 
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Existe un marco inst1tuci onal internacional que 
impone restricciones a la forma que puede adoptar el 
desarrollo de la región subdesarrollada. en el s~no de 
la econbmi a mundial. (8) 

Por eso los paises subdesarrollados dependen en gran 
medida de los paises industrializados, quienes l•a 
condicionan el tipo de desarrollo industrial al que
pueden aspirar y 1 os obligan de hecho a aceptar 1 o a 
pesar de que no sea convl!'niente o, en el mejor de Jos 
casos, el Optimo para las condiciones de sus paises y 
sus valores socio-culturales 1 provoc:Andoles una gran 
vinculacibn con el exterior. <9> 

A partir de la dl!icada de los 70s, las naciones en 
desarrollo empiezan a crear conciencia acerca de toda la 
problem~t1ca anteriormente señalada y de la importancia 
fundamental que tenla el proceso de traspaso 
tecnolbgico 1 ast como, sus nocivos e~ectos dentro del 
sistema d~l libre mercado, para sus econOmias y como 
principal agente en el acelerado crecimiento de la 
brecha tecnológica entre Naciones. 

Esto dA pauta a que se empiecen a elaborar 
legislacione5 encaminadas a regular la transferencia de 
tecnología. En dichos cuerpos jur1dicos se crearon 
organi5mos estatales encargados de revisar los 
documentos que contienen las condiciones baJO la5 cuales 
se realiza el tra'3paso, los denominados propiamente, 
contratos de transferencia de tecnología. 

Asl mismo, los gobiernos 5añalan otros objetivos en 
sus legislac1ones, tales como1 

al Elevar la capacidad negociadora de los 
empresariosl 

b> Encausar la adquisición de tecnologfa hac1a los 
objetivos nacionales de desarrollo; 
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e) Que la adquisiciOn de tecnolog!a se tome como un 
instrumento para elevar las condiciones de vida de 
las mayorias .• reconociendo el papel f1..tndamental 
que juegan la ciencia y la tecnologla para el 
efecto! 

dJ Evitar en lo posible los •busos en que 
comOnmente incurren las empresas transnacionales 
en el proceso de traspa5o tecnolbgico.<10> 

Este tipo de legislaciones tendientes a mejorar la 
situaci6n dentro del proceso del traspaso tecnol09ico 1 

sobre todo de los adquirientes de tecnologla fué agotada 
por muchos paises, tales come, Soli~ia 1 Chile, Colombia, 
Ecuador, Pero, Vene:Ltela, Argentina, Br-asfl, España, La 
India. M~xico, etc. tll> durante la decada de los 
setentas. 

Conforme a la experiencia registrüda en MéHico y 
Jap6n, se ha comprobado que es posible tener un gran 
crecimiento econbmico aLinque eKistan polfticas 
restrictivas hacia la propiedad extranjera, ya que al 
mejorarse las condiciones de celebraciOn del contrato, 
se encuentran bi~n establecidas las "reglas del juego" 
proporcionando mayor seguridad jurfdica a las partes 
contratantes. 

A pesar del gran avance que representa para las 
naciones en desarrollo el haber implantado legislaciones 
nacionales en beneficio, todas ella~ regulan el proceso 
de diversos punto5 de vista y diferentes 
especificaciones. sin que e><ista una l.11'iiormidad en 
ellas, por lo que en algL.1nos casos los proveedores de la 
tecnologfa quedan fuera del campo de aplicación de 
dichas leyes, perpetuando su si tuacibn en el mundo. (12) 

Por ello resultb necesaria la creación del proyecto 
a un COdigo Internacíonal de Conducta en materia de 
Transferencia de Tecnologta, que viniera a dar la 
uniformidad neacesaria para ejercer un poder Optimo para 
el proceso y en cuyo texto se incluyeran aquellas 
medidas adoptadas por l~s legislaciones nacionales, en 
las que se ha observado un resultado sati!Zfac:torio .. 
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2.b. DEPENDENCIA Y SUBDESARROLLO ECONOMICO OE PAISES 
ADQUIRENTES DE TECHOLOG!A.- Es d~ gran importonc1a 
entender la s1tuac1ón a la que se enfrentan lo5 paises 
en desarrollo, en l • cual Juegan el papel de 
dependiente5, señalando los principales obstAculoe que 
deben superar, a fin de encontrar el camino mas jueto 
para la adquiaiciOn de eatos conocimiento• tecnolbgico5 1 

ya que en las ~ltimae d•cadas 1 los pa!aes de•arrolladoa 
obtienen beneficios elevados, si•ndo en alounos caso• 
ellos loe Onicos beneficiados de estas relacione5 con 
palse~ en desarrollo. 

El desarrollo ~e empie:a a dar en el mundo como una 
consecuencia de la explotacibn sobre los paises carentee 
de tecnologla, quienes a trav~s de una transferencia 
real de recursos, sobre todo de mater1a5 primas a bAJOS 
precios, financfan el proceso de pafses avanzado5I aqul 
es cuando surge este problema de dependencia, ya que lo5 
paises pobres, endeudados con el e>eterior, pierden SLlS 

facultad&s de aLttodeterminaciOn y soberania, pues 
existen fuerte5 inversion•s de capital extranjero que 
vienen acompaÑadas de una nueva ideologfa que 5e 
infiltra en el pals adquirente, estableciendo conceptos, 
v~lore5 e idea5 que le permiten al pals inversionista un 
modo de producciOn benffico a sus intereses y 
objetivos. ( 13) 

Los paises ricos, entonces tienen en su poder las 
estructuras pollticas, econOmicas y 50ciales de los 
subdesarrollados. 

Utilizan 5u superioridad al establecer las bases de 
polltica de los pafses en desarrollo, 

y apoyando los sistemas pollt1cos 
la estructura 
respaldando 
capitalistas que m~s favorezcan a sus intereses •• 

Por lo que se refiere a la estructura social, los 
proveedores de tecnologfa imponen una polftica de 
consumos extranjeros ante 105 nacionales del pals 
adquirente, lo cual nos lleva a una extranjerizacibn de 
lo5 pueblos y produce un deterioro en las costumbres y 
tradiciones propias. a las cL1ales se les relaciona c:on 
el subdesarrollo y pobreza. 
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Por otro lado, en los pafses dominantes todavta 
parece prevalecer la posicibn de que estimular la 
ciencia y la tecnologla para el desarrollo, equivale a 
establecer modernas instituciones de investigacibn en 
los paises pobres y a transferir hacia ellos, en forma 
masiva 1 la tecnclogla moderna. 

Las modalidades anteriormente citadas, influyen en 
la sociedad, y la modifican postulando un nuevo modelo 
socio-econOmico y pol itico en el mundo subdesarrollado. 

En consecuencia, el desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia en los paises pobres, depender~ cada vez m~s 
del conocimiento cientlf ico y técnico forAneo, sin tomar 
en cuenta los verdaderos posh.\l a.dos y i i nes de 
desarrollo qi..1e conduzcan a estos pa! ses subdesarrollados 
a lograr su autodeterminación; esto dado el divorcio 
exi~tente entre las actividades locales de investigaci6n 
y desarrollo y los sistemas educativo y productivo, ya 
que los conocimientos prodL1cidos localmente, no se 
utilizan en lo fLmdamental para mejorar la calidad de la 
educación, ni para Tines productivos acordes con las 
necesiOades primordiales de la sociedad, ademAs que nos 
presentan un contexto general de atra~o y dependencia de 
estos pa1ses 1 la cierta interna de conocimientos no 
propicia •u propia demanda, porque la poca demanda 
existente est.A dirigida hacia el mundo exterior, segOn 
patrones inspirados en modelos y propbsitos ajenos. 

Podemos resLtmir entonces, que el desarrollo de la 
ciencia y la tecnologías en los paises en vias de 
desarrollo, dependerA mAs del esfuerzo p~r establecer 
relaciones sblidas y permanentes entre el sistema de 
investigacibn y desarrollo y la educación, la economla y 
la cul tt.1ra, que del volumen del contJci mi en to importado y 
del aumento indiscriminado en la asignaciOn de recursos 
finacieros y humanos para instituciones de 
investigación, impuestas por las grandes corporaciones 
transnacionales que tienden al desarrollo de tecnologias 
altamente sofisticadas, que como ya señalamos estAn 
inspiradas en patrones extranjeros, y que en ültima 
instancia no satisfacen las necesidades mAs 
elementalmente propias de los patses en desarrollo que 
a6n no han sido cubiertas, como lo son la alimentacibn, 
la salud 1 la educaciOn y otros mlts. 
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Con lo anterior, no debemos entender que estamos en 
contra de la adquisicibn de tecnologtA 1novat1va, 
siempre y cuando ésta sea accesible para las nacion~s 
subdesarrolladas y tienda a mejorar en t~rm1nos 
generales el nivel de vida de las mayorfas, cumpliendo 
as! con el nivel de vida de las mayor!as, ademas 
del nivel mfnimo de bienestar que buzcan garantizar 
en su mayorfa los gobiernos nacionales, asf como loa 
organismo9 internacionales. 

En este sentido, la estrategia internacional de la 
Segunda Dfcada para el desarrollo como norma para los 
convenios de transferencia de tecnolog!a, encabezada por 
organismos dependientes de la ONU, •cuerda en su 
resolución de la asamblea general del 24 de octubre de 
1970 como objetivos basicos• just1c1a social, igualdad 
de oportunidades, aseguramiento de un nivel de vida 
aceptable para todo individuo y verdadera soberanla 
nacional. A fin de alcanzarlos se considera necesario 
lograr una tasa anual de crecimiento de cuando menos 6X, 
realizar esfuerzos d~liberados para asegurar un alto 
nivel de empleo y redistribuir el ingreso y la riqueza. 
Cabe señalar, que de acuerdo con las conclusiones de la 
moderna economfa de desarrollo, el crecimiento econOmico 
y la justicia social son obJetivos complementarios, mas 
que excluyentes, (14) empero, en muchos casos la 
desigualdad soctoeconomica se traduce en el 
estrangulamiento decisivo del proceso de crecimiento. 

E•te esfuerzo para aliviar la pobreza generalizada, 
e><ige un en-foque dual r del lado de la demanda, debe 
generarse suficiente ingreso para satisfacer las 
necesidades bAsicas de cada persona, de aqui el inter~s 

en el empleo pl enor del 1 ado de 1 a oferta, ti ene que 
obtenerse una mezcla de producc:íon apropiada con 
recLlrsos disponibles, de aquJ la necesidad de d1stin9Ldr 
entre bienes escenciales y articules de lujo. 

Los arreglos para la transferencia de tecnología 
operativa en los paises en desarrollo deben ser 
evaluados en t~rminos de su contribucibn al empl~o y a 
la producci bn de bienes esenciales. Desde Juego no 
existe una frontera clara entre bienes esenciales 
SLtntuarios, dado que éstos varfan con el ingreso 
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promedio y el contexto culturall existen sin embargo 
requisitos mlnimos de disponibilidad de calorias y 
prote\nas, agua potable, vestido, habitación, salud, 
medios de transporte~ educacibn, diversión, informac1bn, 
etc.; en la mayor! a de los pal ses, en ql.le la pobreza 
esta generalii:ada, la distincibn pi1ede establecerse mas 
fAcilmente en la prActica que en la teorla. 

Los objetivos anteriormente mencionados, dan pauta 
al marco de objetivos de los arreglos para la 
transferencia de tecnologia~ dentro del cuAl necesitan 
estudiarse estos problemas. <15> En cierto grado los 
objetivos y la distinciOn entre bienes esenciales y 
Sl.lntuarios proporcionan Lln marco para el contenido 
concreto de los convenios de transferencia. <16> 

Por otra parte, resulta necesario para un mejor 
esclarecimiento del problema ahondar en lo que es el 
desarrollo tecnolbgicol entendemos pués a éste como un 
proceso cont\nuo que incluye las etapas de creación de 
conocimiento <investigacibn>, difusión de este 
conocimiento (transferencia de tecnologla o extenciOn a 
nivel interno> y ut1lizacibn prActica del nuevo 
conocimiento (inovaciOn>, 16gic:amente debe de exi5tir 
una relacibn estrecha entre lo~ procesos de creaci0n 1 

tranemicibn y utilización de conocimientos y es as! como 
concurriendo estos tres procesos en forma armbnica y 
coordinada, aunque no sea simulthnea podrA haber 
desarrollo tecnolbgico. 

Si tratamos de anali:ar los tres procesos del 
desarrollo tecnolbgico en t~rminos econOmicos, podriamos 
decir que la creacibn del nuevo conocimiento constituye 
una oferta y por el otro lado la capacidad para aplicar 
el con oc i mi en to creando una demanda que es la que activa 
la creacibn de nuevos conocimientos y la adaptación de 
los ya existentes a pro~esos de producciOn, como sistema 
de enlace entre la oferta y la demanda que actOan en el 
tercer proceso de difucibn que en t~rminos económicos se 
llama distribucibn, 

Ahora bi~n, la causa fitndamental de la dependencia 
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tecnolbgica es la existencia de un circulo vicioso en 
los paises subdesarrollados que se manifie~ta en la 
incapacidad t~cnica y financiera de estos paf ses par~ 
desarrollar sus propias tecnologtas y que por ende los 
obliga a depender de tecnologla& externa~ para su propio 
desarrollo. 

Existen otros elemento• no menos important•• que 
concurren para acrecentar enormemente e•ta dependencia y 
que son1 

1.- La InversiOn Extranjera.- LOgicamente •~ta 

implica m~s que un ~imple movimiento de capital de un 
país a otro ya que aporta tecnolo9ía desarrollada en su 
país de orfgen, adaptAndola no solo al costo relativo de 
los factores de producciOn en dicho pafs 1 sino al grado 
de producciOn que permite un mercado mAs amplio, tsto dA 
como consecuencia que el pals receptor adopte 
tecnologlas ineficientes que no Be adapten a factores 
internos y que en la mayorla de los CA60S &en aliviados 
por altos niveles de protecciOn. 

2.- Ef~tos de OemostraciOn.- Es a la v•z efecto de 
dependecia, ya que es el e~fuerzo que hacen las clases 
de altos ingresos de los paises en desarrollo, para 
adoptar patrones de consumo de paises mAs avanzados, lo 
que va en detrimento de la conomla nacional y que ademAs 
trAe como consecuencia para el pals receptor lo 
siguientes 

a) Patrones de Consumo.- Es la aceptación que un 
porcentaje de la población dA a un modo y nivel de 
consLtmo de una sociedad desarrollada, creando demanda5 
artificiale5 entre clases de altos in9resos, resultando 
una limitacibn en el nOmero de tecnologlas alterr1ativee 
para la producciOn de bienes de consumo de 
características definidas y recursos para satisfacer las 
demandas de los sectores de la poblacibn de altos 
ingresas que representa generalmente el 204 de la 
poblaciOn total, distribuyéndose el ingreso de una 
manera inJusta, haciendo mAs escasos los recursos 
disponibles, que son necesarios para satisfacer las 
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necesidades primarias de porcentajes de la poblacibn 
que carecen de fuerza pol ltica y económica para que se 
tomen en cuenta sus necesidades, para corroborar lo 
anterior, basta observar los contratos existentes en 
México. con los que nos damos cuenta de los altos 
porcentajes que son pagados por concepto de regalías y 
que se destinan a producir artlcL1los de consumo 
suntuario o restringidos a los porcentajes baJOS de 
poblaciOn nacional, por ejemploi las prendas de vestir 
de diseñador, co5méticos, JUguete5, etc. 

b> Patrones de Calidad.- Otra consecuencia de los 
efectos de demostrac1bn, es que generalmente las clases 
de altos ingresos en forma poco racional exigen 
calidades en los productos y por ende en los insumos con 
que se manufactt..1ran dichos productos iguales a los 

aceptados en paises de mayor desarrollo, lo que obliga a 
usar tecnologlas ultramodernas ajenas totalmente a las 
necedidades del pals. 

e> Uso d~ Marcas Extrajeras.- Al igual que en los 
casos anteriores, el uso o la pr~ctic:a de marcas 
extrajeras no aporta mucho al bienestar de los grandes 
sectores de poblaciOn, sino que contribuye al 
encarecimiento de productos y los Onicos ben~f ic:iados 
por este concepto son los dueños de las marcas, ya que 
los productos de diseñados como Givenchi, Ted LApidus, 
Polo y algunos otros son de muy elevado precio y por 
endr., fuera del consumo popular. 

3.- El Papel de las Patentes.- no cabe duda que las 
patentes son uno de los sistemas más sutiles utilizados 
por los paises mAs avanzados para fortalecer su 
dominaciOn cientff1ca sobre los paises en desarrollo. 

La patente siempre se ha tratado desde el punto de 
vista jurfdico sin observar lo que implica en el campo 
económico, el aspécto jurfdico es con el fin de defender 
los derechos intelectuales como lo s~ñalar~mos 
continuacibnl 
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a> La propiedad de las patentes de empresas y no de 
individuos 1 por lo que no existe derecho individual Que 
proteger 1 

b) Un alto porcentaje de patentes regi•trada& no 
estan en uso y pertenecen a productos o proceso5 ya 
obsoletos en el eMtranjerol 

c) La mayorla de las patentes existentes en estos 
paises por lo general son de empresas extranJerasl 

d) Tenemos que a mayor desarrollo tM:onOmico menor es 
el nOmero de patentes extranjeras. 

Por lo anterior nos podemos dar cuenta que las 
patentes m~s que ser un medio para estimular la 
capacidad creadora de un individuo y proteger su 
propiedad intelectual, tienen como ffn fortalecer el 
control econOmico y tecnol6gico que tienen los paises 
de~arrollados sobre los pobres. 

No estamos de acuerdo con lo ante& mencionado en 
lo que respecta su inciso '' a ''• ya que no todas las 
patentes pertenecen a empresas sino por el contrario, sf existe 
un derecho individual que proteger, que es el inventor quien 
acude a registrar su invencion para a5i gozar de los benef 1c1os 
otorgados por la ley, lo que es facilmente comprobable dada la 
gran cantidad de registros de esta índole existentes ante la 
Direccion General de Invenciones y Marcas dependientes de la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Por lo que concierne 
al resto, podemos confirmar que la~ patentes mas que ser un medio 
para estimular la capacidad creadora de un individuo y proteger 
su propiedad intelectual, tienen como fin fortalecer en control 
economice y tecnol6g1co que ostentan los paises desarrollados 
sobre los paises pobres. 

4.- Características del Mercado de Tecnologia.- Otro 
de los factores que ayudan a mantener la rel ac1 bn de 
dependencia tecnolOgica entre paf ses pobres y 
desarrollados es precisamente el car~cter intangible de 
la tec.nologla. 
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Las principales caracterfstica5 de la tecnologla y 
su mercado sons 

a> En primer lugar, la tecnologla en la gran 
mayorla de los casos se encuentra involucrada en otros 
factores de prcducclbn, es el caso de un empresario que 
est• comprando nueva maquinaria para su empresa, adem~s 
del factor capital, est• adquiriendo el factor 
tecnologta que biene involucrado en la maquinariaJ 

b) de acuerdo con la teorla clAsica, para que el 
mercado de un producto funcione adecuadamente, es 
necesario un perfecto conocimiento por parte del 
comprador, sin embargo en el ca~o de la tecnologla, que 
e9 pr&<:isamente una informaciOnm relacionada con 
determinado proceso de produccibn, es imposible que el 
compr~dor adquiera el conocimiento del producto, pué5 el 
tener la iniormaciOn equivaldrfa a tener la tecnolog1a y 
por ende no habrla necesidad de comprarla. 

