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I. DATOS PERSONALES
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DATOS PERSONALES 

Nombre y ape\lido 

Lugar y fecha de 
nacimiento 

Documentos de 
identidad 

Libreta Electoral 

Libreta.Militar 

Libreta Tributaria 

LUIS ALFREDO CASANOVA GALVEZ 

Lima, 11 de Noviembre de 1950 

3327743 

214272950 

I-897178

Licencia de Conducir : 291057 

Carnet I.P.s.s.

Pasaporte 

Domicilio 

Trabajo Actual 

. .

. 164-487580

595524 

Jr. Alvarez Thomas N: 1463, 
· Chacra· Ríos, Lima

ITINTEC
Dirección de Administraci6n
Jefe de la División de Abaste
cimiento y Servicios Auxilia=
res, a.i •



11. ESTUDIOS
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ESTUDIOS REALIZADOS 

Estudios Primarios 

Estudios Secundarios 

Estudios Superiores 

Idiomas 

1957 - 1962 

Colegio Nacional Dos de Mayo 

N� 440 

Lima 

1962 - 1966 

Gran Unidad Escolar Hip61ito 

Unanue 

Lima 

: 1968 - 1973 

Universidad Nacional de Inge-

niería. Programa Académico de 

Economía. Bachiller en.Cien

cias con Mención en Economía · 

Inglés en 9no. ciclo de la la. 

fase en el Instituto Cultural 

Peruano - Norteamericano (Set. 

1982) 
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SEMINARIOS Y CURSOS DE CAPACITACION 

· * Octubre 1982

Entidad 

Curso 

* Junio 1982

Entidad 

Curso 

* Noviembre 1981

Entidad 

Charla 

* Noviembre 1981

Entidad 

Seminario 

* Mayo 1981

Entidad 

Curso 

Escuela Superior para Adminis

tración de Negocios (ESAN) 

"Administración y Organización" 

Instituto de Investigaci6n Te� 

nológica Industrial y de Normas 

Técnicas (ITINTEC) 

: "Técnicas de Creatividad en la 

Investigación" 

University.of California, Los 

Angeles (UCLA) 

"Real State Dilema" 

:. University of California. Los 

Angeles (UCLA) 

: "The American Economic Council" 

Universidad Nacional de lnge-� 

niería (UNI). Departamento de 

Producción y Administración 

"Diagnóstico de Empresas Indus 

triales" 



11t Ag os to 1 9 7 9 

Entidad 

Curso 

7. 

:, Instituto Peruano de Expresi6n 

Oral 

"El Arte de Hablar en Público" 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- -Febrero 1975 a Noviembre 1975

ITINTEC - Area de Transferencia de Tecnología

Cargo

9. 

Investi'gador del Estudio: "Efecto del Proceso de Im

portaci6n de Tecnología en el Perú 1971 - 1974".

Funciones

1. Determinaci6n de -'los términos d·e referencia del

estudio mediante ·reuniones con Direcciones del Ins

tituto.

2. Elaboración del Cronograma de Actividades.

3. Participación en el entrenamiento del personal a

bocado al estudio.

4. Recopilación de la información necesaria para e-

fectos de la elaboración del Estudio correspondien

te.

5. Elaboración de los formatos para el procesamiento

de la información respectiva.

6. 

7. 

8. 

Análisis de la información.
'

Elaboración del Informe Inicial (Primer Borrador).

Elab<?raci6n del Informe Final de acuerdo a las ob .

servaciones del Primer Borrador.
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Noviembre 1975 a Enero 1977 

ITINTEC - Area de Transferencia de Tecnología. 

Cargo 

-Evaluador Económico de los contratos de transferencia

de tecnología de las empresas del sector industrial -

suscritoscon empresas extranjeras.

Funciones

1. Pa�ticipaci6n en la elaboración de los Planes de

Trabajo del área.

2. Recopilación de ·datos sohre las empresas obteni-

d9s en el MITI.

3. Recopilación de datos solicit4ndolos a las mismas·

empresas.

4. Recopilaci6n de datos sobre los contratos.

5. Anális i:s de la información obtenida y anteceden·--

tes de la empresa.

6. Análisis de la política industrial y documentación

anexa para incluirlas en la evaluación.

7. Elaboración de los formatos para sintetizar los -

resultados de la evaluación.

8. Elaboración del Primer Borrador.

9. Coordinación con el Area de Transferencia de Tec

nología y difusión de los resultados iniciales.

10. Elaboraci6n y sustentaci6n del Documento Final.
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Febrero 1971 a Junio 1977 

ITINTEC - Departamento de Programaci6n y Estudios de 

la Dirección de Tecnología 

Cargo 

Profesional encargado de evaluar el Estudio de Facti

bilidad del Centro Tecnológico de Minerales No Metáli 

cos del ITINTEC. 

Funciones 

l. Elaboración de los términos de sustentaci6n del -

perfil de inversión.

2. Análisis de los objetivos, recopilación de la in

formaci6n estadística (mercado, localizaci6n, ta-·

maño, aspectos técnicos, insumos, etapas de fabri

cación, equipos y herramientas, requerimientos de

personal).

3. Análisis y definición de la inversi6n estimada(�

quipos y herramientas, capital de trabajo, bienes

de trabajo y mobiliario).

4. Determinación de costos de producción (componen-

tes, costos de mano de obra, gastos indirectos de

personal, investigación y desarrollo, depreciación

de equipo y mobiliario, alquiler y otros costos).

S. Determinación del Diagrama Funcional.

6. Etapas de fabricaci6n y secuencias del ensamblaje

de la planta.

7. Distribución de planta.
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8. An&lisis de Organigrama tentativo.

9. Elaboración del Informe Final y sus conclusiones

y recomendaciones desde el punto de vista de la -

rentabilidad.

Julio 1977 a Julio 1978

ITINTEC - Departamento de Programación y Estudios de 

la Dirección de Tecnología 

Cargo· 

Contraparte del ITINTEC en el Convenio BID-CEPAL-ITIN 

TEC y el Banco Industrial del Perú, en relación al es 

tudio: Gesti6n y Política Tecnológica en las Empresas 

Públicas (SIDERPERU, PETROPERU, ELECTROPERU y ELECTRO 

LIMA). 

Funciones 

1. Determinaci6n de los términos de referencia del -

trabajo a realizar.

2. Análisis de los objetivos.

3. Análisis de la política tecnológica para determi

naci6n de las metas.

4. Recopilaci6n de la informaci6n técrii�a necesaria

de las empresas públicas mediante comunicaciones

y visitas a entidades.

S. An�lisis y evaluaci6n de la información recogida.

6. Exposición en reuniones presentando el anilisis e

fectuado.
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1. Elaboraci6n de informes sobre manejo del Convenio,

8. Análisis e Informe Final.

Agosto 1978 a Junio 1979 

ITINTEC - Depprtamento de Programaci6n y Estudios de 

la Direcci6n de Tecnología 

Cargo 

Encargado de la puesta en marcha de la Exposici6n Per 

manente de .Ciencia y Tecnología TF.CNO - ITINTEC · 

Personal a cargo

5 personas, entre técnicos y operarios. 

Funciones 

1. Elaborar el Plan de Trabajo a corto y mediano pl�

zo de la exposici6n, comprendiendo el período're

querido para su implementación y puesta en funcio

namiento,

2. Mantener y revisar la correspondencia con los pri�

cipales Museos del Mundo a fin de contar con infor

maci6n general y solicitar .la asesoría respectiva.

3. Contratar y supervisar la construcción de los exp�

rimentos de física que integran la exposici6n.

4. Supervisar la adecuación e implementación de los

ambientes del local de TECNO-ITINTEC.

S. Efectuar el seguimiento-de las solicitudes de bie

nes nacionales .y del instrumental a importar para

el disefio de los experimentos.
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. 6. Realizar la selección y contratación del personal 

requerido para la puesta en marcha de la exposición. 

7. Supervisar al personal contratado para TECNO-ITIN

TEC.

8. Coordinar y elabor·ar el material de difusión a e

fectos de solicitar la.participaci6n y/o financi�

miento de empresas industriales en exhibiciones �

propias de sus actividades.

9. Organizar las conferencias, charlas, exposiciones,

etc., de las diferentes áreas de acción de la ex-
. . .;, pos1c1on.

10. Coordinar con el Ministerio de Vivienda para el o

torgamiento de un terreno para la construcción del

local definitivo de TECNO-JTINTEC.

Julio 1979 a Abril 1980

ITINTEC - Departamento de Programación y Estudios de 

la Dirección de Tecnología 

Cargo 

Investigador del Estudio: "Evaluación Técnico-Econó

mica de los Resultados de Proyectos de Investigación 

.Tecnológica financiados con el 2\ de la Renta Neta de 

las Empresas Industriales" 

Personal a cargo 

1 profesional • 



1 S. 

Funciones 

1. íleterminaci6n de los t�rminos de referencia del -

estudio.