5.- Desadeptacibn de la Ciencia en los Pa15es en 
deesarrollo.- Es causa de dependencia cientlfica y 
tecnolOgica, nos dice el autor argentino Osear 
Varsovsky, cuando la dependencia cientlfica no es 9010 
conocer de investigadores, laboratorios, e~tadfsticas1 
•in seguir las pautas de lo5 paises dominantes. 

Algunos autores hablan de este fenbmeno coma 
re~ultado de la dependencia cultural y 5eñalan como 
causa, el hecho de que los mejores cientificos de los 
paises, secretamente reciban su entrenamiento en 
universidades del eMterior, en donde no 50lo adquieren 
la disciplina necesaria, sino que ademAs reciben 
oportunidades para sobresalir profesionalmente que no 
encontrarfan en sus palses de origen. 

Por 9u parte Varsovsky atribuye la desadaptaciOn de 
la ciencia en los paises en desarrollo a la mentalidad 
seguidista con que se observa el e9tilo cientlfico del 
norte. 
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Indudablemente el fenómeno de la de~adaptaclOn 
cientlfica, e• uno de los factores que mas in~luye a 
fortalecer la relacibn de dependencia entre lo~ pases 
ricos y pobres, a la vez que es el mas aberrante ya que 
toma la forma de un gubsidio dR los paises pobres • los 
de ~As alto• ingreso5. 

ó.- Poltticae EconOmica• de Pa1•e• en Deaarrollo.
No todos los factores que contribuyen a e•timular la 
dependencia cientffico-tecnolOgica de lo• pafss~ ftl 

desarrollo 5on consecuencia de estrategias trazadas por 
paises desarrollados, las polfticas adaptada5 por un 
gran n~mero de pafses pobres contribuye a veces ~ 
estimular y reforzar la relaciOn de dependencia, esto •• 
hace con el fin de cerrar las brechas, e~ decir, 
•lcanzar • los paises m&s avanzados en lo relacionado a 
niveles de consumo, h~bitos de trabajo, sistema de 
valores, estilo de vida, etc. 

Este sistema de desarrollo que alQunos autores han 
llamada desarrollismo dependiente y otros de~arrollo 
imitativo, tiene el problema iaplfcito de que al adoptar 
un pafs en desarrollo el objetivo de alcanzar, no •ole 
lo• niveles de consumo de un paf~ modelo, sino consumir 
lOB mi5mo productos de igual variedad y calidad, est¡ 
condenado a importar las tecnologfas necesarias para 
producir estos productog que aspira consumir. 

Un anAlisis detenido d• la situaciOn en los paises 
avanzado~ nos indican que hay una tendencia hiBtOrica a 
introducir tecnologlas de producciOo tendientes a 
su~tituir •ano de obra por maquinaria, <tlcnica• 
intensivas en capitall 1 dado que en esos pafses la mano 
de obra se encarece paulatinamente, en tanto que el 
costo del capital, o bien permanece estAtico o se 
encarece relativamente menos que la mano de obra, el 
capital deberla ser exactamente contrario al •xistente 
en los paJses mAs desarrollados, es decir. el capital 
caro, dada su escaces y la mano de obra abaratada, dada 
la abundancia de la fuerza de trabajo, 
dcsa~ortunadamente cuando los paises de5arrollan 
estrategias de desarrollo iQitativo, corno la~ analizadas 
anteriOr"mente, se ven obligados a emplear tecnologtas 
incompatibles totalmente, lo que trae con sigo las 
siguientes consecuencias: 



a) Se obliga al gobierno a tomar medidas 
proteccionistas para permitir la ineficiencia 
que resulta de usar tecnolog1as incompatibles 
con precios relativos a factores de 
producci enes. 

b) El gobierno toma medidas conducentes a 
cambiar precios internos de los factores de 
produccibn, tal es el er.tablecimiento de 
salarios minimos, subsidios, etc., a la vez 
nacionalizAndose la utilización detecnolog1as 
for~neas facilitando la continuaciOn de 
estrategias de desarrollo dependiente; 

e> Cuando el gobierno adopta este tipo de 
medidas, en areas de lograr niveles de consumo 
similar a los de los pa!ses més avanzados, 
implicitamente acepta la importaciOn de 
tecnologlas no apropiadas ni compatibles con 
la disponibilidad interna de los factores, con 
la cual crea condiciones de altos nivele& de 
desempleo y exceso de importacibn de 
maquinaria con baja utilizacibn. 

d) Se crean condiciones para fortalecer la 
dependencia tecnológica y nos es mAs dificil 
tomar medidas que nos permitan salir de ella. 

La dependencia cient1fico-tecnol6gica adquiere 
numerosas manifestacione~, algunas veces identif icable5 
y suceptibles de cuantificar, otras veces adquieren otra 
forma mas sutil, por lo que solamente vamos a numerar 
algunas de las mAs importantes para mostrar un panorama 
general del problema. 

Las principales manifestaciones de 
cientlfico-tecnolOgica sonl 

dependencia 

a) EMistencia de una estructura cientlf ico
tecnol Ogica débil t~nto en cantidad como en 
en calidad; 
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b) Divorcio· entre in•titutos 
bh.ica e instituciones 
i~V9st i gaci ones or-1 entadas 
del'sectcir productivo; 

de lnveatl1ac!On 
que realizan 

a las neces1daoe~ 

e) ALlsericia de una capacidad tanto pard la 
gener~ciOn como difusiOn del conocimientor 

1.- Dado por el desconociiniwnto 
p6lftico como empresarial de 
la ciencia y tecnologta en el 
pats; 

tanto a nivel 
la importancia de 
desarrollo del 

2.- E>cistenc.ias 
suficiente 
cientificas 
humanidad es. 

de valores 
importancia 
como es 

culturales que no 
a las actividades 

el cultivo de las 
( 17> 

2.c. RAZONAMIENTO EN CONTRA DE LA REGULACION 
INTERNACIONAL DEL TRASPASO TECNOLOG!CO.- Han sido varia• 
las reacciones de los pafses subdesarrollados ante los 
graves problema'!?. de la dependencia tecnolbgica y que httn 
apoyado a las naciones industriali~adas, qu1e~us 

renuentes a modificar su situación han buscado elementos 
para evitar los obstAculos y cambios al sistema 
imperante del libre flujo tecnol6g1ca. Los palsee 
desarrollados industrial mente creen qL1e el establecer 
instrumentos encaminados a regular el traspaso 
tecnolbgico, que busque el estimulo de la ciencia y la 
tecnologla para el desarrollo de los paises adquirentes, 
quiere decir establecer modernas instituciones de 
investigaciOn en paises pobres y transferir hacia ellos 
en -forma total y ma5iva., su acervo tecnolbgico 1 creyendo 
que lo tendrian que desarrollar sin retribución alguna 
y que adem~s estas naciones buscarfan m~s asistencia 
oficial. facilidades financieras, mayores donaciones 
asistencia t~cnica. <18> 

En este sentido, se puede decir que lo que la gran 
mayorln de los paises en desrrollo persiguen, es la 
el iminacibn de las barreras intcrnucicnales que 
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dificulten el acceso al progreso cienti!ico-tecnolOgico, 
buscando la tecnolog!a que llene los requisitos para 
lograr las metas propuestas a nivel nacional, sin tener 
que alterar los patrones de consumo, aliviando la 
situación de dependencia dentro de la que se encuetran. 

En general los paises desarrollados se oponen a la 
regulación de este proceso, aunque acepten la 
intervención directa del pa1s adquirente; en lo que 
respecta a los derechos de propiedad industrial, no 
aceptan las medidas y regulaciones especificas 
tendientes a evitar los abusos en los contratos de 
tecnologia y; principalmente, lo tocante a las prActicas 
comerciales restrictivas. 

El autor norteamericano Albert Brown 1 opina al 
respecto que "el fenbmeno del traspaso tecnol6gico esta 
creciendoJ pero serla considerablemente mejorado si no 

a la 
(19) 

fuera obstaculizado por factores inherentes 
regulación individual de las naciones soberanas." 

Sigue opinando el mismo autor, que "aunque las 
naciones industrializadas han tenido un acuerdo comOn 
acerca de la necesidad y el uso de leyes y patentes, 
marcas, anti monopolios, asi como reglamentos 
comerciales, el simple hecho de que cada nacion soberana 
promulgue su propio conjunto de leyes, reglamentos y 
procedimientos, ha levantado barreras a la transferencia 
de tecnologia, ast mismo han crecido los obstáculos a 
nivel internacional, y como prueba de esas barreras estA 
el incremento de las convenciones internacionales sobre 
todo lo relacionado a la propiedad industrial. 11 (20) 

El papel del gobierno, afirma 'Brown, se limitaba a 
dar simples gulas, estimules o un ligero control sobre 
la contratacibn tecnológica, ya fuera ~sta en las 
naciones avanzadas o en las subdesarrolladas, empero, 
actualmente muchos paises en desarrollo han abierto 
oficinas que ejercen gran influencia dentro de este 
proceso de traspaso tecnolOgico, asf como los paises 
desarrollados también han establecido oficinas donde se 
estimula el desarrollo y se regula la transferencia. 
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El rol que los gobiernos han ido acrec•ntando dentro 
del proceso de trdspaso tecnolbgico, &íQnifica un Qran 
problema para el transmisor, por la cantiddd y 
complejidad de reqL11s1tos que le 1mponen las nac.1ones y 
la part1cipac16n del gob1erno coroo tercera parte en un 
fenOmeno que siempre había sido bilater~l. ésto a~1nque 
represente un gran beneficio a la nac1on 1 al pObllco en 
qener-al y en e!lpeci.al al adquirente. 

Los propietario& de la tecnolog!a 4ceptan l•s 
limitaciones que sus propio9 paises imponen, no A5f 

aqL1~l las que designen 1 os paf ses subdesarrollados, que 
s1gníf1cBn un obstAculo a la realJ~ac16n de su~ 

actividades oligopOlicasJ por lo que se refiere a esta 
posicibn, e:dste otro at..1tor norteamericano de nombre 
David R. Murphy, quien establece que las restricclonus 
sobre la transferencia de tecnologla, como la~ 

re5tricciones d la exportacibn estan basadas en los 
intere9es visto5 por los legisladores de cada pd!s. <21> 
Parece que histbricamente las reatricc1ones legales a la 
tran5ferencia de tecnologi« se han basado en restr1ng1r 
1 a exportac: ibn de Lln pal s sOl o cuando tal tecnol ogi A 

pod la causar dañoa al pai 5 si 11 egaba a manos de Sl.1 
agresor potenc;ial. 

Los paises desarrollados protegen su s1tuaciOn 
nacional mediante legislac:iOn, pero no aceptan que las 
naciones en desarrollo adopten medida~ tendientes ya no 
a proteger, sino a tratar de evitar el crecimiento cada 
vez mayor de la dependencia tecnolbgica. 

Otro de los puntos qu~ las naciones desarrolladas 
argumentan, es qt..1e al imponer lim1taciones los patses en 
desarrollo a la contratación tecnológica, b1..tscan 
aligerar el costo de ~sta, lo qu~ tamb1'n va en 
detrimento de la economía del país otorgante. 

Sin embargo, afirman los transmisores que los paises 
adquirente~ no estAn capacitados paru calificar de 
ningón modo lo que serft'I una remuneración jL.\Sta o 
injusta para determinada tec:nologia, ya que el 
adquirente desconoce las enormes inver~iones que ha 
tenido que realizar el proveedor de la tec:nologfa pP.ri\ 
desa~rollarla e implantarla a un aparato productivo. 
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2.d, JUSTIF1CAC10N DE LA CREAC!ON DE UN CODIGO 
INTERNACIONAL DE CONDUCTA PARA LA TRANSFERENCIA DE 
IECNOLOGIA.- A partir de ta década de tos 60s, las 
naciones en desarrollo empiezan a crear concienc\a de 
toda la problemática anteriormente señalada y de 
la importancia fL1ndamental que tenia el proceso del 
traspaso tecnológico, así como los lesivos efectos que 
producia el encontrarse dentro de un sistema de libre 
mercado con c~ractertst1cas de gran inperfecciOn que 
dañaban directamente a su economla e incrementaban cada 
vez mAs la brecha tecnológica entre 'stas y los 
transmisores de la tecnologta, por lo que se empezaron a 
elaborar instrumentos jurtdicos tendientes a controlar 
este renglon ~nivel nacional. iniciAndose con esto la 
e~apa de regulación y control al proceso de traspaso 
tecnolbgico, de entre cuyos objetivos esenciales 
estaban1 

a) Elevar la capacidad negociadora de los 
empresarios aoquirentes de tecnologla. 

bJ Encauzar la adquisicibn de tecnologla hacia 
lo• objetivos establecidos en los plane~ 
nacionales de desarrollo. 

e) Gue la adquisicibn de la tecnolog!a se tome 
como un instrumento para elevar la~ 
condiciones de vida de las mayorlas, 
reconociendo el papel fundamental que juega la 
ciencia y la tecnolog!a para el efecto. 

d) Evitar los abusos en que comunmente incurren 
las empresas transnacionales en el proceso 
tecnolc!>gico. <22> 

Este tipo de legislaciones tendientes a mejorar la 
situación dentro del proceso de traspaso tecnolbgico 
Tuarcn adoptadas por muchos palses, tales comot Bolivia, 
Oiile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, 
España, La India, México, etc., durante la década de los 
años setentas. 
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A~n existiendo grandes avances en materia JUrld1c• 
que representa un gran adelanto para las naciones en 
desarrollo, el haber implantado legislaciones nac1onale~ 
en su beneficio, todas ellas regulan el proce~o desde 
diversos puntos de vista y diferentes especif1cac1one5, 
sin que exista uniformidad, por lo que en algunos c•so~ 
los proveedores de tecnologfa quedan fuera del c•mpo de 
aplicacibn de dichas leye~, perpetuAndose 5u s1tuac10n 
oligopOlica en el mundo. <21> 

Los pa!ses subdesarrollados wmpiezan a cre•r 
conciencia respecto de la situaciOn de dependencia y 
dominio. 

As! mismo, comienza a despertar interea la situaciOn 
de las empresas transnacionales dentro del fenómeno de 
1 a transferencia de tec:nologl a, dando lugar al 
surgimiento de medidas tendientes a reducir los abuso~ 
cometidos por ~stas. 

Con todo lo anterior se inicia la idea de la creaciOn 
de cbdigos para controlar a las empresas 
transnacionales, a lo cual éstas se oponen, aunque en la 
mayor!a de los casos sus propios pa!ses los apoyan. 

En lo que respecta a la IED Cinver9i0n eKtranjera 
directa) en estos paises subdesarrollados, se inicia un 
descontento generalizado debido al estado de dependencia 
que ésta genera. 

De igual manera se realizan largas li5tas de los 
efectos negativos derivados del proce5o de transferencia 
de tecnolog!a efectuado a través de empresas 
tran~macionales, Ltn ejet'lplo de ésto son las prActicas 
comerciales restrictivas. 

Estos paises después de eKaminar la situación de 
dominio imperante de los paises desarrollados por medio 
de sus multinacionales, inician una 5er1e de pollt1cas 
restrictivas y mecanismos institucionales tendientes 
mejorar su si tuel.ción y evitar ~l acelerado cn~·cimiento 

de la brecha ya existente entre estas naciones. 
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Lo anterior dA in1c10 a la lucha en los foros 
mundiales para obtener t.1n control ya sea a nivel 
naci anal o i nternaci anal, que no permita que 1 as 
mul ti necionales queden fLlera de esta regul ac.ibn, ya qL1e 
las leyes nacionales de paises subdesarrollados no 
tienen jurisdicctbn sobre las operaciones de estas 
grandes corporaciones, unificAndose estos pa!ses como 
grupo para poder elevar su poder de negociaciOn con 
empresas transnacionales de paises avanzados, teniendo 
ya un basto conocimiento del funcionamiento y 
c.aracterlsticas de estas empresas defini~ndolas como 
grandes monopolios de explotaciOn. 

Esto dA paL1ta a que los gobiernos de pal ses 
avanzados firmen acuerdos multilaterales en los que 
aceptan un trato benigno hacia los pal ses 
subdesarrollados, que les permita salir del 
estancamiento, aprovechando el progreso tec.nolOgic.o y su 
beneficio. <24) 

Se llevan a cabo acLlerdos entre paises avanzados y 
subdesarrollados can el fin de realizara como objetivos 
planes de desarrollo industrial en estos óltimos. 

Las multinacionales aceptan dar un trato ventajoso 
hacia los paises en desarrollo por lo que se ajustan a 
las pol!tic.as restrictivas impuestas por cada pais de 
acuerdo con sus valares y tradiciones nacionales, 
preservando el respeto hacia la forma de vida nacional. 

Aunado lo anterior, los paises en vias de 
desarrollo inician la elaboraciOn de pol!ticas y 
legislaciones con mecanismos institucionales que 
permitan mejorar su situación, teniendo ml:y en cuenta 
objetivos individuales de tipo nacional e internacional. 

Se crea una estructura balanceada con el fin de 
controlar un mejor proceso de traspaso tecnolOgico, por 
una parte, estableciendo incentivos a la5 actividades 
que cumplan con los objetivos y planes internos de 
desarrollo, y por otra 1 fijando restricciones a los 
abusos y mecanismos de e>:plotaciOn propiciados por los 
otorgantes de tecnologla, en este momento del traspaso 
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tecnolOgico se puede situar el crisol que lleva • la 
creaciOn del COdigo, 

Podemos afirmar que la necesidad de la creac10n del 
Cbdigo surge como una respuesta frente a la serie de 
imperfecciones del mercado mundial, las empresa• 
multinacionales oligop61icas registran nutridas 
utilidades y beneficios, frente a la situaciOn precaria 
de los pa15es receptores de dicha inveraibn. 

Uno de los principales puntos que dan pauta a la 
justificaciOn de un C6digo, es lo referente a l•a 
cl~usulas restriactivas, incluidas en los contratos de 
traspaso tecnolOgico, aunado al frecuente hecho de que 
la tecnologla transferida no se adecOa siempre a las 
neacesidades del receptor. 

Es atendiendo a lo anterior, que se ideO un 
instrumento internacional que permitiese eliminar 
aquel 1 as el Ausul as que son noc 1 vas al desarrollo 
econ6mico de paf se~ pobres, y el contenido de dicho 
Cbdigo deberA enfocarse a auKiliar y cdomplementar los 
objetivos primordiales de los paises en desarrollo. 

Cabe señalar que el Cbdigo ha sido proyectado 
a•umiendo que la transferencia de tecnologta a lo~ 
palses subdesarrollados e5 deseable, bajo la premisa de 
que proporciona gran beneficio y pro~peridad dentro de 
la economf a de estos paises. 

41 



Cl J CHUDNOVSKY, DANIEL. - "EL TERCER HUNDO Y LA ECONOMIA 
POLITICA DE LAS PATENTES DE INVENCION". - Comerc:io 
Exterior, vol. 30 No.6 México, junio 1980, pag. 610. 