2. Determinaci6n de la infraestructura e informaci6n

necesarias.

3. Determinaci6n y elaboración de los formatos a uti

lizarse en base a la informaci6n requerida.

4. Fijación de la mue�tra para efectos de representa

tivi<lad del estudio.

S. Coordinación y asesoría de la informici6n requeri

da en los niveles'de muestreo determinado.

6. Análisis de la información obtenida.

7. Reestructuración del estudio en base a los infor�

mes obtenidos.

8. Elaboración del Informe Inicial.

9. Suste�iaci6n del Informe Inicial y ampliación del

mismo de acuerdo a las observaciones obtenidas.

10. Elahoraci6n del Informe Final.

Mayo 1980 a Julio 1981 

ITINTEC - Departamento <le Programaci6n y Estudios de 

la Dirección de Tccnologfn 

Cargo 

Jefe del Area de Programación y Control, a.i., de la 

Dirección de Tccno16gia 
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Personal a cargo 

5 personas, entre profesionales y técnicos. 

Funciones 

1. Formular el Plan Operativo y Presupuesto de la Di

rección.

2. Supervisar y evaluar la implementación de las ac

tividades y controlar la ejecuci6n presupuesta!.

3. Coordinar la elnhoraci6n de los cuadros de recur

sos humanos, bienes y servicios y su tramitación

pertinente.

4. Elaborar reportes y estadisticas_ mensuales de la

ejecución prcsupucst�l, proyectos empresariales -

propios y de inversión, de bienes adquiridos con

el zi en proyectos de invcstigaci6n, y de los ac

tivos. de los laboratorios.

S. Establecer un sistema de computarización de las -

actividades y proyectos de la Dirección.

6. Mantener un archivo de proyectos de investigaci6n

concluidos, cancelados, no autorizados y retira-

dos.

7. Efectuar el scg11imicnto en las empresas de los re

sultados de los proyectos empresarinles concluí-

dos �arn su mcjot apllcaci6n.

8. Elaborar estudios de racionaliiaii6n de trimites

administrativos, distribución de cargas de traba�

jo, controles internos y elaborar las directivas

respectivas.
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9. Realizar reuniones peri6<licas de coordinaci6n con

las divisiones técnicas de la Dirección, Oficina

de Planeamiento del Instituto y demis Oficinas de

Programación de otras nirccciones.

10. Seguimiento y control a<lm1nistrativo de las patell

tes, servicios técnicJs y contratos de transfPre�

cias de tecnologi� asi corno tonveniüs especificas

con Universidades, Empresas y nntidades P.úblicas.

11. Difusión de las actividades de la Dirección •

12. Apoyo logisti�o a las diferentes actividades de

la Oirecci6n.

Agosto 1981 a Novicmhre 1981 

VETERAN APTS - Los Angeles - C.alifor,,ia - U.S.A. 

Cargo 

Asisterite de Administrador de Conjunto Residencial de 

Apartamentos para vivi�nda �e lra. categoría (edificio 

de 70 apartamentos) 

Personal a cargo 

Técnicos y operarios, de acuerdo a los requerimientos 

del servicio. 

Funciones 

1. Programar 1a·ad�uisici6n de los hienes y servicios

requeridoi �or el fdificio.

2. Mantener actualizados los precios de los aparta-

mentos.
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3. Efectuar los análisis de ingresos y egresos por

departamento.

4. Efectuar estadisticas de indices de ocupabilidad

estaciona].

S. Supervisar las reparaciones que se efectúan en los

apartamentos: gasfitería, pintura, carpintería,

jardinería, electricidad, lavado de alfombras, fu

migación, etc.

6. Superv�sar las facilidades de alojamiento a los u

suarios: lavandería automitica, cochera, agua ca

liente, p1scina, ascensores y sal6n de juegos, co

rrespondencia, etc.

7. Apoyar las lahores de Relaciones Púhlicas con el 

fin de hacer grata la estadía de los usuarios.

8. Llevar el registro de los inquilinos en ·tos padr2

nes del edificio.

9. Verificar los datos proporcionados �or los usua-

r i.o s.

10. Verificar los reclamos del usuario y gestionar su

pronta solución.

Diciemhrc 1981 a Agosto 1982 

ITINTEC - Departamento de Programaci6n y Estudios de 

la Dirección de Te�n¿logia 

Cargo 

Jefe del nepartamento de Pro�ramaci6n y Estudios, a.i., 

de la Dirección de Trcnologia 
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Personal a cargo 

7 personas, entre profesionales y técnicos. 

Funciones 

1. Planificar las actividades de la Direcci6n parti

cipando en la formulaci6n·de los planes a largo y

mediano plazo, coordinando la formulación del plan

anual.

2. Asesorar y apoyar a la ílirecci6n y Divisiones Técni

cas, en las actividades realizadas de acuerdo a

las metas programadas.

3. Coordinar y apoyar la formulaci6n presupuestal de

la Direcci6n, Divisiones T6cnicas, Laboratorios�

especializados y proyectos de investigaci6n e in

versión.

4. Efectuar estudios sobre política tecno16gica, re

sultados de proyectos de investigación y creación

e implementación de laboratorios.

s. Crear, implementar y mantener actualizados siste

mas de informaci6n, archivos y estadísticas de

las actividades de ln Direcci6n.

6. Evaluar periódicanente e� desarrollo de las acti

vidades programadas informando a la Direccj6n del.

avance de las mismas, así como del avance de la e

jecución presupuesta!.

7. Supervisar el_ inventario de los equipos que se ad

quieren en ·1a ejecuci6n de proyectos de investig�
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ción a fin de determinar las condiciones de su pos 

terior utilizaci6n. 

8. Coordinar la promoción y transferencia de tecnol�

gía desarrollada en los proye�tos de investigaci6n

hacia los sectores productivos.

9. Concretar los términos de referencia para la sus

cripci6n de contrato_s de Transferencia de Tecnolo

gía Desarrollada por ITINTEC.

Setiembre 1982 a la ·fecha 

ITINTEC � División de Abastecimiento y Servicios Auxi 

liares de la Direcci6n de Administración 

Cargo 

Jefe de la Divisi6n de Abastecimiento y Servicios Au

xiliares, a.i., de la Dirección de Administración 

Personal a cargo 

30 personas, entre profesionales, técnicos y operarios. 

Funciones 

1. Programar, supervisar y coordinar las actividades

relacionadas con el Sistema de.Abastecimiento.

2. Coordinar con el Sistema de Abastecimiento la apl!

iabilidad de la polftica existent�.

3. Supervisar el "Presupuesto de Abastecimiento" a e

fectos de precisar las cantidades de bienes requ�

ridos durante el período presupuesta!.



4. Programar las actividades del_Presupuesto de Com

pras: análisis de mercado, solicitúdes de cotiz�

ci6n, otorgamiento de buena pr6, formulaci6n de -

convenios, emisión y trámite de la Orden de Compra.

s. Ordenar la actualización del Registro de Pro·

veedores, clasificado y codificado en funci6n a ·

los pro�eedores, segan los artfculos que suminis

tran y las condiciones que ofrecen.

6. Gestionar y/o retirar de la Aduana los hienes im

portados de acuerdo a los procedimientos usuales

para las dcpendenci�s pGhlicas.

7. Controlar la calidad de los materiales y/o servi-

cios.

8. Supervisar el mantenimiento de los servici�s con -

que cuenta la Instit�ci6n para su mejor furiciona

miento� efectuándolo directamente o por contrata.

9. Vigilar que todas las tareas orientadas a la pre�

taci6n de los servicios se cumplan a cahalida<l y

satisfacción Je los usuarios.



IV. TRABAJOS MAS IMPORTANTES 
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EFECTO DEL PROCESO DE IMPORTACION DE 

TECNOLOGIA EN EL PERU 1971 - 1974 

1.- Introducción 

El presente estudio se realii6 mediante un Convenio 

suscrito entre el Instituto de Investigación Tecnol6 

gica Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC) y ei 

Comité d� Inversiones y Tecnológicas Extranjeras 

(CITE) del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Este e�fuerzo realizado por ambas instituciones tuvo 

corno principal objeto determinar l�s formas y rnodali 

dades del ingreso d e  la tecnología extranjera al país, 

y rnedir sus repercusiones sobre la economía interna 

y de esta forma establecer las pautas y criterios n� 

cesarios·para el mejor cumplimiento de las funciones 

que como Organismos Nacion�les Competentes les fue� 

ron otorgados de acuerdo a los Decretos Leyes 18999y 

20689. 