C2J PENA, FELIX.- "RELACIONES NORTE SUR Y 
tfJLTINACIONALES 11

.- Comercio Exterior, vol.24 No.9 
México, septiembre 1974, pag.942. 

C3> RUSTRIAN, RAYMUNDO.- "EMPRESAS TRANSNACIONALES Y 
ESTADOS RECEPTORES". -Comercio Exteri ar, vol. No. 
Mé»dco, junio 1976, pag.670 

<4> RUSTRIAN, RYl1UNDO.- ob. c:1t. pag.676. 

C5> HERRERA, AMILCAR O. -"TECNOLOGIAS HCIENTIFICAS Y 
TRANSNACIONALES DE LOS PAISES EN DESARROLLO.- Comarc:io 
Exterior vol.28 No.12 México, diciembre 1978 pags. 
1462 y 1463. 

(6) RUSTRIAN, RAYMUNDO.-ob. c:it. pag.676. 

C7J RUSTRIAN, RAYMUNDO.-ob. c:it. pag.676. 

C8l STREET JAMES H, JAMES DIL11US D. - "AMERICA LATINA Y 
LA BRECHA TECNOLOGICA.- Comerc:io Exterior, vol,28 No.12 
Mhic:o, dic:iembre 1978, pag. 1511. 

C9> PENA, FELIX.- ob. c:lt. pag.944 

ClO> ALVAREZ SOBERANIS, JAIME.- "NECESIDAD DE FORMULAR 
UN CODIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA".- Comercio Exterior 11fxlc:o 
junio 1976, pags. 63~ y 636. 

Cll> ALVAREZ SOBERANIS, JAIME.- ob. c:it. pag.636. 

42 



C12> ALVAREZ SOBERANIS, JAIME.- ob. cit. pag. b3b. 

(13> PENALOZA, TOMAS.- "MECANISMOS DE LA DEPENDENCIA".
Foro Internacional, Colegio de Mthdco, t'U>cico JUll o
septiernbre, 1976 pags.10, 11 y 12. 

<14> NITSCH, MANFRED. - "TRAMPA TECNOLOGICA Y PAISES EN 
DESARROLLO" del Ji bro Comercio de T«nolooia y 
SUbdesarrollo EconOmico de NIONCZECK, MIGUEL 6.
editorial U.N.A,M. H•xico, D.F. 1973, pag.22 y 23. 

C15l NlTSCH, MANFRED.- ob. cit. pag.24 

Clb> NITSCH, MANFRED.- ob. cit. pag.2b 

<171 INSTITUTO DE INTEGRACION NACIONAL.-"SEMINARIO SOBRE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INOVACION DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA".- editorial Bedout s.a. Colombia, 1971 pags. 
34-48. 

C!Bl BUENO, GERARDO.- "UN NUEVO ORDEN DE LAS RELACIONES 
FINANCIERAS Y TECNOLOGICAS CON EL TERCER MUNDO".-
Revista Foro Internacional de el 
México D.F., julio-septiembr• 1980 

Colegio de 
pag.43. 

C19l BROWN ALBERT.-"IMPACT OF 
TRANSFER OF TECHNOLOGY, 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES".
Gee, pags.311-319. 

PATENTS ANO LICENCES ON TE 
TECNOLOGY TRANSFER IN 

D. 516 THOFF, 1979 Sherman 

<20> BROWN ALBERT.- ob. cit. pags.311-319. 

(21 l HURPY 
INTERNATIONAL 
"TECHNOLOGY 

DAVID R.- ºLEGAL RESTRICCIONS 
TECHNOLOGY TRANSFER" .- de 

TRANSFER IN INDUSTRIALIZED 
editorial Sijthoff and Noordhoff. Serman 
U.S.A. pag.15. 

43 

ON THE 
la obra 

COUNTRIES, 
Gee, 1979 



t22l ALVAREZ SDBERANIS, JAIME.-"NECESIDAD DE FORMULAR UN 
CODIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA EN MATERIA DE 
TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA".- Comercio Exterior, México 
junio tq76 1 pags.63.5-636. 

t23l ALVAREZ SOBERANIS,JA!ME.- ob. cit. pag.636, 

t24l PERLMUTER,HOWARD V, -"THE PERPLEXIN ROUTES TO 
LEGITIMACY CODES OF CONDUCT FOR MULTINATIONAL 
CORPORATIONS REGARDING TECHNOLOGY TRANSFER ANO 
DEVELOPMENT".- en la obra "COCES OF CONDUCT FOR TE 
TRANSFER OF TECHNOLOGY A CRITIQUE, editorial Susan B. 
Holland Council of the Americas, E.U.A. 1976 1 pag.8. 

44 



CAPlTULO TERCERO 

NEGOCIAC!ON y FORMACION ~ ~ 

3.a. ANTECEDENTES JURIDICOS TENDIENTES A SOLUCIONAR 
EL PROBLEMA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.
lnic1aremos este inciso citando una relación de leye5 y 
reglamentos nacionales contenidos en el documento 
TD/V/C.b/AC.l/!Supp.l/ADD.l, (11 preparado por la 
Secretaria de la UNCTAD dependiente de l• ONU que por 
orden alfabético menciona alguno• de estos intentos en 
legislaciones internas: 

Reg(tblica Fede:ral ~Alemania 
Ley del 27 de julio de 1957 <reformada en 1973) 
contra las restricciones de la competencia. 

Araentina 
Ley No. 20794, del 2 de octubre de 1974 1 sobre 
tran5ferencia de tecnologta. 

Brasil 
Ley No. 4131, del 3 de septiembre de 1962, sobre 
capitales extranjeros. 
~ey No. 5772, del 31 de diciembre de 1971, que 
establece un c6digo de la propiedad industarial. 

E5paña 
Decreto No. 2343, del 21 de septiembre de 1973, 
en el qL1e se reg.ula la transferencia de tecnologia 
Ministerio de industria, orlden del ~de diciembre 
de 1q73, por la que se regula la inscr1pciOn de 
contratos de transferencia de tecnologia en el 
registro creado en virtud del decreto No. 2343 1 

antes citado. 

Estados Unidos de Am~rica 
Ley Sh~ de1~ulio de 1890, 
Ley Cleyton, del 15 de octubre de 1914. 
Ley del 14 de JUlio de 1952, relativa a la 
Comis10n Federal de Comercio. 
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Fr .anc i a 
Decreto No. 70-441~ del 26 de mayo, relativo a los 
contratos con el extranjero para la adquisición o 
cesiOn de derechos de propiedad Industrial y de 
cualesquier elemento intelectual, ayuda ci entl f i ca 
y técnica. 

lnd1a 
Ley No. 39. del 19 de Septiembre de 1970, sobre 
las patentes. 
Normas: políticas y procedimientos aplicables a 
los acuerdos de colaboracibn exterior (Enero de 
19b''l. 

J~pf>n 

Direc~r1ces de la ley antimonopolios para los 
contratos internacionales de concesiOn de 
l 1cenci as ( 1qb9>. 

Mh:ico 
--i::;y-del 28 de diciembre de de 1972, sobre el 

Registro de Transferencia de Tecnologla y el Uso 
y explotación de patentes. 

Nigeria 
Decreto de 1970 1 relativo a las patentes, los 
dibujos y modelos industriales. 

Reino Unido 
--¡:;y de Patentes de 1949. 

Ley de 1959 sobre PrActicas 
Restrictivas. 

Comerciales 

En el año de 1970, en la resolución No. 24 del 
acuerdo de Cartagena, los paises del pacto Andino 
<Colombia, Chile, PerU y Bolivia> controlaron también 
la transferencia de tecnologla creAndose un esfuerzo de 
car~cter regional. 

Estudios practicados por la UNCTAD a las 
legislaciones antes mencionadas traJeron aparejada la 
idea de universalizar los diversos criterios que sobre 
la materia habla. 
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La transf erenc1 a de tt!cnol og! a en el Amb1 to 
lnternacional es un fenbmeno que se ha venido 
modificando paulatinamente atendiendo a los cambios y 
necesidades que se presentan al trav~s de los afies, de 
tal manera que podemos enL•nciar que yA desde d1c1embre 
de 1q61 en la re'JoluciOn 1713 <XVI> de la Asamblea de la 
ONU, se pedia se h1ciera un estudio sobre los efectos 
del sistema de patentes en la economla de los patses en 
desarrollo. < 2> 

En los años sesenta el tema d~ la transf@rencia de 
tecnologla empieza a plantearse a nivel internacional 
tal cual es, como un problema de comercio de tecnologla 
en los foros de las Naciones Unidas, desde los orl~enes 
de la Conferencia de las Naciones Unidas, sobre el 
Comercio y Oesarrol lo <UNCTAD> qLU! Tut consli tui da como 
Organo subs1d1i'rio de aqL1ella y cuyo foco de atenciOn 
era y sigue siendo la transferencia de tecnologla a los 
paises en vfas de desarrollo. 

En SLI primer periodo de sesiones celebrado en 
Ginebra en 1q64 1 se recomendo que los organismos 
internacionales competentes exploracen las posibilidades 
de adaptaciOn de la9 leyes relativas a la transferencia 
de tecnologla industrial a los paises en desarrollo, 
incluida la posibilidad de concertar los convenios 
internacionales pertinentes en la materia. 

En 1968, en las ses1ones de la Segunda Conferencia, 
li's delegaciones de Brasfl. Chile, India y Paquistan 
presentaron un proyecto de resoluciOn que pedf a la 
creaciOn de un Comité de Ciencia y Tecnologia en el seno 
de la UNCTAD que culminb con la resoluciOn tomada el 18 
de septiembre de 1970, por medio de la cual se creo un 
Grupo IntergL1bernamental de transmi si On de tecnologl a, 
que fué aceptado por- parte del Grupo de los 77, al que 
mas adelante nos referiremos. <3> 

El orfgen de las negociac1ones 5obre el COdigo fu~ 
la resoluciOn aq<III>, adoptada por la UNCTAD 111, en 
Santi~go de Chile en 197'2, que en sus p~rrafos noveno y 
décimo pide que la Secretarla. en coordinaci6n con li'! 
Organi=acibn l''kmdial de la Propiedad Intelectual <OMPI> 
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realicen un estudio de posibles bases para la nuev~ 

legi sl aciOn internacional qL1e habra de regular la 
transferencia, desde paises desarrollados a pafses en 
dP.sarrollo, de tecnologla patentada y no patentada, 
incluso los aspectos legales y comerciales de dicha 
transferencia. (4) 

DL1rante los tres años si.guientes entre 1972 y 1974, 
tuvieron lugar en Ginebra una serie de reuniones del 
Grupo Intergubernamental de traspaso tecnolOgico de la 
UNCTAD 1 año tras año los representantes del mundo 
industrial insistieron en dichas reuniones de manera 
monbtona ha~ta el cansancio, ya que no era tactible 
establecer para ellas ning~n tipo de reglas de juego 
para el comercio internacional de tecnologia, a su vez, 
lo~ paises en desarrollo expresaban su opiniOn en 
términos bastante vagos, de la necesidad de 5ometer a 
algun control internacional las transacciones 
tecnolbgicas en que participan, tanto los vendedores, 
como compradores de tecnologla, independientemente de su 
nivel de desarrolla. 

Después de mAs de dos años de di scusi enes 
completamente Aridas, algunos de los representantes de 
los paises en desarrollo en el Grupo lntergubernamental 
de la UNCTAO, llegaron a la conclusibn de que el Grupo 
no era el foro apropiado para qL1e se 1 levara a cabo el 
anteproyecto de una reglamentación internacional del 
comel""cio de tecnologia, dada la 1alta de interé-s en el 
tema por parte de los paises productores de tecnologia. 
En 1973 se decidió sacar el asunto formalmente y por 
breve tiempo del marco de las Naciones Unidas, 
trasladandose a un foro internacional no oficial como 
era la OrganizaciOn Cientlfica Internacional de gran 
prestigio: Pugwash Ccnferences far Science and World 
Affairs, en la q\.1e unos novecientos cientf1icos de todas 
las naciones extendieron su preoCL\pacibn a los problemas 
del desarrollo y a los crecientes conflictos entre los 
paises industriali~ados y los subdesarrollados. 

Dentro del movimiento Pugwash se organizb un grupo 
de trabajo compuesto de expertos de distintas 
nacionalidades, quienes a titulo personal estudiarun el 
problema de la transferencia de tecnologla 1 adem~s de 
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dicho grupo de expertos, se invito unos meses d•spuéis. a 
dieci5~i5 especialista~ en la materia, proc•dent•s de 
Am~rica Latina, Asia, Japón, Estados Unidos, Europa 
Occidental y los Paises Socialistas, todos con pericia 
reconocida inter-nacionalmente. La reun10n de este grupo 
tuvo lugar en Ginebra en mayo de 1974, culm1nando c:on la 
elaboración del primer anteproyecto de un Código de 
CondL1cta Internacional para la Tran5ferenc1a de 
Tecnolog:la, conocido de5pués como rl proyecto Pugwa~h. 

El documento Pugwash, firmado por catorce expertos, 
fu4 presentado en noviembre del mismo año de 1974 en la 
UNCTAD, por iniciativa de la India y N~xico, p•ra 
demostrar ante el Grupo Intergubernamental, que st era 
posihle elaborar un conjunto d~ reglas internacionales 
de juego para el comercio de tecnologta de manera 
competente en un ll!nguaje legal y t~cnico adecuado. <5> 

Dentro del contexto del Proyecto Pugwa&h se tratb de 
definir las clAusulas y prActicas que deberlan ser 
prohibidas, asJ COlto las garantías que deb•n 
establecerse para asegurarse la equidad en el proceso de 
transferencia de tecnologla. Se sugiere que co~o 

polltica general, cualquier cOcligo de conducta para 
tras~erencia de tecnologla, deberA ser proye~tado 

tomando en cuenta tres objet1vos1 

1>.- Presentar un ambiente en 
tran5ferencia de tecnologla siga siendo 
provechosa para el transmisor. 

el cu Al la 
potencialmente 

2>.- Mejorar las condiciones de la empresa del 
pais receptor, dandole mas fuerza en la negocíaciOn del 
convenio y estableciendo restricciones. 

3).- Guardar la suficiente fleKibilidad entre el 
transmisor y el receptor de la tecnologla para permítir 
la negociaciOn en cualquier punto o situación dada en un 
concenso aceptable a las nececidades de las partes. <b> 

Posteriormente, se pugna por la Declaración para el 
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Establecimiento de Lln Nllevo Orden Econbmico 
lnternacíonal <New lnternational Economic Order - NIEO>, 
adoptada en la resoluci6n 3201 (5-VI> por la Asamblea 
General en su se:-:ta reunibn especial de mayo de 1974, es 
el meJor acceso a la realizacibn de la c1enc1a y 
tecnologia modernas y la promoción de la transferencia 
de tecnolog\a. La resoluciOn adJunta 3202 <S-Vlll sobre 
el programa de acc1bn para el establecimiento de un 
NLlevo Orden Economice Internacional solicita, la sanciOn 
de Ltn Cbd1 go Internaci anal de Conducta para la 
transferencia de tecnologla, que corresponda a las 
condiciones y necesidades imperantes en los paises en 
desarrollo. En la séptima sesión especial de la Asamblea 
General, de septiembre de 1975, se aprobO por concenso 
la resol uciOn 3362 <S-VII l, qlle consignaba qL1e todos los 
estados deblan colaborar en la creaciOn del Código que 
respondiera part1cularmente a las necesidades 
especiales de los paises en vias de desarrollo, y que 
dicho trabajo se continuarla dentro de la UNCTAD. (7) 

Poco después el Grupo Intergubernamental de 
transferenc1a de tecnologia pidió a la Secretaria de la 
UNCTAD que integrara un grupo intergubernamental de 
expertos. para que prepararan un proyecto que sirviera 
como base para la elaboraciOn de un COdigo 
universalmente aplicable, este grupo se reunió durante 
1q75 dos veces, del 5 al 16 de mayo y del 24 de 
noviembre al 3 de diciembre. 

Dicho grupo intergubernamental encargado del 
Proyecto del COdigo. condujo a las negociaciones de 
acuerdo al estilo singular que se ha impuesto en los 
debates dentro de la UNCTAD, en el cual se establece un 
di ~lego entre tres grupos. 

E.1_ Gruoo g: Formado por las naciones desarrolladas que 
se un1eron una ve:: en la "Organizacibn Europea de 
Cooperacibn Económica", creada el 16 de abril de 1948 
(8) y que tenia como objetivo la reali2aciOn de un 
programa conjunto para el surgimiento econOmico de 
paises Europeos que reciben ayuda Americana y que 
pasaron a ser "La Organización de CooperaciOn y 
Desarrollo'', que fu~ creada el 14 de diciembre de 1960. 
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fil.. Grupo ºt Formado por 105 estados de 
centralmente planificada como lo son• 
Checoslovaquia, Repóblica DemocrAtica Alemana, 
Mongolia, Polonia y la URSS. (9) 

economfa 
Bul9ar1a., 

Hungria, 

g.!_ Grupo ~ 1.2§. U . .1 Constituido por los 
pafses subdesarrollados o en vfas d~ 

incluyendo a Cuba y Rumania. Actualmente 
excede a 1 os 77. 

denomin•dos 
desarrollo, 

en nllmero 

China por su parte, no se ha unido al Grupo de los 
77 ni al Grupo B, ni al de los Socialistas, pero actóa 
independientemente como una cuarta fuerza en la! 
negociaciones y ha sido de gran apoyo su partic1pac10n 
para los paises en vlas de desarrollo. 

La negociaciOn llevada a cabo por estos tres Grupo5 
se asemeja a la de los partidos politices en parlamentos 
nacionales, realizan sus propias reuniones d@ grupo para 
elaborar sus posiciones y presentan un frente comlln 
los otros grOpos. 

En mayo de 1975, en reuniOn de la UNCTAD, el 
representante Brasileño del grupo de expertos, pre5entO 
el Proyecto del Cbdigo en nombre del Grupo de los 77, 
que en realidad era producto del anterior proy~cto de 
Pugwash, pero mucho más detallado y mejor estructurado; 
estaba compuesto de ocho secciones que cubrlan obJetivos 
y principios de un Cbdigo, alcance de su apl1caciOn, 
regulación nacional de la transferencia de tecnologla de 
los paises en desarrollo, cooperaciOn internacional y 
soluci On de las controversias. { 10) 

En respL.testa a 1 a inic1 ativa del COdigo del Grupo de 
los 77, el Grupo B de los paises desarrollados presento 
su Proyecto de COdigo en Paris, del 27 al 29 de octubre 
de 1975, bajo los auspicios de la "OrganizaciOn de 
CooperaciOn y Desarrollo". Una versiOn refinada del 
proyecto antes citado ful!o preeentada por JapOn en 
representaci On del Grupo 9, cGmo un "Proyecto Rev1 sado 
para la Preparc:\ciOn de un Código Internacional de 
Conducta en materia de Transferencia de Tecnologta", 
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ante la reuniOn del Comité de Transferencia de 
Tecnologfa, del 24 de noviembre al 6 de diciembre de 
197~, en la cull fueron revisados tanto el Proyecto del 
Grupo de los 77, como el Proyecto del Grupo B y 
discutidos en la Conferencia IV de la UNCTAD. 