A partir del mes de mayo de 1975 y hasta febrero de 

1977,· el ITINTEC de conformidad con estos dispositi

vos legales , tuvo entre otras funciones las de eva

luación.,.selecci6n y control de la tecnología impor

tada y el CITE era el Organismo encargado de autori

zar las remesas ,de regalías al exterior por concepto 

de -tecnología extranjera. A partir de marzo de 1977. 

la Comisi6n Nacional de Inversiones y Tecnologías Ex 



24. 

�ranjeras (CONITE) del Ministerio de Economía, Finarr 

zas y Comercio es el organismo encargado de la auto

rización de los contratos de Transferencia de Tecno

logía. 

En base al presente estudio, y teniendo como objetivo 

el béneficio nacional el ITINTEC desarrolló su acd5n 

como Organismo Nacional competente, para la aplica 

ción de la Decisión 24 del Grupo Andino, en lo refe 

rente a �ontratos de Transferencia de Tecnología y ·  

sobre marcas, patentes y regalías. 

2.- Aspectos Generales y Objetivo: 

La lucha de los países en vías de desarrollo para 

romper los lazos de dependencia con los países cen

trales o·hegemónicos, se viene desarrollando en di

versos foros internacionales en lo� que ·la confronta 

ción··entre los grupos de países, está dando lugar a 

avances lentos pero significativos orientados a lo

grar un trato justo en diversos aspectos de la rela

ción económica y política entre las naciones. 

Uno de los canpos en el que se nota un avance inpor

tante, es el relativo a la Transferencia de Tecnolo-

_gía en el cual los países en vías de desarrollo , 

particularmente los latinoamericanos, han obtenido u 

na valiosa experiencia, fr�to de adecuados mecani� -

mos estataies de control de los contratos de importa 
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ci6n de tecnología. En este aspecto, destacan los -

países integrantes del Grupo Andino: México, Brasil y 

Argentina. 

Diversos estudios realizados sobre la materia, han -

demostrado que la trasmisión.de tecnología que se pro 

duce desde los países.desarrollados a los países de 

menor desarrollo como el caso del Perú, presentan una 

serie de obstáculos que limitan su real captac�ón. E� 

tos factQres limitan el desarrollo tecno16gico inter

no e incrementan la brecha tecnológica abierta para 

los países dependientes de tecnologías foráneas y de 

otro ladoproducen flujos de salida de divisas al ext� 

rior que afectan en forma significativa la balanza-de 

pagos del país. 

Todo proceso de importación de tecnología, debe con -

tribuir a la formación de una :infraestructura científi 

co-tecno16gica, que permita la asimilación de la tec

nología-adquirida y la posterior adaptación y genera

ci6n de tecnologías locales. Asímismo, debe contri -

huir al sostenimiénto de una estructura productiva, 

dinámica y coherente.con los lineamientos de la' polí

'tica de desarrollo económico y social. Por tanto, el 

proceso de adquisición de tecnología debe estar b�sa

do en una previa 'selección y evaluación de las posi -· 

bles fuentes·existentes, tanto en el mercado interno 

como externo; que permita fortalecer la posición nego 

·ciadora, tanto de los organismos encargados del con -
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trol y evaluación de la tecnología importada como de 

las unidades productivas o empresas, que constituyen 

los elementos deterninantes de las necesidades y pro 

blemas tecnológicos que afectan el desarrollo del -

país. 

3. Metodología

El estudio sobre contratos de tecnología abarcó las 

siguientes etapas: 

a) Entrenamiento de personal;

b) Recopilación de información;

c) Selección y procesamient� de datos;

d) Análisis de la información; y

e) Evaluación de resultados.

Antes de iniciar. propiamente el estudio se tomó una 

muestra de 30 contratos con el propósito de diseñar 

.un formulario, adecuado a los requerimientos de in -

formación para efectuar los análisis previstos y el 

tipo de información contenida en los contratos . 