En 1 a UNCTAD IV, celebrada en Nai robi en 1976 se 
11 ego nuevamente al acuerdo entre los paises 
industriales, 1 os social is tas y el tercer mundo 1 sobre 
la neces1dad de seguir adelante con los trabajes 
preparatorios sobre un COdigo de Conducta para la 
Transferencia de Tecnol ogt a. 

Entre noviembre de 1976 y fines de 
esfuerzos del Grupo de Trabajo de 
Intergubernamentales avanzaron bastante 
elaboración de un texto ónice de su Proyecto 
de Conducta. Cll) 

1977, los 
Expertos 

hacia la 
del COdigo 

A fines de 1976 1 los paises Socialistas Europeos, 
grandes importadores de tecnologJa, decidieron 
participar activamente y unirse a los otros dos Grupos, 
presentando su proyecto de COdigo, ya que anteriormente 
sol o eran conocidos sL1s comentarios general es acerca de 
problemas centrales que habfan sido cubiertos por los 
otros Cbdigos. 

Se limitaron en esa ocasión, a presentar sus 
propuestas en un lenguaje muy generalizado; los 
st.tbsecuentes proyectos Socialistas en 1977 1978, 
cubren los principales puntos tratados en la d1scusiOn 
del Cbdigo, presentado yA en un lenguaje técnico similar 
al que Jos paises de occidente y subdesarrollados 
utilizaban en sus propuestas. 

A partir de ese entonces se llevaron a cabo muchas 
reuni enes i ntergubernamental es del grupo de expertos, 
asf como rt!uni enes a nivel gubernamental por la 
Conferencia de la UNCTAD sobre la materia, estas 
conferencias han tratdo como resL1ltado la elaboracibn 
del proyecto del Código de Conducta del 6 de mayo de 
1980, el cual reproduce el te>:to negociado al que se 
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llego al terminar la segunda sesión de la Conf•r&ncia 1 

en noviembre de 1979 y fué aprobado en la 14ava. Reunibn 
Plenaria de la UNCTAD, y a dicho docL1mento se le ha 
denominado "Texto Consolidado". Cl2> 

J.b.'S:b. GRUPO QS LOS ?:z....- Reune a los pAÍ5e5 del 
tercer mundo divididos en el origen de la UNCTAD en dos 
grupos de negociaciOns El grupo A1 que comprend~n lo5 
paises de Asia, e~cepto el Japón, los p~lses de Africa y 
Yugoslavia y el grupo CJ integrado por Amfrica Latina y 
Antillas, este grupo contaba efectivamente con 77 patse~ 
desde su creaciOn en la reunión de la UNCTAD, hoy •Lt5 
miembros son 123, 

Tradicionalmente conocido como el grupo de los 77, 
se encuentra integrado por las naciane~ 

subdesarrolladas, tambi ~n conocidas en el Juego 
internacional como paises en v!ae de desarrollo por ser 
este L1n t~rmino menos descriminatorio~ las cuale5 se 
caracterizan por su ~ituaci6n econOmica de dependencia 
hacia los paises desarrollados. Esta relaciOn exiatente 
ha sido el Indice por el cual han despertado a una nueva 
sencibilidad y conciencia pol!tica nacional a trav~s d~ 
la cual reconocen las neceeidades de negociar en nivele~ 
similares, sin dar lugar a abusos o chantaJeS par parte 
de los paises poderosos. Se demanda un Nuevo Orden 
Económico intenacional que favorezca el progreso 
armOnico y sostenido de todas la naciones del Orden que 
aseguren i gL1al es oportunidades de desarrol loa todos los 
pa!ses, basando aquel en equitativas, justas y positivas 
relaciones de cooperaciOn. asf como atención aprop1ada 
de proveer a quienes carecen de recursos ~ufic1entes, 

econOm1cos y tecnolOgicos, a través de una nueva forma 
de CooperaciOn Internacional. 

Los paises pobres c~recen de autodeterminación, pues 
no poseen un control suficiente sobre sus propios 
recursos naturales, el acceso a los que necesitan es muy 
limitado, su participación en las decisiones que afectan 
el destino de la humanidad es muy desigual con respecto 
a la de los pafses desarrollados y lo peor del caso, es 
que por el permanente estado de dependencia en que 
vi vi en no pueden tomar en forma autónoma sus prop1 as 
decisiones. 
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Podemo~ acever.ar que el pr1nc1pal y más grave punto 
de dependencia entre el mundo desarrollado y el tercer 
~undo se encuentra en el Ambito del comercio e~terior. 

Los paises desarrollados estimulan sus e~portaciones de 
bienes de c~pital, impidiendo a las naciones en vfas de 
desarrollo CILte progresen en el aspecto l ndusrtr i al, 
teniendo en C:L1enta que s1..1s principales productos de 
e~portacibn siempre han sido las materias primas, las 
que siempre estan sujetas a. deprec:iac1bn por el mercado 
mund1al, siempre acordes a su conveniencia, situaciOn 
que hunde c:ada ve;; mAs en la. dependenc:1 a a 1 os pal ses en 
vias en desarrollo, ya q1..1e éstos carecen de mecanismos 
de defensa que les permitan neutralizar de una manera 
efic.\z las prá.cticas espec1.1lativas de los paises 
dt:osarrol lados. 

Para re-solver la fi.\lta de 'fuerza y accibn 
negociadora, el Grupo de los 77 logro una verdadera 
un10n que le permitió adoptar un criterio comón para 
enfrente.rse a sus problemas. sin embargo, En:iste dentro 
de este Grupo lln ra:go de incoherencia pol!tica, pues en 
~l se e.enjugan tanto paises c:on un sistema socialista, 
como nac:1ones que adoptan sus planes de desarrollo 
interno de acuerdo con los esquemas de produccibn a 
escala mundi8l de las empresas transnacionales, 
sit\.lación que contrasta con la unión y coherencia. tanto 
del Grupo B., como del bloque Socialista, y que trae 
aparejada una diversidad de op1n1ones. 

Es en atenci6n a ésto que el Grupo de los 77 deber~ 
buscar mecan1smos que los lleven a desarrollar y 
coordinar slls negociaciones en los diferentes foros., en 
termines de una estrategia global, que represente una 
respuesta de igual 'fuerza y magnitud a la de los otros 
grupos 1 prcpor"c1onAndose de tal manera bases sólidas 
para consolidar posiciones de presión, que de otr~ 

manera serlan imposibles de lograr y que l~~ permitirla 
alcanzar un mayor grado d~ ef icac1a del cual han 
cerecido dentro de l~s negociac1ones internacionales. 

En este orden de ideas, el Grupo de los 77 tiene 
como principal meta. que alcan2ar Llniendo sus recur-sos, 
voluntades y capacidades, ejercer una acci~n comUn que 
le permita me1orar su situacibn frente al No~te, 
impidiendo ~1 libre y fAc:il acceso a sus rec:ursos 1 

mer"cados, .finanzas y iuero:a de trabajo. 
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El estancamiento al que ha llegado el Grupo de \o~ 
77 dentro de las ne9cc1aciones del Código lnterr.ac1onal 
de Conducta respecto de ciertos. pLmt.os funddmental e~ Que 
más adelante denotaremos, se debe a la pred1spC'-:..1c1bn 
del Grupo B para e·1i tar llegar a un e5tado de e osa5-
per Judicial es a sus lntereses, aunado a la compleJ1dad 
de la materia, la novedad del tr atamiento en a 1 guno~ 
problemas en su instrumento internac1onal, la di11ers1dad 
de pr~cticas nacionales en esa Area ademAs las 
limitantes legales y constitucionales a que han estado 
sujetas algunas delegaciones. ( 13> 

Dentro de este contexto, el tercer mundo deber~ 
plantear enfoques y t~ct1cas mAs especificas en 
negociaciones internacionales de los patse9 
desarrollados, que concreten un abanico de demandas que 
impliquen beneficios para ambos bloques y no solo la 
confrontaci bn. 

Pese a lo anterior, es JUSto reconocer que es en 
materia de Transferencia de Tecnologia en la que ambos 
Grupos tanto subdesarrollados como occidentales han 
5Uperado la etapa del debate general y recriminaciones 
mutuas para 11 egar a aqL1el la del trabajo conjunto con 
propOsitos técnicos y operativo5. <141 

Si el Grupo de los 77 conserva y apro..,echa la uniOn 
y cooperación a qL1e ha llegado dentro de las 
negociaciones del COdigo, segOn señala la UNCTAD dentro 
del proyecto al COdigo en el documento TO/CODE/25, en su 
pA\gina 27, podrA presentar opciones que le permitan, 51 
no obtener la aplicaciOn un1..,ersal legalmente 
obligatoria del Cbdigo, si proponer un esquema tal como 
se expresa en el Proyecto Consolidado, unido a un 
mecanismo de aplicaciOn prActica que abra el camino y 
proporcione los medios para lograr su ap\1cac10n 
obligatoria con el tiempo. 

3.c. EL GRUPO 9 y LA COMISION TRILATERAL.- Este 
Grupo esta integrado por los paises desarrollados 
capitalistas y recibe también el nombre de IMEC 
(lndustrialized Market Economies Countries) en la OIT. 
Tiene su propio medio de concertac10n en la OCDE, creada 
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en 1961 1 e integrada por la CEE <nueve paises) Austria, 
Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Grecia, Islandia, 
España, Turquia, Canada, Estados Unidos y Japón. Hoy la 
concentraciOn técnico-politica se realiza tambien en la 
ComisiOn Trilateral, que constituye el mecanismo para 
determinar las opciones 11 politicas y económicas en la 
etapa tecnolOgica del poder industrial 11 y representa "la 
respuesta lbgica, transnacional, a los problemas del 
capitalismo monopOl i ca" 1 que aspira, mediante una 
11 pol 1tica conjunta, desarticular dentro de la din~mica 

misma del proceso la unidad del tercer mundo y 
establecer una crisis que desarticula, las relaciones 
entre si de los paises proletarios y permite, para los 
grandes poderes imperiales, la bilateralizaciOn de las 
negoci aci enes". 

La ComisiOn Trilateral, como •mecanismo de captacibn 
de dirigentes empresariales, lideres politices y 
especialistas en asuntos internacionales1 tiene como 
propOsito la administración colectiva y el orden 
internacional capitalista por los principales paises 
industrializados bajo la hegemonla de los Estados 
Unidos". Asl mismo, su 11estrategia para conducir las 
negociaciones con paises del tercer mundo puede 
expresarse en forma resumida en los siguientes 
conceptos: <151 

11 Jerarquizaci6n de los paf ses en 
desarrollo. 

21 Abastecimiento seguro de materias 
primas 

31 Diferenci aci On en el trato 
preferencial. 

41 Apertura de las economlas de los 
pafses de ingreso medio• • 

• 1) JerarquizaciOn: esta tiene COGo fin lu ~epa' .sr.;-.10n 
de los paises en desar,-ollo, tt;n!~n.:a.1 con.e, "1•·111c.1p.iu el 
de "dlvidz ~ ~-·r~~~~e~ 11 • 



La d!v!&!On anterior congrega a eso& paises en tres 
¡rupos que son: 

a) Paises productores y exportadores de petroleo. 

b> Paises en desarrollo mas avanzados, con valiosos 
recursos y base industrial de ingreso medio. 

En estos paises es donde se aplica la p6litica de 
industrializacibn selectiva <16) que son elegidos por 
empresas transnacionales ya que le son favorables 
éstas, dado a las características que representan para 
~5tablecerse en ellas, industrias independientes de 
insumos importados los cuales se orientan principalmente 
a la e::portacibn. 

Adem~s de obtener los beneficios citados 
anteriormenteJ se encuentaran aquellos que van ligado& 
al aspecto petrolífero que bienen tomando cada vez mAs 
importancia dentro de la vida actual. 

c> Paf ses en desarrollo desprovistos de insumos 
necesarios, exportadores de materias primas, 
ya sean minerales o agrfcolas, de mercados 
i n5Llf i ciente. 

2) Abastecimiento: Mantenimiento seguro del 
subministro de materias primas para seguir con su 
proceso de desarrollo y mantener sus patrones de consumo 
dentro de los paises industrializados. 

3l DiferenciaciOn: Dar un tratamiento ~istinto a los 
pal ses en desarrollo en los diversos foros 
internacionales. en su lucha por obtener mejores y 
mayores medidas preferencial es de los paises 
industrializados. 

4) Apertura: De la economfa al comercio e~:terior y a 
las inversiones eatranjeras que los paises en desarrollo 
mhs industrializados establezcan polfticas comerciales e 
industriales, tendientes a abrir sus economlas y otorgar 
facilidades a la inversiOn extranjera. 
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Ad~mAs "'de, l o-s ·1 i
1

neami entOs ~antes menc.·i· onados ti en en 
varios ·objetiv'os_- cOmo:'.lQ-~~s-~:m:;., -

al Ev1 tar i·as- ·fricciones originadas por 
i'nt·er·rel ·ac: iones ec.onOmi ca s. 

sus 

b) A~egurar un liderazgo colectivo qc..1e evite el 
enfr~ntamiento entre paises industriali:ados. 

e) Lograr una visíbn conjunta que les permita 
dafi~ir estrategias comunes para la superacibn 
de sus problemast lo que serA entonces el 
mecani5mo para determinar pasic1ones políticas. 
opc i enes ec:onOmicas, que permitan l.lna 
estabilidad y permanencia del capitalismo 
monopMico. !171 

Ahor-a bi~n, las características que cubre son las 
sigui entes: 

-Estabilidad pol!tica¡ 

-Mano de obra abundante y barata; 

-Ubicacibn geo9rAfica favorable, y; 

-Ricos recursos naturales. 

Lo anterior asegura a las transnacionales una 
ganancia muy superior a la que obtendrlan en sus paises 
de orfgen. 

A este respecto señala muy acertadamente Carlos 
Dodero qL1e dicha polltica es grave y peligrosa, ya que 
tiende a crear paises subdesarrollados de clase media 
pLles tendrlan que identificarse con pal ses 
desarrollados 1 adem~s de que las empresas 
transna.c i ona.l es obtendrl an un mayor ingreso, aumentando 
asf a6n mAs las grandes brechas extstentes en las clases 
sociales de los paises de este tipo. lo que atecta el y~ 

mL•Y óeteriorado nivel de vida de las mayor1as y defor-ma 
los h~bitos de producc16n y consumo .. (18) 

se 



Mene ionaremos adem~s, qL1e a pesar- de 1 a agrupac1011 Qe 
los paises desarr-ollados dentro del Gr-upo B, exi•ten 
divergencias entr-e ~stos, marcadas por una crecientR 
competencia económica y cientlf1co-tecnológica. sobre 
todo entre los paf~es occidentales, que intentan 
eliminar la brecha tecnolOgica que los o:.epara de Estados 
Unidos, pues est~n convencidos de que la clav~ del poder 
econOmico y polftico, es la tecnología. 

Sin embargo, resulta bastante obvio, que los une la 
idea de no facilitar al resto del mundo el acceso a la 
tecnologla, que es propiedad de la empresas 
transnacionales, y mucho menos ayudar a los paises 
subdesarrollados a elevar su nivel cientiílLO
tecnolbgico, lo cual estimularla la compelenc.1a que va 
en contra de 5Ll5 propios intereses. 

Es por todo lo antes señalado, que las negociaciones 
del COdigo Internacional de Conducta, han caJdo en un 
estancamiento burocrAtico, pese a que en un principio 
Tué aceptada por el Grupo en CLlestiOn la formaciOn del 
mismo. 

En la d6cada de los sstentas este 5entimiento de los 
paises avanzados se torno 1.m poco más grave, por lo que 
siguen apoyando su po~icibn en cuanto al carActer de 
voluntario que deberla adoptar el COdigo, para que 
funcione como una gL1la solamente, y no como un documento 
de naturale~a obligatoria. 

La posiciOn oficial actual de los pa15e5 
occidentales industrializados esta basada en la libertad 
contractual, donde la inversion privada directa por 
parte de las transnacionales y las ~ctividades relativas 

dicha invcrsion. se sigan reali:ando como hasta el 
momento, opinando que es el metodo mas ef1caz para q1..1e 
se lleve a cabo la transferencia de tecnolo9ia con 
cier-tas restricciones y controles, pero éstos muy 
limitados, 

El grupo B adem~s insistirá en q1..1e el Código adopte 
la categorfR de instrumento voluntario, consistente ef1 

principios q1..1e no sean de car~ctcr obligatorio, pero q1..1e 
puedan ser pr-om1..ll qadas en las le yes que asl lo deseen. 

59 



La aprobaciOn del Código 
rapresenta el primer paso de 
la naturale~a de las 
internacionales. (19) 

Internacional de CondL1c.l.a, 
la dificil tarea de cambiar 
relaciones tecnolbg1cas 

Una de las razones que impide a este GrLlpo B la 
aprobac10n de dicho documento, es el fortalecimiento del 
Grupo de los 77, que traerla con sigo la aprobaciOn de 
algunos otros doCL1mentos que se encuentran en estudio 
dentro del seno de las Naciones Unidas, ademAs de 
sacrificar cuantiosas utilidades que le son reportadas a 
sus respectivos pa!ses, sin tomar en cuenta la brecha 
ecOnomica y tecnolOg1ca que cada vez se acrecenta a un 
paso m~s acelerado entre las naciones desarolladas y las 
sL1bdesa.rrol ladas. 

3.d. EL GRUPO o.- El grupo O o de paises de Europa 
Oriental con economla centralmente planificada, tiene 
posiciones mAs homogéneas, a pesar de que también tiene 
sus diferencias, representan un bloque m~s disciplinado, 
qLte ofrece un singular respaldo polltico a los paises en 
desarrollo. <20> Esta conformado por Bulgaria, 
Checoslovaquia~ Repóbl i ca Democrf tic a Al emana, Hungri a, 
Polonia y la URSS. 

Frente a la construcciOn de un Nuevo Orden Econbmico 
lnternacional, los p~lses socialistas de Europa 
Oriental, plantean la tésis en la cual comentan que el 
tercer mundo es una herencia del colonial1smo, en la que 
los protagonistas beneficiados fueron nada menos que los 
paises desarrollados, quienes por lo tanto son 
responsables de los paises que fueron explotados por 
ellos, Aunque lo5 paises socialistas no niegan la 
necesidad de dar apoyo socio-econOmico a los paises 
tercermundistas, creen que la principal carga financiera 
tiene que ser asumida por el occidente desarrollado, y 
no estan de acL\erdo en que se transfieran a el los las 
obligaciones par.;1. la construcción de un NL1evo Dr"den 
Econbmico Internacional, y la redistribución del ingreso 
internacional en la misma medida que los paises 
desarrollados del oeste. 

El grupo O opina qLte ser:fa equiparar a los paises 
socialistas con las potencias imperialistas en materia 
de la responsabilidad histórica~ por el atraso ec:onbmico 
de los pal ses subdesarrollados.. (21 > 
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La postura de este GrLtpo dentro de la part1c1pac10n 
en la negociacion del Cod1go resulta vacilante, pues 
segun la materi~ de que eslP tratando, se adhiere al 
Grupo de los 77 o al Grupo 0 1 s1tuac.1bn que resuild 
explicable, ya que al mismo tiempo que ha logrado 
gran desarrollo industrial que le p~rmit.e exportar 
tecnologl a, ha representado Ltn mercado ampl 10 par a l~ 
transferencia tecnolOgica de las naciones de~arrolladrl5, 
convirti~ndase asl en grandes importadores. 

3,e. OTROS PARTICIPANTES.- CHINA• La RepOblica 
Popular China actl1a en forma 1ndependiente y hasta ahora 
ha ofrecido de una manera incondicional su total 
respaldo a la posiciOn del Grupo de los 77. <2:2) 

LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES• AdemAs de los Grupos citados 
anteriormente, existen estos dos Grupos, que participan 
"informalmente"¡ la5 empresas transnacionales y los 
miembros del insipiente sistema p~blico global 
(Organismos Internacionales), tanto de la familia de la 
ONU, como sus extenciones y filiales regionales y 
subregionales, estan dotados de distintos grados de 
poder y vartan en tamaño y nivel de desarrollo, sus 
objetivos principales son, la supervivencia, la 
seguridad, el bienestar y poder. <23> 

Las empresas transnac1onales se aseme;an mucho 
a los estados o naciones, y diferentes de ellos en su 
func1onamiento 1 sin embargo cohexisten entre ellos en 
una relaciOn de co~flicto y cooperac10n a la vez, y 
hasta cierto punto son instituciones complementarias. 

La participación de las transnacionales de escena, 
no necesariamente se hacen de representaciOn prop1a 1 a 
decir verdad las mAs gro?.ndes de ellas se enc1-1enlr an 
representadas por la Comisibn Trilateral y varios de 
estos representantes son altos func1onarios de gobierno 
del sistema tri la ter al, que aL1nque actóen por i ntermed1 o 
de otras representantes de gobierno <a~111 de patses en 
desarrollo, que conciente o inconc1entemente sirven 
los intereses de los conglomerados privados} o incluso 
por medio de funcionarios de organismos INTERNACIONALES, 
acrecentan la dificultad de las negociac1ones. <24l 
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Es obvio que el pr1nc1pal interes de las empres•s 
transnacionales es econOmico, y ~sto motiv~rA a 
presionar~ por medio d~ sus representante• en las 
negociaciones con el Un1co f1n de obtener 11nedm1ento~ 

generales, con c~racter de conseJos, y no un Código de 
Conducta obligatoria que traerla con sigo una p•rd1da 
considerable de ut1l1dades, actualmente o a corto plazo, 
ya qLte de aprobarse el Código, sobrepasartan ese estado 
de estancamiento en el aspecto internacional en el qu• 
se encuentran los pa1sea en v1as de desarrollo, por 
carecer d~ este instrumento jurldico que t•nto les 
favorecerla. 
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CAPITULO CUARTO 

CONoENIDO DEL CODIGO 

4.a. COMENoARIOS AL oEXoO.- Reconocer que los 
adelantos de la humanidad entera se deben basicamente a 
la forma en que el hombre a logrado disponer de los 
elementos a 5LI alcance qL1e en un principio la proplc\ 
naturaleza le brinda y secLtndariamente a la forma en que 
los ordena categoricamente para lograr con el transcurso 
del tiempo, disfrutar del bienestar que el progreso y el 
desarrollo le recompensan. 

Sin embargo lo qL1e antecede no es totalmente cierto 
si no se complementa con algo que es priomordial para su 
~alide=t Si la tecnología es la llave del progreso de la 
huma.ni dad, entonces 1 a comprensi bn, 1 a solidaridad y el 
espiritu de cooperación son cerradL1ras qLte permite a esa 
llave abrir la puerta que da acceso al bienestar 
universal y qLte descansa sobre las bai;es firmes de la 
ciencia tecnolbgica. 

No le es dable a un grupo de hombres, a un Estado o 
a un Cont1nente hablar y afirmar sobre el bienestar que 
el progreso tecnológico proporciona cuando en sus 
espaldas e~1sten regiones del mundo invalidas aun por el 
hambre abatidas por la enfermedad y desesperadas por no 
tener la certeza de una mañana claro que les permitia 
asegurar no solo SLt salud y su alimento sino la vida 
misma. Determinar que la funcibn principal de la Ciencia 
y la Tecnologia es procurar que la humanidad entera go:e 
de sus resultados es cierto, empero, esta determinación 
se nLtbl a cuo?.ndo el mayor porcentaJe de seres humanas no 
tiene acceso a este bienestar. 

Los esfuerzos de los hombres de la c1encia, de los 
técnicos y de los filOsofos de la era de la computacibn 
y la electronica que tiene una vision cierta de las 
necesidades humanas y por estas intentan siempre con 
noble empeño poner al servicio de la comunidad, los 
alcances positivos, de la ciencia t~cnolOgica, contra 
una pared indest..-ucti ble, cuando estos esfuerzos y 
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'Sus resultados e5.tan al servicio oe las s1..1Perpott"nc1as 
y obedecen a criterios polltico~ perso11dl1stas y 
egoi5tas que 1 imitari. tajantemente el progre~o general y 
por el contrario proporcionan no E.olo el eslclf1ca.n1 i::ntu 
de los Estados ya de por si atrasados, s1 no tamb1 ~n la 
me~quinidad y lo ruin en el alíl1a de quienes p~d1endo 

ª'r'Udar no lo hacen, 

Deben prevalecer y mandar siempre, prior1t~riaR1ente, 
los que estan involucrados en el intento de lograr que 
la ciencia tecnolOgica llegue a todo el mundo y que todo 
el mundo goze de ella; es el deseo m~s al to de 1 a 
humanidad fomentar la cooperac1bn c1entif1c:a y 
tecnolOgica entre las naciones para realizar el intert:>s 
de prE"servar la paz mundial hoy tan deter1oradd e 
ine~ i stente en algunas regiones del mundo, q1..1e se hace 
procurando la seguridad y el respeto a la integridad 
humana y su vida, logrando as! ésta meta hc!c1endo que 
las naciones participen en la medida de su~ 

posibilidades y por su intervenc10n por m1nima que sea, 
colaboren sobre todo para que los paises en vic.'s de 
desarrollo tengan los elementos nece5ar1os para una 
mayor partic1paciOn y logren los mejores resultados de 
estas operaciones les brinden asegurando su 
independencia y soberanía nacional cada una de las 
naciones involucradas en el traspaso tecnolOgico. 

Es el propos1to del capitulo en cueti6n hacer un 
breve analis1s sobre el proyecto del COd1go 
Internaci anal de Conducta, que f uéo presentado por el 
grupo lntergubernamental, tomando como base el estado 
actual de las negoci3Ciones que se encuentran dentro del 
proyecto del COdigo Internacional de Conducta el cual se 
encuentra bajo el docL1mento TO/CODE TOT 47 de fecha :?O 
de junio de 1985. 

Dentro del proyecto existen unas con si derac 2 enes 
pr-oplas de la pol1t1ca Internacional, mismas que deben 
adecuarse a la técnica del Derecho Internacional, por lo 
que se e>:ige que al llegar el momento de aplicar sus 
dispoclciones no exista duda sobre el alcance de la5 
obligaciones contraidas por cada una de las partes. 
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Para dE!sarrol l ar---~l '.·:p~~s~-nt;e ·, consi d~r ó 
realizarlo ccnfor~e ·al c·aPi ~Ul ado· d~·-·este 
Código a efecto de-·fi\Cilitar,:·-~a·-~_o,~~-'"~!1,C:i6n 

pertinente, 
proyectó de 
dE!l rhismc. 

El prQyecto en cuestion· -coi-ísi:a de Preámbulo y 9 
capitules que a conti.~uaCion··enu~ciaret 

Prebmbulo. 

Cap. - DeTfrlic:i,ones y Ambi.tC de apl icacibn. 

Cap. ¡¡- - Objetivos y prindp!os. 

_Cap; l I!."'" Regi amentac:i 6n NaCionál de -- las 
'transacc: i enes de ; Jr.3_,,~f e·re~s·~~a. de" 

-- tecnol bgi a. 

Cap. IV - Practicas restrictivas. 

Cap. -v - Responsabilidades --y obligaciones de las 
partes. 

Cap .. VI. - Concesibn de trato especial a los 
en desarrollo .. 

Cap. Vll.- Colaboración Internacional. 

paises 

Cap.VIII,- Mecanísmo Institucional Internacional. 

Cap. IX .- Ley aplicable y solución de controversias 

Este capitulado ha subsistido a lo largo de las 
negocíaciones sostenidas por los diferentes grupos 
par-ticipantes, salvo la eliminacíOn del capitulo X 
relativo a otras disposiciones y cambios dentro de algón 
capitulo que consisten en agregar a qu1tar, o en su 

68 



defecto denominarlo de otra forma. fuera de dnt la• 
proposiciones. en t•rminos generales aiempre han v•r••do 
sobre los mismos problemas, y varian ~egün se van 
resolvil'ndo. 

El capitulado antes mencionado es el resultado de 
algunos ajustes y modificaciones realizados dentro de 
li's negociaciones del proyecto del Código por lo que ha 
variado de alguna forma el proyecto original pero sin 
alterarse los problemas que desde el principio se 
contemplaban. 

P R E A M B U L O 

El texto consolidado establece que todos loB pueblo~ 
tienen Derecho a los ben~ficios que brinda e) avante 
tecnalbgico y que deben colaborar con pal ses 
sL1bdesarrollados en su carrera tec.nol~glC:a. pa.ra lograr 
el establec:1miento del nuevo orden Internac10na.l 
Tecnolbgico, a pes~r de esto, no se ha aceptado la idea 
de que la tecnologSa con~t1tuye parte de la herencia 
universal que otorga derecho a su acceso. por lo 
consiguiente~ los pat ses desarrcl lados est.An de acuerdo 
ya que esa e1firmaciOn no establece der~c:hos y 
obligacion~s que los aten, sino que solamente quedan 
comprometidos a coadyuvar los esfuerzos que los propios 
paises hacen para elevar su nivel de desarrollo. 

Capitulo l 

DEFINICIONES ~ AMBITO Qg_ APLICACIQ!i 

Este primer cap!l\..tlo se inicia con disposiciones de 
caracter sustantivo, indic~ndo lo que debe entenderese 
por los conceptos que a c:ontinuacion enuncidmos: 

A> PARTE Oef1nic16n, es toda persona natural o 
jurld ca. de derecho póbl1co o privado, 
indiv dual <:1 colectiva. tales como sociedades 



de personas, compañías, firmas y otras 
asociaciones o cualquier combinacibn de las 
mismass pertenecientes Estados, Organismos 
GL1bernamentales, personas jl.lr1dicas creadas o 
controladas por ellos~ donde quiera que operen, 
as! c:omo los estados, los organ1 smos 
gl.lbernamentales y las organizac:iones internacionales, 
regionales y sub-regionales cuando participen en una 
transacc1bn Internacional de carácter comercial, el 
término ''parte'' comprende, entre los entes anteriormente 
enumerados, las sucursales, las empresas subsidiarias y 
las filiales, las empresas conjuntas otras entidades 
jurídicas, cualesquiera que sean las relaciones 
economicas o de otra lndole que existen entre ellas. Cl> 

B> PARTES ADQUIRENTES; Se entiende la parte que 
obtiene licencia para utilizar o explotar 
tecnologla, compra o de otra forma adquiere 
tecnologla de carácter patentado y/o los 
derechos relacionados con ella en transferencia 
de tecnologf a. <2> 

Cl PARTE PROVEEDORA; Se entiende la parte que 
mediante licencias venta, cesibn, o de otra 
forma transmiten tecnologla de carActer patentada 
o na. y/o los derechos relacionados con ella en 
una trans+erenc1a de tecnologfa,(3) 

Para lograr una def in1ciOn aceptada por todos los 
grupos, en CL1anto a lo que es "transferencia de 
tecnol ogl a", se di eren a travez de 1 as di versas 
negociaciones, del presente Cbdigo de Conducta, varias 
controver5ias pugnando por un criterio uniforme, a lo 
que concierne el status jurfdico de lo que es la 
sociedad transnacional. 

Por su parte, el grL1po B epi na; que existen 
transferencias de tecnologla internacional cuando una 
tecnologla que tenia por partes dos empresas 
entablecidas en el mismo pals, de las cuales una es 
filial de la empresa extranjera, es puramente interna al 
pals en el cual la tecnologfa es utilizada y por ello no 
entra en el campo de la aplicac1bn del COdigo. 
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A la inversa, el grupo D y el grupo de lo5 77 ven 
como primordi•l objetivo el quitar •l velo de l• 
personalidad jur!dica, visible de las filiales, en 
cuanto a que representan a la ~oc1edad madre y en 
consecuencia la transacción entre una f1l1al de una 
extranjera y una firma local, aón cuando las dos tengan 
su cede en el pa1s receptor, tiene un 
carActer Internacional. La motivac16n de los pals•s en 
vtas de desarrollo y de los pa!ses socialistas ea 
comprensibleJ impedir que la transferencia d• 
tecnologfa, operada por las soci&dad&• transn~cionales, 
sean internalisada• por medio de las filiales y escapen 
as! a las dispocisiones del COdigo. 

Desp~es de varios años dentro del proceso de 
negociacibn del COdigo, los diversos grupos han ll~gado 

a determinar como concepto generalizado lo que e• 
transferencia de tecnolog!a y la definen corno "la 
transierencta de conocimientos sistematices para la 
fabricación de un producto, la aplicación de un proceso 
o la prestac10n de un servicio y no se extiende, a las 
transacciones que entran en la mera venta o 
arrendamniento de productos". C4) 

Las transacciones de transferencia de tecnología 
(Que pueden o no asumir una forma contractual de 
cumplimiento obligatoriol entre partes que implican una 
tra.nslerencia de tecnoloQ1a tal como se describib y se 
configuran por los si gLtientes l!'l &mentos: 

a> La cesiOn, venta o lic~ncia de todas las formas 
de propiedad Industrial <excepto l •s marcas 
de fábrica cuando no formen parte de las 
transacciones d~ transferencia de tecnologial. 

b) Suministro de ''know how'' y la experiencia t~cnica 
en forma de planos. modelos, instrucciones y 
especificacic~>nes, etc., incluyendo consultas 
técnicas y personal dire-c.ttvo < asistencia 
t~cnica >, a.st como capacitaciOn de personal. 

el El suministro de conocimientos tfcnicos 
necesarios para la instalaciOn y funcionamiento 
de plantas industriales, de equipo y proyectos. 
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d} ··El sUmi ni str·o. de .. conocimíentcis técnicos neceser io 
para ln!ltal ar y uti l ¡zar maquinaria 
obtenida por compra o alguna otra forma. 

e) El contenido de transmíción tecnolOgica de los 
acuerdos de cooperaciOn industrial técnica. (5) 

Se ha convenido que el "Código de Conducta. sea 
Universalmente aplicable y vaya dirigido a todas las 
partes a donde se efectOa la transferencia de 
tec:nolog!a, dandosele al término de "partes" el m~s 
amplio sentido, o sea que incluye a personas flsicas, o 
jc.ir!dicas, póbl1cas o privadas, aunque sean propiedad o 
controladas por los estados, extendiendose a los 
estados, organismos gubernamentales y organizaciones 
Internacionales cuando ~stas realizan operaciones de 
tranferencia de tecnologia.(6) 

Cao!tulo .U. 

OBJETIVOS 1 PRINCIPIOS 

En este capítulo se enuncian los objetivos y 
principios del C6digo tra-:andose un cuadro en el cual se 
inserta el proceso de colaboraciOn, negociandose con 
dificultad por raz:on de antagoni!Smos en los fines 
perseguido por los grupos que a continuación enunciaré, 
Logrando estos un conjunto de declaraciones generales y 
abstractas que revelan y no ocultan las divergencias 
entre estos gn.1pos, el de los 77 el grupn denominado 
como B. sin tomar en cuenta la posición muy 
particular Oel grupo O y~ que este grupo de paises 
socialistas presenta una posiciOn vacilante en la Cllal 

de acuerdo a los intereses, 5e adhiere al grupo de los 
"77 11 o al grupo "9 11

1 manteniendo su aprobaciOn en favor 
de normas optativas o voluntarias y restricciones 
razonables, por lo que el Cbdigo debe, entre otros 
aspectos, promover el principio de no descriminación a 
la transferencia de tecnologla entre paises dotados se 
sistemas econOmicos y sociales diferentes. 

72 



Ahora bien, los objetivos de mA& importancia 
dentro de e5te proyecto, son primeramente el de 
establecer normas general es y equi ta ti ••as como 
base para las relaciones entre las partes, tomando en 
consideraciOn sus legftimos intereses y necesid~des 

especiales de los paises en desarrollo para el logro de 
sus objetivos en el area económica y sociall también 
podemos incluir el fin de promover comfianza mutual el 
fomento de las transacciones en condiciones justas de 
negociacibnl la promoc10n de facilitar y aumentar la 
corriente internacional de informacibn tecnolbQ1ca, 
especialmente la referida a alternativas t1tenolOgic•• 
patentadas y no patentadas para intensificar el aumento 
de las capacidades cient1f icas y tecnolOg1cas de todos 
los paises, particularmente los paises en desarrollo con 
el fin de incrementar su partic1paciOn en la producc10n 
y comerc10 mundiales, 

AdemAs de buscar una contribucibn mAs intensa de la 
tecnolog1a para la identificación y solución de lo& 
problemas econOmicos sociales, la formulaciOn, adopciOn 
e implementacitin de pol!ticas y de leyes de tecnolo9la 
nacional. (7) 

Visualizando lo anterior nos podemos dar cuenta que 
estos objetivos en gran parte pretenden resolver un 
problema clave y qL1e es el existente entre las diversas 
e~tructuras filbsoficas de los sistemas econbmiccs, 
politices y sociales de los distintos paises, ya que 
cada uno de los gobiernos se identifica con el papel de 
proveedor o adquirente de tecnol ogl a segOn sea el caso, 
que adem~s de esto, los expertas que elabOran el Cbd1Qo 
esperan encontrar la forma de que los patses 
occidentales, de economla de libre mercado, acepten las 
medidas internacionales que en general no existen dentro 
de sus reglamentos nacionales. 

El objetivo de la regulaciOn fu~ establecido en una 
forma mas realista en el reporte de la UNCTAO de 1976 
que reconocfa los peligros que podfan afectar el 
traspaso de tecnologta, el reporte señalaba con temor 
que la regulacion excesiva podia causar que el vendedor 
de la tecnología perdiera el interes por la invers1on, o 
por la celebracibn de este tipo de contratos. 
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El Grupo de los 77 a creado conc1enc1 a de los 
efectos nocivos que puedeo causar sobr• reQul •e i On, 
tomando de esta forma medí das menos dr~st1cas y 
estrictas para el Cbdigo, buscando un meJ.:ir 
entendi mi ente. 

REGLAHENTACIDN Q[ b.a§. PRACTICAS l ~ 

La inclL1s16n de un cap!tulo sobre la reglamentac10n 
nacional de las tran5acciones de transferencia de 
tecnolog!a se debe a la iniciativa del grupo de los 77 
que esperaba el reconoc1m1ento internacional r.;e id 
legitimidad de las reglamentaciones n~cionales 

eHistentes íespecialmente las adoptadas por Am~r1ca 

Latinal y por eso el capítulo reconoce el derecho de lo~ 
estados de adoptar poltticas, ley~s y normas respP.cto de 
la trans~erencia de tecnologia, determinando los tipos 
de medidas que cabe tomar en este campo, med1das y 
mecanismos organizativos para la transferencia de 
tecnologJ a. CB> 

El Texto contiene criterios generales que deben 
aplicar los Estados para adoptar o mod1f1car pAL1tas en 
este rubro, estos criterios incluyen la promoción de un 
clima ben~fico pera la transferencia de tecnologta; 
considerando un modo eqLtitativo por lo que respecta a 
los intereses de las p~rtes, estimulando la 
transferencia de tec:nologla para que ~sta se realice en 
términos mas justos que sean convenidos de mutuo 
acuerdo consider~ndo los principios y objetivos del 
Cbd1go, ademAs del anAl1sis a las condiciones locales, 
la naturaleza de la tecnologla, campo de ampliac10n y 
compatibilidad con las obligaciones internas del Estado. 

De i gua! forma encontramos en éste capf tul o que 
tanto el grupo de los 77 como el grupo B, tratan de 
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con~eguir puntos diametralmente opuestos, dado a que 
mientras el grupo de los "77" busca legitimi::ar la 
protecciOn a nivel nacional en los contratos de 
transferencia de tecnologia con el fin de proteger su 
interes Nacional, evitando las clAusL1las restrictivas, 
asegurando que el precio sea razonable y no una carga 
indebida sobre la economia del Pa!s. El grupo "B", 
observa al Derecho Internacional como Lln instrumento 
para preservar su status mientras que el grupo de los 
"77" no est~ di spL1esto a aceptar 11 mi tac i enes 
impLlestas por el "costumbrista" Derecho Internacional, 
sobre la libertad de legislaciOn del Estado. (9) 

Sin embargo, es oportuno ~eñalar que pesar de 
haber logrado est~blecer el grupo B los criterios que 
deseaba, no los ha elaborado en Lin lenguaJe 
obligatorio, tampoco estando el grupo de los ''77'' 
interesado en realizar una lista de materias re5pecto a 
las cuales los estados deben de legislar siguiendo 
determinados criterios, el grL1po B pudo haber 
aprovechado 1 a oportunidad de Llsar un lenguaje 
obligatorio, estableciendo limites ~1 poder legislativo 
de los Estados, lo cual no Tué posible por estar 
pugnando por un COdigo voluntario, consistente solamente 
en una gula de sugerencias. 

De lo~ incisos del presente cap!tulo se desprende 
como ejemplo lo que una reglamentacibn nacional puede 
abarcar. 

Asl mismo, ha servido de orientación a los paises en 
desarrollo para mejorar en algunos casos sus leyes 
internas dentro de la materia. o bien, para crear un 
sistema Jurldico nuevo que regule las operaciones de 
transferencia de tecnologla en su territorio, sin 
embargo, el planteamiento general del problema al 
fenómeno de la transTerenc1a de tecnologia es 
preponderantemente internacional, por lo que 5e intenta 
crear Lma serie de normas mínimas en el derecho 
internacional que en el caso de lograr que sean 
universalmente obligatorias, deberAn respetar las 
legislaciones internas de todos los Estados, sean 
des~rrollados o de economia centralmente planificada o 
SLtb-desar-rol lada. 
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REGLAMENTACION rui LAS PRACTICAS Y 
ENTRA~AN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
COMERCIALES RESTRICTIVASl ELIMINAC!ClN 
DESCRIMINACIQN POLITICA DE LAS PRACTICAS 
RESTRICTIVAS. 

ACUERDOS QUE 
<PRACTICAS 

DE LA 
COMERCIALES 

Uno de los principales problemas a los que se 
enfrentan los Palses en vias de desarrollo en el 
comercio de tec:nologla en su carAc:ter de receptores es 
precisamente el surgimiento de estipulaciones 
contractuales que limitan de una u otra manera el flujo 
óptimo de la tecnologia a estas clAusulas perniciosas 
que c:aL1san efectos tan desfavorables a sus operaciones 
de adquisic:iOn de tecnologfa, que se les ha denominado 
en el Amb1to internacional como ''prActic:as comerciales 
restrictivas". 

Para el autor Jaime Alvarez Soberanis <lOl una 
pr~ctica comercial restrictiva es ''todo acto que como su 
nombre lo indica limita el comercio, distorcionando la 
libre competencia al permitir un abuso del poder de 
mercado y que tiende a mantener situaciones 
monopol!sticas". 

Seg~n el anteproyecto para la elaboraciOn del 
Cbdigo presentado por el grupo de los 77, se definla a 
las prActicas comerciales restrictivas como <lú> ''toda 
prActica comercial restrictiva que imponga limitaciones 
y que directa o indirectamente tenga o pueda tener 
efectos desfavorables sobre la economla Nacional del 
receptor". 

Ahora bien, de acuerdo al documento elaborado por la 
Secretarla de la UNCTAO en su ~ta. conferencia 
celebrada en Manila, en el cual se revisaron los 
mas graves problemas por resolver en el e.ampo de la 
transferencia de tecnologla y el sistema de la 
propiedad industrial, se formb una lista en la cual se 
señalaron las principales dificultades que 9e 
presentaban para la conformaciOn de ~ste capftulo del 
COdigo denominandosel practicas comerciales restrictivas 
y en el que se encontraron como puntos centrales al 
respecto los sigui entes: < 12) 
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a.> Mientras que una lista de catorce pr~ct1cas 

comerciales restrictivas han sido aprobadas por toda• 
las partes, incluyendo los paises indu~trial1zadob 
occ1dentales por ser de naturaleza ''anticompet1t1va'' 1 

el grupo de los 77 insiste en incluir se1~ pr~cticas 
adicionales. independientemente de que 'le les cons1d•re 
anticompetitivas o no, ya que se ha ob5ervado, qL1e por 
una razbn u otra resultan inJUStas para el adquirente o 
que efectan negativamente su desarrollo econbm1co y 
tecnolbgico, tal seria el caso de la obligaci6n en el 
uso de marc•a, el cual no ~Ola fortalece •l monopolio 
del proveedor de la tecnologla, 5ino que ademAs crfa 
preferencias en el p6blico consumidor. 

b.) El problema sobre el Ambito que cubren las 
pr~cticas se encuentra muy lejos de ser resuelto, los 
Paises desarrollados proponen como titulo para el 
capitulo ''PrActicas Comerciales Restrictivas'', mientras 
que los paises del grupo de los 77 busca como titulo 
general "La regulación de la~ prActicas y acuerdos que 
implican la transferencia de tecnolog!a". 

c.> Los paises industrializados insisten en que es 
necesario no sblo enumerar l~s prActicas restrictivas 
sino determinar si sus efectos son actualmente 
perjudiciales en la prActica. 

Por consecuencia lo que ellos buscan es introducir 
en este cap!tulo una noción de mayorta de raztm o 
interes pl!blico, conforme al cual se establezcan 
excepciones a la aplicacibn de las prAct1ca5 

El grupo de los 77 est~ en contra de la inclusión de 
tal concepto en la definic:ibn de las prlctic:as, sobre 
todo en aquellas en que la aplicación de "mayor!a de 
razbn" prcvoqi..1e un gran peligro real por la 
interpretacibn arbitraria que se haga por parte de las 
partes responsables ya sean las partes contratantes o 
sus gobiernos. 

d.> Por Oltimo, se hace referencia a la solucibn 
de conflictosi los paises del grupo del 77 defienden su 
derecho a qL1e las autoridade5 competentes sean las del 
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pafs .:.dquirente y que en circunstancias excepcionales, -
las autoridades puedan aceptar la inclusi~n de las 
prActicas comerciales restrictivas si al momento de 
hacer un balance global de acuerdo a la trans~erencia de 
tecnologfa se estableciera que no produce efectos 
adversos a la economta y desarrollo nacional. 

Los paises desarrollados no aceptan la inclusibn de 
tal clAt..1st..1la de excepción en el COdigo. 

En el Texto Consolidado se ha reducido la lista de 
cuarenta pr~cticas propuestas por el grupo de los 77 a 
solamente veinte, lo cual ne significa que el grupo de 
los 77 haya aceptado que el grL1po de las otras veinte 
prActicas suprimidas no fueran necesarias, sino que 
segO.n cita MigL1el Wionc:;:eh <13> "con la intensibn de 
llegar a un acuerdo y a Lln conc:enso con el grupo B, esas 
veinte clAusulas que desaparecieron, fueron incorporadas 
dentro de la lista de las veinte aceptada~ o 
transferidas en otro lenguaJe jurtdica a otras partes 
del proyecto". 

Dentro de las 20 Practicas Restrictivas 
por el Grupo de los 77 prevalecen las 
coniorme al sexto periodo de sesiones 
enunciaremos a continuacibnt 

consideradas 
primeras 14 
mismas que 

1.- Disposiciones relativas a la retrocesiOn. 

2.- lmpugnaciOn de la validez. 

3.- Acuerdos de exclusividad. 

4.- Restricciones de la Investigacibn. 

5.- Acuerdos de exclusividad para las ventas o 
representac:i On. 

6.- Fijacibn de precios. 
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7.- Restrictionee a la~ adaptaciones. 

e.- Acuerdos de exclusividad para l~s 
,. epr esent ac i On. 

9,- Acuerdos de v!nculac!On. 

to.- Restricciones a las Exportaciones, 

ventas o 

11.- Acuerdos de participación en la explotación de la5 
patentes, acuerdos de consecibn rectproca o 
licencias y otro5 acuerdo5. 

12.- Restriccíones de la póblicidad. 

13.- PAgos y otras obligaciones despues de la e~piracibn 
de derechos de propiedad Industrial. 

14.- Restricciones despues de la expiración del acuerdo, 

E5tas catorce prActicas comerciales restrictivas ~e 
encuentran aprobadas hasta •ste mocnento dentro de las 
negociaciones de la sexta sesi6n de la U.N.C.T.A.D.J 
l~s siguient~s seis pr~cticas que enunci~remos se 
encuentran actualmente en negociacion y han ~ido 

propuestas por ~l grupo de lo~ 77 y sane 

1'5.- Lísnitaciones del volumE"n de prodLtccion. 

16.- Utilización de controles de calidad. 

17.- Obli9aciOn de utilizar marca• de fabrica. 

18.- Obllgac!On de aportar capital o de permitir la 
particlpaci6n en la gestiOn. 

19.- Durac10n limitada y exceslva de loa acuerdos. 
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20.- Limitaciones de-· 1~~~·~_!;1.'~_z.:a_~~i6':!.-.d_e,-_~m.~~-,_te~~ol~9l.~ ya 
i01portada; 

la Cabe señalar que de ser sancionado el COdigo, 
regulacibn de las pr~cticas comerciales restrictivas no 
traer~ en si misma la solución al sub-desarrollo a la 
dependencia ni a la brecha tecnolOgica de los paises 
pobres. 

Wionczek establece que los paises subdesarrollados 
deberln tener una serie de medidas que aplicadas 
conjL1ntamente con el Cbdigo servirAn para obtener 
r~sultados favorables para estos paises, pera de no ser 
asl~ la regulación de las prácticas fallar~. 

El autor sugiere como medidas entre otrast 

1.- Establecer sus estrategias propias de de 
desarrol 1 o. 

2.- Diseñar e implementar polfticas tendientes a 
mejorar y elevar su econcmta nacional y su 
capacidad tecnolbgíca. 

3.- Introducir dentro de su cuerpo normativo 
disposiciones que regulen las prActicas 
comerciales restrictivas, defini•ndolas mAs 
ampliamente, como el caso de legislaciones 
similares a los paises industrializados, 
o de sus grupos regionales como lo es la 
Comunidad Económica Europea. 

La lucha por la unificaciOn de cr1terios entre los 
grupos participantes, para la elaboraciOn del presente 
capitulo no ha sido tarea iAcil, lo que podemos entender 
si consideramos que las diierencias que existen entre 
~stos reside tAcitamente en sus posiciones pollticas. 

Ya que por un lado, los paises en vias de desarrollo 
tienen plena conciencia de que el uso de dichas 
pr~cticas ha contr1buido enormemente al ensanchamiento 

80 



de la brecha tecnol6oica entre é~tos y 105 pat .. • 
de$arrollado5, ast como de que el u•o de dicha• 
prActicas ha representado en gran medida la herramirnta 
clave que ha permitido la e>:plotacitin y el abuso de los 
paises avanzados sobre lo~ subdesarrollado~. 

Ahora bien, el capitulo en c1..1e5ti61'1 con5ta de tres 
seccionesl 

SecciOn A.- Como punto introduct1vo. 

Seccibn B.- Donde se enumera la lista de las 
prActicas comerciales restrictivas. 

SecciOn C.- Referente a las eMcepciones aplicables. 

Nombre del Capitula: Como ya 
anteriormente, no se ha podido llegar a 
respecto al nombre de este capitulo, 
desarral ladas proponen como tl:.1..d ..... 
COMERCIALES RESTRICTIVA"'" / !u,; poi~e~ je\ 
77 prr·t·~'1. 1 t,,.r· ·:u'"., 1• il ... •J .) gt:!rH:r a: el 'Jt- "\.A 
1 .lS -: r t .•. ..,: -:t·:-: :·CUEí~l,,lS ::UF. ~ t'lFL 1 CAN LA 
~;::' --:--· :· --:('"' 

menc1onamos 
un acuerdo 

los t--u; .. n..'::i 

rfiÑ~í 11.,,.t-1-i 

gr·u¡...u Je lo!.. 
REGUl.ACION DE 
TRANSFERENCIA 

r:._ ... t··.-~ -:la"P qL•e mientras los p~lses 

irr• .. •r::t:,...iñ1i:-,Jdns pugnan por un nombre mAs gen~rico 

debido a su po'3tura de darle un carActer voluntario a lrl 
aplicacibn del mismo Código, los pa1ses en desarrollo 
pretenden que su aplicaciOn sea obligatoria y prefieren 
un noll\bre m:t.s concreto que encierre la importancia dv su 
contenido, 

SecciOn Al La formulaciOn del pArrafo 1n1c1al su 
encL1entra bf"jo e>:Amen en el apéndice O del Código, por 
un lado los paises en desarrollo proponen fijar una 
prahibicibn general qLte centre todas aquellas prActtca5 
que entorpescan el de5arrollo de la economla de los 
paises adquirentes, para luego contemplar situaciones 
concretas en que las prActicas deberAn ser analizadas 
teniendo presente para ello sus objetivos y sus efectos 
dentro de la situación real de que se trate, no 
pretendiendo señalar Lma lista de pr.\ct1cas exhaustivas, 
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per-o si haciendo incapi~ en aql.tellas prActicas que son 
fundamentalmente contr-aria5 a la libre competencia y que 
se inclinan pr-eferentemente por aceptar la restricciOn 
de otras pr~cticas que prod\..\zcan efectos similares, por 
su parte¡ los paises industrializados se inclinan por 
una enumeracibn exhaustiva de prácticas que deberhn 
ser' prohibidas o controladas, cuando en SLl caso 
particular restrinjan indebidamente el comercio y 
produzcan un efecto perjudicial sobre la transferencia 
de tecnologia, la finalidad que persiguen con esta lista 
exhaL1stiva es introducir su regla de "MAYORIA DE RAZON 
O INTERES PUBLICO", conforme a la cual se establescan 
excepciones a la aplicacibn de las prácticas. 

Existe también divergencia respecto a la aplicac10n 
de las prActicas comerciales restrictivas, los paises en 
vias de desarrollo establecen que las prActicas y 
restricciones entre éstas deben examinarse 
considerando las normas aplicables generales a todas las 
transacciones. expresando que podrAn ser no contrarias a 
lo dispuesto por el COdigo y cuando ~stas sean 
aceptables y no afecten adversamente las transacciones 
de transferencia de tecnologia. Los palse5 
industrializados por su parte, sostienen que aquellas 
restricciones que tengan como finalidad la organizacibn 
por parte de la empresa matriz, no se considerarAn 
contrarias al COdigo, salvo equivalga al abusa de una 
posicibn dominante en el mercado de que se trate. 

A e~te respecto encontramos en el ap~ndice del 
Texto Consolidado varios criterios propuestos por el 
presidente de la conferencia, por el Comite Interino y 
por el presidente de la conferencia y el Secretario de 
la UNCTAD. 

De estas propuestas hemos seleccionado a nuestra 
manera de ver las que consideramos mAs apropiadas y 
completas, sugerencias que fueron presentadas por el 
presidente de la conferencia al clausL1rarse el sexto 
pertodo de sesiones. Ahora bien este teKto divide al 
pArrafo inicial en cuatro p~rrafos de la siguiente 
manerat <14} 

PRIMERA.- para la consecución de los objetivos y la 
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aplicación de los principios deJ presente COd1QO se 
deberlan evitar las siguientes practicas cuando en laa 
circunstancias de un caso determinado, sean 
indebidamente restrictivas y redunden en detrimento de 
la tran5ferencia internacional de tecnologta. 

SEGUNDA.- Al considerar si una prActica debe evitarse 
en un caso determinado se deberla tener en c1..1enta todaB 
las circunstancias pertinenteg y los fines gen•r•les dw 
la transacciOn, segun la prActica tenga efectos 
perjudiciales sobre el desarrollo tfcnologico d•l pal~ 

adquirente y <la competencia ) Cla situaciOn en lo que 
se reTiere al la competencia) en el mercado de que se 
trate. 

TERCERA.- Aunque las disposiciones de tr•n•ferencia de 
tecnologla concertadas por cualquier parte las prActicas 
entre partes no vinculdas (no deber!an cons1derdr&e 
inapropiadas) Cdeberlan considerarse apropiadasl 
teniendo en cuenta la relac10n espec1aJ entre esas 
partes <siempre que cumplan las leyes nacionales y las 
pollticas de desarrollo declaradas) siempre que d1chas 
prlcticas no sean contrarias a Jas leyes y reglamentos 
naci anal es. 

CUARTA.- Nada de este capitulo deberla lnterpretarse en 
el sentido de que sustituye a la 1 ey nací anal o 
regional aplicable. 

Dentro de este capitulo e~isten varias divergencias 
entre los diversos grupos partcipantes en lo que toca 
a las praticas restrictivas que se deban incluir dentro 
del texto para lograr una mas JUSta contratac16n 
Internacional de tecnologla, por lo que hay que tener en 
mente que la lucha por lograr los objetivos impuestos 
por el grupo de los 77 aun no ha finalizado hnbtendo 
mucho e ami no qL1e recorrer en este Ambi to en pro de los 
paises en vfas de desarrollo. 
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Capitulo 1 

RESPONSAB!k!QhD ~ OBk!GhCIONES 12.[. ~ ~ 

Este capitulo trata sobre los deberes positivos, 
denominados en forma diversa por los grupos Regionales 
como '1 obligaciones, garantia& o regponsabilidade5", que 
el Código impone a las partes y se dividen en dos 
cate¡or!as: ( lS) 

a.) Los que rigen la fase precontractual o de 
negociaciOn;y 

b.) kas relativas a las obl igacionea 
contractuales. 

Respecto de la primera podemos decir, que en la 
etapa de negociación se deben con&iderar los objetivos 
de desarrollo del pa!s receptor tecnolO¡ico tomando en 
consideración entre otros puntos, el empleo de recursos 
humanos y materiales existentes o disponibles en el 
lugar. 

Sin embargo, cabe destacar que en el contenido 
textual de la disposición en anAlisis esta singularmente 
restringida por la impresión deliberada de las fórmulas: 
"tomar en consideración, tanto como sea posible, cuando 
tenga lugar"~ esta impresión resulta evidente por parte 
de los pa!ses del grupo al admitir que la autonomia de 
la voluntad de las partes sea limitada por normas de 
condL1cta definidas y de aplicación general. 

A tltulo de observación las pr-ácticas comerciales 
leales y honestas son interesantes, diversas al 
intercambio y tratamiento de formulaciones abusivas 
relativas a la trans~erencia de tecnologla en la medida 
de que éstas faciliten la conclL.lsibn y ejecución de los 
contratos. 

Ahora bien, en cuanto a la segundat Podemos decir 

84 



que si en la primera etapa de negociación, la oposiciOn 
de intereses de los palses participantes es perceptible, 
mucha mAs aguda se harA en la etapa de contrataciOn. 

Esta secciOn enumera una serie de obligaciones 
contractuales en la cual existe un desacuerdo entre los 
grupos. 

El grupo de los 77 y el grupo D estiman que estas 
obligaciones deben estar impllcitas y en consesc:uencia 
ser aplicables a los contratos de transferencia de 
tecnologf a, independientemente de lo que decidan las 
partes en el contrato. 

En la opinión del grupo B es normal que las partes 
prevean las obligaciones pertinentes conforme a la 
prAc:tic:a comercial leal y razonable. <16> 

La prActica comercial actual propuesta por los 
parses desarrollados como criterio determinante para 
incluir o excluir una obligaciOn especifica, es 
precisamente rechazada por palses en v1as de desarrollo. 
Por el motivo de que ella no tenga en consideraciOn su 
nivel de desarrollo que le es perjudicial. 117) 

Teniendo en cuenta las reivindicaciones de los 
parses en desarrollo parece en realidad del todo 
insuficiente que el COdigo enumere una serie de 
obligaciones que deben figurar en los contratos de 
transferencia de tecnologfa, dejando a las partes en la 
libertad de incluirlas o no. 

Por eso, en la pr~ctica actual de la transferencia 
de tecnologla el que tiene el poder de negociaciOn 
de las partes, condiciona el contenido y la amplitud de 
las obligaciones y en nada serfa modificada la serie de 
limitaciones impuestas a re~eptores. 

Ante todo se considera que la necesidad de corregir 
el costo excesivo de la tecnologla importada ha sido uno 
de los factores determinantes para la elaboraciOn del 
COdigo en estudio, por lo que hace el proyecto 
actual poco satisfactorio en este punto. 
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Dentro de las obligaciones contractuales donde el 
acuerdo es total podemos considerar la aportacibn de 
mejoras hechas a la tecnologla transferida en virtud del 
contrato; el respeto al carActer confidencial de los 
secretos de fabrícaciOn y del know howr ademAs de todas 
las otras informaciones confidenciales recibidas por la 
parte proveedor a. ( 18) 

Respecto a la garantta dada por el proveedor de 
tecnologla deberA ser incluida en la descripción dada en 
el contrato, la inclusibn de que no tiene conocimiento 
de que existan derechos de propiedad industrial vAlidos 
de terceros por los cuales pL1dieran infringir la 
tecnologfa transferida en virtud del contrato. C19l 

En cuanto al compromiso del adqLlirente de tecnologta 
de respetar los niveles de calidad convenidos cuando la 
marca del comercio o de fabrica del proveedor es 
empleada, adem~s del compromiso por parte del proveedor 
de tecnologla de que ésta sea transferida en tiempo 
oportLmo de manera exacta y completa. 

Es forzoso reconocer que estae disposiciones estAn 
lejos de ser radicales y que apenas serla necesario 
consagrarlas en un instrumento internacional si los 
proveedores de tecnolog1a, particularmente las empresas 
transnacionales, con la fuerza que les d~ su poder de 
negociacibn no hubiéran mostrado una tendencia 
manifiesta a no acordar a los adquirentes sino garanttas 
muy 1 imita das. 

Por óltimo, este capitulo preeve sanción a nivel 
internacional por la inobsesrvancia de sus 
disposiciones, por lo que esta materia quedare\ sujeta a 
la jurisdicciOn nacional de los paises adheridos al 
cOdi go. (20J 
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CONCESION !!J;. TRATO ESPECIAL fl. ~PAISES !ili. DESARROLLO 

Este capitulo exhorta a los paises de~arrollados a 
estimular la capacidad cientlfica y tecnolOg1ca de los 
paises en desarrollo, aunque el Texto Consol1dado no 
hace ninguna referencia a mecanismos esp•clf1cos de 
colaboracibn internacional, se ha propuesto como una 
medida tendiente a lA aplicacaibn efectiv• del C6diQo. 

Entre los objetivos que persiguen los pa(5es del 
grupo de los 77 al proponer e5te Cbdigo se encuentra el 
de facilitar y mejorar el acceso por parte de los paises 
subdesdrrollados la tecnolog!a lograda por los palse~ 

desarrollados. 

Para lograr los objetivos hemo6 visto q\..\e es 
necesario evitar abusos por parte de los proveedores 
hacia los adquirentes de tecnologfa, ademA5 de hacer 
claras las obligaciones que cada parte debe asumir. Y 
esto es por lo que se propone un instrumento Juridico 
que imponga fuertes obli9aciones al proveedor d~ muchas 
concesiones al receptor, esto se debe al concepto de 
igualdad Juridica que ha modificado las Relaciones 
Internacionales hasta el punto de ne poder tratar 
igual a los desiguales. 

El sistema econbmico internacional actuAl estA 
caracterizado por una gran desigualdad antre paises 
desarrollados y paises en vfas de desarrollo, as! que 
toca al Derecho nivelar las fuerzas para poder crear 
relaciones justas. 

El proyecto adopta una serie de medidas para darle 
un trato especial a los paises en v!as de desarrollo. 

Para nivelar las Relaciones entre proveedores y 
receptores n~tos de tecnologfa- los paises desarrollados 
tomarAn medidas fiscales y crediticias que fac1l1taran 
el aumento y capacidad tecnolbgica del receptor y la 
posibilidad de formar personal profesional propio. 
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Otr~ -forma de eq\..li 1 i brar las rel aci enes entre las 
pa"rtes podrl a ser, qLte el gobierno de los pal ses 
desarrollados no permita que el monopolio de una empresa 
sobre un producto impida qLte dicho prodLtcto llegue a las 
manos de las paises en desarrollo. 

Las •nedidas expLtestas en los p~rrafos anteriores son 
sugeridas por el grupo de los 77 en los incisos i) ii> 
iiil ivl v> vi> t vii) del apartado 6.1 del capitulo 
comentado, aunque con diferente redacc i bn y tendiente a 
casas concretos. 

Un punto que ser!a interesante lnclu1r y que es 
omitido dentro de este capitulo es el de la cl~usula de 
conces1onario favorecido, por medio de la cual el 
proveedor se obliga a modificar los convenios que tenga 
celebrados con un receptor cuando conceda mayores 
ventaJaS a uno nuevo, o sea, cuando un receptor 
desarrolle Ltn mayor"" poder de negociacibn y beneficie a 
todos los demAs qL1e posean acuerdos semejantes. 

Ayudar a los paises en desarrollo a reforzar SLl 
capacidad tecnolOgica, especialmente en los sectores 
bAsicos de su economía nacional, creando laboratorios, 
instalac1ones experimentales o institutos de 
capacitación y de investigación presentando apoyo a 
tales establecim1entos. 

S1n embargo, estas medidas tendrAn su ónice apoyo en 
la cooperaciOn internacional, pues no es posible a los 
paises en desarrollo exigir bLlena voluntad por parte de 
los proveedores de tecnologla, ya qL1e en cierta manera 
les es conveniente el continL1ar dAndole el mismo trato 
a los paises receptores y as1 mantener su posiciOn 
dominante dentro del mercado. 

Ahora bien, consideramos que esta colaboraciOn debe 
existir principalmente en lo que se refiere 
intercamblO de lnformaciOn tecnológica y a la promociOn 
de programas de desarrollo nacional que se hayan 
propuesto los pa1ses subdesarrollados que al respecto 
dentro del capl tul o sigui ente que comentaremos, se 
citan algLmas de las razones mAs importantes que deber~n 
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tomarse en CLlenta para que el grupo B cedA en su 
posicibn, hasta lograr una po~icibn de equilibrio en l•• 
Relaciones Internacionales vinculadas con la 
transferencia de tecnologla. 

COLABORACJON INTERNACIONAL 

El presente cap!tulo enumera una variedad de modos en 
que las actividades de colaboraciOn internacional pueden 
estimular una mayor corriente de tecnologla de 
afianzamiento de la capacidad tecnolOg1ca de todos los 
pat ses. 

Dichas actividades pueden ser llevada~ a cabo en un 
nivel nacional, multilateral y regional ast como tamb1•n 
mediante los brganos de las Naciones Unidas. incluso los 
mecanismos internacionales ~tipulados en el Cbdigo. 
<21 l 

Dentro del cap 1 tul o que nos OCLtpa se expone una lista no 
e~:aust i va de me di das tendientes la col abara e i On 
internacional entre las cuales se encuentran las 
siguientes• C22J 

I> Intercambio de inTormaciOn sobre dispon1b1l1dad 
y caracterlsticas de las d1f~rentes opciones 
tec:nolOgicas. 

11> Intercamb10 e información disponible sobre la 
experiencia en la solucibn de problemas relat1vos a las 
prActicas comerciales restrictivas. 

111) Intercambio de infor"inaciOn sobre legi5lac:10n 
nacional relativa a lo trans~erencia de tecnologla. 
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l\J) La· celebrac:.iOn de acuerdos internacionales que 
fomentr.n- la equidad dentro de las transacciones: 

V> La armoni=ación de leyes y pol~ticas nacionales 
en materia de transferencia de tec:nologia. 

VI) Fomento de programas comunes para la 
ádqui si ci ón y di h.1si On de tecnologi a. 

VII> Fomento de programas de 
desarrollo de tecnologia en el contex~o 
pdra este logro. 

adapta<: i bn ,':':y 
de· . objetivos 

VI 1 l l Desarrol 1 o de los recursos y c:apaCldades 
cienti-ficas y tecnológ1~cs que- éstimulen el -de-sa·rrOllo. 
de tecnologlas propias. 

IY.l La ~dopción mediante acuerdos internacionales 
para prevenir en la medida posible la doble imposicibn 
de utilidades y pagos demandados de acuerdos de 
transferencia de tecnologia. 

La Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas integrada por todos los Estados miembros 
de li\ misma~ ha tenido una impo1·tante intervención en 
materia de transferencia de tecnologt a p1..1es en uso de su 
facultC'ld de formular recomendaciones en el campo de la 
aplicac10n de la carta que creo la organización, convoco 
a todos los Est~dos miembros de la O.N.U. a cooperar en 
el desarrollo de un Código Internacional de Conducta 
para la Transferencia de Tecnologla, que corresponda 
particularmente a las necesidades especiAles de los 
paises en vlas de desarrollo. 

La Asamblea General de la O.N.U. , dentro de la 
esfera de sus atribuciones podrla también coordinar 
actividades de cooperaci6n en la materia, entre 
tnstitLlciones especializadas, dependientes de la misma 
organ:. ;:acitm. 
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Cao1tulo 

MECANISMOS INSTITUCIONALES INTERNACIONALES 

Dentro del presente Código parece ser que se ha 
11 egado a un acuerdo generc\l, en el cual s~ q1..1i ere crear 
un comitf de transferencia de tec11ologfa que tendrA por 
objetivo el afianzamiento de la capacidad tecnolOg1cd de 
todos 105 paises para discusiones e intercambios ~obre 

la experiencia adquirida, obJetivos que acont1nuac10n 
enunci aremosl <23) 

1) servir· de foro para la consulta y el int.ercamb10 de 
opinionesi 

Ill enc~rar los estudios e investigaciones pertinente; 

IIIl examinar los estudios e informes provenientes de la 
O.N.U., en particular los de li3 organización de lds 
Naciones Unidas para el desarrollo Industrial 
<Onudi) y la Orqan1zac:i6n Mundial de la propiedad 
Intelectual tOmp1>; 

IV> est\.ldiar toda la información proporcionada por los 
participantesl 

V> divulgar informaci6n sobre medidas 
nivel nací onal; 

adoptadas a 

VI> presentar informes y 
par ti ci pantes1 

los 

VII> organizar cursos y simposios; e 

VIII> informar \.\na ve: al a~o a la junta de Comercio y 
Desarrollo de la UNCTAD. 

Se estipula e>:presamente que ni la comisiOn n1 sus 
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Organos subsidiarios estan facultados para emitir 
juicios sobre la conducta de los gobiernos o partes en 
relación con las transacciones espectf icas. La comisiOn 
deberl:!. establecer un procedimiento adecuado que asegure 
la confidencialidad. 

Se resuelve convocar a una 
Naciones Unidas para revisar el 
demas aspectos del COdigo. 

Capitulo !.! 

Conferencia de las 
carActer jurf dico y 

LEY APLICABLE ~ SOLUCION a LAS CONTROVERSIAS 

Este capftulo aón no se ha redactado por lo que se 
encuentra en discL1siOn y en camino a la quinta sesibn de 
la conferencia, donde los esfuerzos del comite interino 
han provocado un moderado adelanto con vistas a darle 
sol LICi On a los problemas pendientes del Código al 
incluir la cuarta sesibn de conferencia y que sin duda 
alguna facilitarA la labor de ésta hacia la finalizaciOn 
del COdigo, pese a que el Comité Interino no logrb 
formular proposiciones que pLldiesen servir de base para 
las negociaciones en todos los temas- pero cierto es que 
se produjo un intercambio Util de opiniones respecto de 
los temas a tratar. 

Para continuar con el presente tema de discusibn, es 
necesario transcribir los conceptos plasmados dentro del 
apéndice A y F del documento TD/CODE/47 del 5 de junio 
de 19851 donde ademAs se encuentran los criterios que 
con respecto a estos puntos e>:ternan los diversos grupos 
integrantes , el CLIAl en su capftulo noveno inciso 9.1 a 
la letra dice: <24l 

9.1 Las partes en transacciones de transferencia 
de tecnologla podrán, de camón acuerdo, elegir la ley 
aplicable a sus relaciones contractuales, quedando 
entendido que tal elección de la ley no limitar~ la 
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aplicación de las n'Orm·as pe,.:tin~iités en los 
ordenamientos jur l dicós naci anal i:s •. :~on~.~'a _rOs CUal e'S ·no 
se podre\ pactar. 

Al respecto la delegación de China propone en su 
texto oficioso del 20 de mayo de 1985 quei 

9. 1 Las p~rtes en transacciones de transf~renc1a 

de tecnologia podrAn en comón acuerdo elegir a 1&5 ley~s 
aplicables a sus relac:i_ones contractuales, en el 
entendimiento de que t.al elección de la ley r.o impedirA 
l~ ~plicacibn de las normas pertinentes de cualquiera de 
los ordenamientos Jurldicos Nacionales q1.1e tengcH1 Lina 
relclcii!ln sustancial con las pdrtes o con las 
transacciones contra las cuales no se pueda p~ctar. 

El texto propuesto al mismo 1nc1so por el grupo O el 
24 de mayo de 1985 dice: 

q.1 Las partes en las transacciones de t~cnologla 

podrAn de comón acuerdo, elegir la ley aplicable a sus 
relaciones contractuales. en el entendimiento que sea 
elección de la Ley no impedirá la aplicac16n por el foro 
en el asunto de que se trate de las normas vinculares 
pertinentes contra las cuales no se puede pactar. 

El texto propuesto par el grupo de los 77 del mismo 
24 de mayo de 1985 est~blece: 

9.1. Si la ley nacional del pa!s adquirente lo 
permite, las part~s en las transacciones de 
transferencia de tecnolog1a podrAn de comón acuerdo 
elegi~, l~ Ley aplicable~ sus relaciones contractuales 
de manera qLle sea compatible con los ObJetivos y 
principios del Código, en el entendimiento que esa 
elección de la Ley no afecte la aplicación de sus normas 
de orden pbblico de los pafses de las partes interesadas 
contra las cuales no se puede pactar~ 

Desde mi pL1nto de vista los textos propuestos por la 
Oelegacibn de China y el grupo D no difieren mucho del 
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texto original del COdigo, ademAs de dar sugerencias que 
considero meramente de redacciOn y muy bajas en cuanto a 
su contenido. 

Por el otro lado, el te~to propuesto por el grupo de 
los 77 es m~s concreto y favorable para los paises en 
vlas de desarrollo ya qLle lo seria una fórmula que 
proponen viable para evitar el caer en las tan 
perjudiciales prActicas comerciales restrictivas que van 
en contra de la economia y politica social para estos 
paises, el grupo D y China, deberian solidarisarse en 
esta mocibn, ya que en cierta forma padecen varios males 
similares al grupo de los 77 por lo que se beneficiarian 
también. 

En cuanto a los subsiguientes incisos no e><iste 
discrepancia como en el anterior por lo que a 
continuaciOn plasmaremos éstos para dar una visibn mAs 
generalizada sobre este tema. 

9.2 Las partes en transacciones de transferencia 
de tecnologla deberian tratar de resolver amistosamente, 
mediante negociaciones directas o recurriendo a un 
procedimiento de conciliación las controversias o 
diferencias que puedan SL1rgir entre el las en relaciOn 
con las transacciones. 

9.3 Las partes podrAn, de comOn acuerdo, recurrir 
al arbitraje para solucionar las controversias derivadas 
de transacciones de transferencia de tecnologf a en los 
casos en que la controversia sea suceptible de arbitraje 
conforme a las Leyes pertinentes de las partes 
interesadas. 

9.4 Se deberían alentar a las partes a utilizar 
las normas de arbltraj~ internacional aceptadas, tales 
como el reglamento de arbitraje de la comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

9.5 
Sentencias 
nacional y 
los que se 

Los Estados deberian reconocer y ejecutar las 
Arbitrales con arreglo a su legislaciOn 

a los acuerdos internacionales pertinentes a 
hayan adherido. 
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Como se mnncionO anteriormente, todav!a no se 
redac:t~ el te>:to del presente c:apltulo, pera dentr-o de 
los puntos en discuci~n yA transcritos nos podemos dar 
cuenta que abarcarla disposiciones respecto de la Ley 
aplicable, conciliaciOn y arbitraje. 

Al concluir esta cuarta sesiOn de la conferencia, 
las propuestas de los grL1pos regionales quedaron un 
tanto apartadas del tema sobre la elección de la Ley 
aplicable, arbitraje y elec:c:ibn del foro, que a 
continuac:i6n e~aminaremos: 

A> Elección de la Ley aplicable.- La propuesta de 
los paises en desarrollo estipula que la Ley del pais 
adquirente deberla ser la aplicable a todas las 
cuestiones referidas a la Polltica Nacional y Soberanla, 
toda estipulaciOn en contrario serA n\..\la. Las cuestiones 
que no vayan conforme a la Politic~ Nacional o Soberania 
del pa!s receptor qL1edarian sLtjetas ~ la elección de la 
legislac:i~n por las partes, siempre y ci.1ando la Ley 
elegida tuviera una relación directa, efectiva y 
perm8nente con la tr~nsacciOnª La proposición de los 
paises industrializados enfatizar!an en la libertad de 
las partes para elegir la legislaciOn nacional 
aplica.ble, condicionada a que e>:ísta una relación 
importante entre la Ley elegida y las partes, o algón 
otro ~undumento ra~onable par~ la eleccibn. En caso de 
qlte las p~rtes no realic::en una eleccibn efectiva de la 
legisla.c:i6n, las normas aplicables serían las Leyes del 
Juzgado a cargo del litigio a las que el tribunal 
arbitral considere aplicables, o la Ley Sustancial del 
pais con el cual el convenio esta realmente vinculado. 

B> La propl1esta de los paises en vias de dQSarrollo 
admitirla el recurso de arbitraje al menos que el pa!s 
posea reglas e>:presas en contrario, siempre y cuando 
fuere el sitio de asiento del arbitraje. 

Los Estados deber!an sancionar los laudos arbitrales 
sujetos a la pal ltica nac:1onal y convenciones 
internacion~les sobre el tema debidamente ratificadas. 

La propuesta de los paises en vlas de desarrollo 
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serta recomendar la solución de las controversias por 
medio del arbitraje1 reconocimiento. aplicacibn de las 
Leyes E>:tranjeras de arbitraje y demas acuerdos 
internacionales, mención alguna de la legislacibn o 
polttica pOblica del pa!s adquirenteJ sin exigir 
tampoco que se trate del llagar de asiento el arbitraje. 

C> Elección de Jurisdicción.- los paises en 
desarrollo proponen que los juzgados y dem~s tribunales 
del pa!s adquirente deben tener jurisdicción en los 
litigios referidos en temas de Pollticas Nacionales, 
Soberan!a o conflictos de calificación. Se permitira 
la elección de foros para otras cuestiones en la medida 
que de dicho foro tuviera una relación directa, efectiva 
y permanente con el contrato. Cualquier clAusula que 
excluyera la jLlrisdicciOn de los juzgados u otros 
tribunales del pals adquirente serla nula. 

La propL1esta de los pal ses industrializa dos 
permitirla la libertad de elección del foro a cargo de 
las partes, a menos Qlte no hL1biese un motivo razonable 
que constituyera bastante oneroso para las partes. C25) 

4.b.NATURALEZA JUR!D!CA DEL COD!GD INTERNACIONAL DE 
CONDUCTA.-

A>.- Perspectiva General.- Para la UNCTAD como 
organo armonizador de las legislaciones nacionales 
atendiendo a la natLtraleza jurldica del Código se ha 
pL1gnado por qLte este> sea aceptado como un tratado 
Internacional. 

P~rc'\ el grupo de 1 os 77 existe la premisa de que el 
Cbdigo se considere como un instrumento legalmente 
obligatorio, ya qL1e serla la ünica forma viable para 
poder regular de una manera eficaz la transferencia de 
tecnologla. 

Por lo contrario los grupos B y O proponen que este 
docLtmento no sea de car~ct er obligatorio 1 si no que 
contenga de algLma forma Sltgerenci as o proyectos que 
pLtedan ser asimilados y promulgados dentro de los 
normamientcs nacionales. 
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Esta idea provoca que el COdigo se tome como un 
resumen de buenas intenciones para los est•dos y 
principios morales para las empresas, acabando con el 
obJetivo central de la creac1bn del Código f que por 
ende no regule ni controle efect1vame1ite la 
transferencia de tecnologfa acabando ilSÍ c.:on la brec.tln 
técnologica existente entre paises p,·ovedor-~~ 
adquirentes. 

Ahora bien, cual puede ser el incentivo hacia los 
provedorEs1 El principal incentivo para la 
trasnac:ionales qL1e exportan tec:nologf~. es que el Ci!ld1go 
L1niversalmente aplicable definirla las pr~ct1ca& 

comerciales restr1ct1vas, dando certez~ y est3b1l1dad a 
las transacciones de tecnologf~, logrando prot~ger d lob 
paises adquirentes en cond1c1ones contractuale5 
sumamente desfavorables para ~stos, pero s1 atendemos 
las opiniones de los palses desarrollados, son en el 
sentido qL,e no e:·1ste un mecanismo ~ los Estados 
Occidentales a que sean parte de un tratddO el cual r1u 
estAn de acuerdo, proponiendo se lleve a cabo la 
impl antaci On del presente Código, con carActer de 
voluntario como gula de nt:?gociaciOn para que puedan 
aprobar el mismo. 

Al respecto existen opiniones como la del autor 
Wilner, C26> qui éon propone que el COdigo debe aceptarse 
como un aglomerado de Sl.tgerencias que posteriormente, •l 
establecer el ausul ado adi c1 anal, qL1edar 1 a como un 
tratado abierto a la firma, rat1f1cacibn y adven1m1ento 
para que todos los Estados miembros se adhieran. 

Los pa1ses Occidentales dificilmente objetar1an ésta 
posicibn, ya que seria opcional adherirse o no al mismo, 
como tratado 1 aOn cuando sería casi imposible pensar que 
dicho documento fuese ratificado como tratado, ya que s1 
alguno de los pa1ses proveedores de tecnolog1a no lo 
hiciere, se viciarla la idea de que se estableciera como 
Cbdigo universalmente aplicable, dejando sin efecto los 
avances que se proponen. Ademc\s, podemos criticar que en 
el caso de no llegar a un concenso general por los tres 
grupos, el COd1go no se llevar!a a cabo por que ~ste fu~ 

creado ~on el fin de regular los abusos practicados por 
éstos paises. 



Dentro del reporte de la UNTAD IV, en Nair-ol>i, se 
acordó en la resolución 89, la libertad para el grupo 
de expertos que el~borar!an el proyecto del Código para 
formL1lar disposiciones que hieran desde voluntarias 
hasta obligatorias, sin decidir fi11almente sobre el 
caracter legal del Código de conducta. Esta 
determinacibn mantiene a estos e~pertos en una s1tuac10n 
de incertidumbre, en la que ellos elaboran d\Spos1c1ones 
sustantivas de un Cód~go el cual no se encuentra 
debid~mente definida su legalidad, reteniendo al COd1go 
entonces en un suspenso vacante, lo cual a pesar de ser 
buena idea no va de acuerdo con la realidad al haber 
dejado al Oltimo lR naturale~a legal del mismo ya que es 
irreal por 1ue las partes de ésta forma no saben el 
alcance de las resolticiones mismas, cerrandose en sus 
puntos de •11sta de •Jna forma afanosamente infle~1bles. 

Consta ademAs dentr~ de este reporte que ni ésta 
or-gani:=:\ci6n la <UNCTAOl, •ii sus miembros pueden adoptar 
''per se'' el Ct ·190 como l~galmente obl1galorio, pasando 
sobre la soberani~ ..¡ autodeterm1nacibn de los Estados, 
~in el previo cons~ntimiento de estos. 

Ahora bien, de que forma podrían presionar los paises 
adquirentes de tecnologla miembros del grupo de los 77 a 
negociar el Cbdigo para darle SLt caracter legal y de 
obligatoriedad creando unilateralmente sistemas 
nacionales de reglamentación, que eleven cada vez mAs 
restricciones presionando asl negativamente las 
exportaciones Internacionales de tecnologla. 

Bajo estas condiciones, muchos paises 
industrial izados exportadores de tecnologla sienten qL1e 
Llna regL1lacion internacional equitativa, seria mucho mas 
favorable que proyectos nacionales restrictivos y esto 
serviria de base para otros que no las tienen, retomen 
los aspectos bas1cos para servir a los intereses de 
todas 1 as naciones relacionadas. <27> 

Para valorar ésta fuerza r.egociadora que deber.\ ser 
tomada en cuenta en la desicibn final y que dependen de: 

al La capacidad de unilm y negoc1adora que como 
grupo logren estos pal ses en su desarrollo. 
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b> Ld posición que adopt~ el grupo ''0'' dentro de 
estas negociaciones, ya que también es un gr•n 
importador de tecnologla y que puedan abandonar 
esa posicibn de neutralidad que ha adoptado a 
lo largo de las negociaciones adhir1endose al 
criterio del grupo de los 77, conviniendo meJor 
a sus intereses. 

c) Los efectos que provoque la crisis actual eon los 
pa!ses tanto desarrollados como subdesarrollados, 
ya que por un lado el Grupo 8 estA renuente a 
perder el potencial econOm1co actual de ~u 

tecnologta y a tener mayor número de compet1dores 
en el mercado mundial, s1endo esto tamb1en 
benéT1co para los países subdesarrollddos 
configurAndose como grandes proveedores de 
materias primas al igual que poseedores de 
recursos naturé.lles y humanos, ademés de tener 
mercados de consL•mo de gran importancia para la 
elaborac1ón de mercanclas de naciones eMtranJeras. 

d> El incremento de las legislaciones nac1onales que 
haga mas costoso y lento el proceso de traspaso 
tecnolOgico, elevéndose as! el interes de las 
empres~s transnac1onales por ver regulado dicho 
proceso mediante un instrumento internacional. 

eJ A nivel regional, el reforzamiento de la 
integrac·ión de pa!ses en desarrollo para su 
acciOn coordinada y solidaria en favor de la 
creaciOn de nuevas estrategias eficientes para su 
desarrollo colectivo. 

f) El poder mantener el conc~pto de "grupos" en las 
negociaciones comerciales internacionales, el 
cual está muy presionado por los intereses de las 
naci enes desarrollad as q1.Je buscan di vid1 r el 
grupo de los 77. 

En el caso de que se aprobara el Código, se deber~ 

aprobar el téxto dentro de una conferencia 1nternacional 
plenipotenciaria de l~ UNTAD; de otra forma no se 
obtendrA n1ngun resultado directo, hasta que quede 
sujeto a la ratificaciOn, o adhecion en la Secretaria 
General de Ja O N U , 
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Segun lo dispuesto por el convenio de Viena, del año 
de 1969~ sobre el Derecho de los tratadas, se contempla 
en el:·arttculo 11 que: "El consentimiento de un Estado 
en obligarse por t.tn tratado, '5erA me di ante 1 a firma y 
canje de instrumentos que constituyen el tratado, 1 a 
ratificación, aceptación, aprobaciOn y la adhesión, o 
cualquier otra forma que se hubiere convenido". 

En el caso del Código, siendo un gran nómero de 
patses participantes en su el avoraciOn, se reduce 
considerablemente la posibilidad de ser ratificado por 
todos los pafses, por lo que no puede ser aceptable 
entonces la ratificacion de todos para que entre en 
vigor (2Bl. En estos casos se establece un porcentaJe de 
pal5es que :1rve como mtn1mo a las ratificaciones que 
pueden ser las de dos terceras partes (66 %) de los 
Estados negociadores. 

Siendo ~= COdigo creación de los paises 
pertenecientes a! ~ercer mundo, seria de grAn aliento y 
beneficio que fuerAn estos quienes lo ratificAran en 
primera instancia ya qL1e al hacerlo as! ser~n los mas 
beneficiados haciendo lo mismo con el grupo "D" al 
cambiar éste de postura frente al Código ya que tambi~n 
son grandes adquirentes de tecnolog1a, logrando asi 
alcanzar las dos terceras partes de los Estados 
negociadores, entrando as! en vigor para esto. 

Podemos vislL1mbrar de antemano, que de llegarse a un 
instrumento de carActer obligat6rio los pal ses 
industrializados en principio no lo ratificarlan, sin 
embargo st entrara en vigor conforme lo dispuesto 
anteriormente asegurando que el acuerdo adquiera fuerza 
legal en SL•s territorios~ tomando todas las medidas 
pertinentes en sus legislaturas respectivas para su 
debida implementaciOn qL1edando de hecho para las 
naciones industrializadas como un estatuto al que se 
debe adherir una empresa, como condición para ser 
negocio de traspaso de tecnologla con el resto de los 
paises adheridos. 

Si el COdigo quedara como como un convenio 
multilateral. no dejarla de ser un conJunto de 
sugerencias o consejos para todos aquellos paises o 
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grupos que no forn1aran parte de este y tales pa1se5 ~omo 
en otros tantos convenios multilaterale•, promulQ&rlan 
todas aquel 1 as disposici6nes del Código que 1 e5> 
parecieran convenientes conforme sus intereses y dentro 
de su propia Ley, sin tener ql1e adherir se propiamente ci 

este convenio, el cual serta legalmente obligatorio b~JO 
las Leyes del Derecho Internacional solam~nt& para 
quienes lo ratificaren. 

Al aplic:•rse este sistema en Pa1se& avanzado& qu• •e 
muestren dispuestos & adopt•r una leoi•l•c:iOn 
internacional en materia de traspaso tecnolOgico, 
asimilarian las legislaciones que a su Juicio parecieran 
razonables, siendo di fici 1 pensar que el Código de 
comento 11 egarl:I apl icarce con el uniformemente 
revistiendo, el car.\cter de universal para todos lo& 
Estados firmantes. 
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PRIMERA.- Dentro de la presente tesis, hemos 
planteado el porqué es con'leniente la prmulgaciOn y 
aceptaciOn de Lln C6d1go de conducta en mater-1a de 
transferencia de tecnolog1a, éste como un i11strumento 
jur\dico de carácter 1nternacional que regule la 
irrestricta comerc1alizacibn de la tec1iologla, logrando 
as! un nL1evo orden econOm1co a nivel internacional entre 
paises en vlas de desarrollo y los Estados desarrollados 
acortando de esta manera la brecha economic::a e>:istente, 
creando Lina oó'lmosfera mas equitativa en la que se 
enfoque conio objetivo principal, la '.o:.egur-idad jur\d1ca 
en l~s oper~ciones de transferencia de tecnolog\ct. 

SEGUt~DA. - Una ve? aceptado el COd1go, ser A de gran 
tr"ascendencia ya que se ~onvert1r~ en ejemplo y C:JL1i a 
p .... "ra llegar fL1t1.-\ros acLlet·dos para resolver todos 
aquellos problema~ que se esten debatiendo en el seno de 
las Naciones Unidas y versen sobre problemas de 
c:ar~cter ec:onOmic:o. pol!tico y social, de los diversos 
grupos de Estados miembros, adem~s de ser una muestra de 
que el di~logo y el acuerdo correspondiente entre los 
pal ses desarol 1 ados, subdesarrollados y socialistas se 
puede lograr. 

"TERCERA.- El COdigo deberA ser visto como \.In cuerpo 
jurldic:o que busque el equilibrio mediante los diversos 
medios dentro de la situacibn técnologica mundial y por 
lo tanto no incurrir dentro del esqL1ema pr1mord1al como 
un instrumento que restrinja, prohiba y obligue, sino 
que eleve el interes sobre la cooperacibn y as1stenc1a 
tec:nolbgica a un nivel lnternacional, creando un amb1to 
de equilibrio y de mayor igualdad entre toctns los pa1 ses 
participantes. 

CUARTA.- El tercer mundo principalmente los paises 
Latinoamercanos deben fortalecerse como un gran grupo, 
para que funcione con la c:olaborac.iOn permanente y 
efectiva de SL\S miembros, con Lma estrategia fL1ert~ y 
planeada para presentar un frente comun ante todos lo~ 

foros 1nternac:ionales 1 asl logrando une.\ partic1pac1bn 
ma5 efic~z para la instr·umentaciOn de polftic.as 
comerciales mas cungri.Jcntes e instrL1mentos JUrid1cos 
tales como el Cbd1go tnter naci anal de Condl1cta. 
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.QUINTA.:- Para. facilitar la aplicación de la• normas 
establecidas por el Cbdigo Internacional de Conducta 1 

sobre todo la-s qL1e prohiben la utilizacibn de \C\s 
practicas comerciales restrictivas que ~º" las mas 
nocivas y perJudiciales para los adquirentes de 
tecnologt a, ser A muy i mpor-tante la 1 nstr""umentac. i Q¡, de '..in 

metodo que prevea y sancione con nulidad ob~oluta o 
relativa todo un acuerdo sobre transferencia de 
tecnolOgia o practica comer""cial restrictiva en 
particular, por lo que ser-~ indispensable contar c:.on 
un sistema de regi9tro obl101tbrio en todos los pai•e~ 

que formen parte del acuerdo y que funcionen obligados a 
cooperar con la informaciOn que registren en favor 
de los paises en desarrollo sin perJUlcio del secreto 
tecnolbgico que proteJa a los proveedores de tecnolOq1a. 

SE1.TA. - El sistem~ m~s adecL1ado para obligar a todo 
aquel que pueda ser proveedor o receptor de tecnolOg1a 1 

consiste en que todos los paises Q\.1e firmen el convenio 
mL1lti.lateral también se obliguen a expedir conforme a 
sus const1tuciones las leyes internas necesarias, 
para reglamentar a lo proveedores o receptores de 
tecnologla ademas de adaptar las ya vigentes por los 
preceptos consignados dentro mismo COdigo Internacional 
de Conducta. 

SEPT!MA.- El grupo de los 77 debe persuadir al las 
empresas trasnacionales , sobre los beneficios que estas 
obtendrlan en el caso de ser aprobado el Código, ya que 
esto significarla que en lugar de ser reglamentadas por 
una serie de regulaciones locales, estar1an normadas 
por un solo conjunto de disposiciones legales concebidas 
dentro de un COdigo. 

OCTAVA.- E~ cuanto a la naturaleza jurld1ca del mismo 
Cbdigo con respecto a Mt-xico, considero que debe ser 
éste de car~cter obligatorio, mediante la f~rma de un 
tratado mul tila ter al, sin embargo de la secuencia 
de l~s negociaciones, proyectos y disposiciones que se 
han manejado a lo largo de la elaboraciOn del mismo, 
nos l lev.?.n ~ considerar que es muy pl"'obable que 
fi. nc::i. lmente el Código solamente llegue a ser \.tna gula. 

NOVENA. - Teniendo en mente la pos1b1lidad de que el 
Ctrligo tnternacional de Cond\..ICta llegase a seí" de 
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n?tLtraleza JUrldica obligatoria como es pretendido por 
los µ¿ises en vlas de desarrollo, se h~ra 

necesasario elaborar meca.ni smos que aseguren de alguna 
manera la efectividad de los pr1ntip1os concebidos 
dentro del mi~mo por lo que considero es importante el 
sugerir que mecttante impos1c:1ón a los palses f1rm3ntes 
del Cbdigo se rechase la oferta o negoc1ac1on de 
tranferenc1a de tecnologia de proveedores que usen y 
muchas veces abuser de las prAct1cas comerc1ales 
restr1ct1vas, marginando de ésta manera gradualmente a 
los malos proveedores de tecnologt~, nivelando de esta 
forma poco a poco la balanza comerc1al entre paises 
adq\.\irentes y otorgantes de le" m1 sma.. 

OECINA.- Ademas es necesario proponer que a efe~tc de 
re sel ver cualquier c.ontrovers1 a. que surgiera respecto 
del conte;·:to, apl iC.C\cibn y criterio empleado para 
hacer valer los pricipias concebidos dentro del presente 
Código de Conducta y en el caso especifico del ámbito 
Comercial tn:P~nacional, es prudente sugerir que este 
aspecto sel:\ puesto bajo JUrisd1cción de la Corte 
Intern~cional de Ginebra, creandose para tal efecto un 
protocolo integrado por los patses que componen los 
diversos gn.1pos que suscriben el mismo COdigo y que 
las fl\nc:iones de este &gano a crearece se integraran 
de una manera altamente especializada con facultades 
~eramentes arbitrales. 
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