. El formulario fue preparado con el fin de obtener in 

formación sobre las condiciones contractuales estipu 

ladas antes de la aplicación de la Decisión 24 de la 

Junta del Acuerdo de Cartagena, para luego referirse 

a la información pertinente a las modificaciones ópe 

radas como resultado de un primer proceso de renego

ciación practicado por el Organismo Nacional Compe 
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tente (*). Este formulario, en una primera parte con 

tiene inforrnaci6n general sobre el contrato, donde se 

especifica el objeto y se señalan las partes contra 

tantes, luego se destaca la información referente a -

la empresa receptora de tecnología, determinándose la 

estructura del capital, tipo de empresa, etc.·; otra -

sección trata sobre las condiciones económicas y jurí 

dícas del contrato, tales cono tasa de regalías, vi

gencia pactada, derechos concedidos, monto de pagos 

durante el período 1971-1975, naturaleza de la tecno

logía transferida, prácticas restrictivas utilizadas 

antes de la renegociaci6n, y una última parte de ob

servaciones. 

El estudio sobre contratos de transferencia de tecno

logía abarcó el análisis de 404 contratos que a junio 

de 1975, generaban egresos de divisas al exterior por 

concepto de regaíías. Es necesario destacar ·que aún 

cuando el núMero de contratos inscritos, en cumplimien 

to del Decreto Ley N º 18999, Art. 8 ° , en el Registro 

de la Direcci6n de Propiedad Industrial de Ministerio 

tle Industria y Turisrao alcanzaba una cifra mayor, só

lo los 404 contratos estaban generando pagos al exte 

rior. 

(*) El primer proceso de �enegociaci6n fue efectuado por, 

la- Dirección de Propiedad Industrial de la Dirección 

General de Industrias del Ministerio de Industria y

Turismo, durante los años 1971 a 1975. 
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La etapa de entrenamiento se inici6 con el estudio de

los aspectos generales de política sobre transferen

cia de tecnología y el análisis de la legislación pe

ruana pertinente a la nateria (Decretos Leyes 18900 y 

18999). 

Posteriormente se seleccionaron 20 ·casos de estudio, 

de acuerdo al contenido polé�ico que presentaban los 

contratos, en relación con las siguientes considera

ciones: 

1) Tipo de tecnología que se transfería;

2) Monto de regalías generadas; y

3) Tipos de obligaciones que se derivaban,

Los casos eran expue�tos por los grupos designados pa 

ra cada �ipo, en reuniones periódicas a todo el equi

po. Este procedimiento se adoptó con e_l pr.opósi to de 

uniformar criterios de manera que el proceso de eva

lucación fuera consistente. 

En la etapa de recopilación de la infor�ación se pro

cedió como pri�era medida a la clasificación por rama 

CIIU de los contratos de acuerdo a·su objeto. 

Luego se dió inicio al llenado de los formularios con 

la informaci�n contenida en los ccintratos y se c6mple 

taba con datos de los archivos del CITE sobre estruc

tura y confornación del capital de las empresas y mon 

tos de regalías remesadas por las empresas receptoras 
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de tecnología. 

En lo que respecta a la etapa de selecci6n y procesa 

miento de datos, como primera medida se realiz6 la -

verificación de la infornación, para luego proceder 

ton la et�pa de procesamiento. 
·., 

Con la infornación recopilada se prepararon cuadros 

a nivel contrato, agrupados según rama CIIU a cuatro 

dígitos y posteriormente a 3 dígitos, con el objeto 

de estudiar la incidencia del proceso de import.ación 

de tecnología, desde los niveles �ás desagregados 

hasta llegar a niveles globales. 

La etapa de análisis estuvo orientada a los aspectos 

legales y a la evaluación de los costos explícitos 

de dichos contratos, debido a la carencia dé inforMa 

ción que permitiera medir los· efectos tanto técnicos 

como económicos del proceso de transferencia de tec

nología involucrada. Los contratos de tecnología 

tal como fueron presentados son documentos fundamen

talmente orientados a proteger los intereses de los 

proveedores de tecnología en los cuales se estipulan 

algunas de las condiciones económicas, p�ro carecen 

de información técnica (aún la más. elemental) que 

pe·r!!lita el análisis técnico. En muchos contratos no 

se estipulaban ni afin los nombres de los produ¿tos 

objeto del contrato. 

Sin embargo, este estudio ha per�itido formular un -
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diagnóstico de la situación de los contratos de tec

nología y las modalidades que reviste el proceso de 

la transferencia de tecnología en el Perú. 

4. Conclusiones

Como las principal0s, señalamos:

4.1. La mayor parte de la tecnología extranjera que

se ha venido incorporando a la industria perua� 

na en forma de bienes de capital, recursos huma 

nos calificados e información técnica (fórmulas, 

diseños., planos y toda clase de docur.ientaci6n 

de orientaci6n t6cnica), fluye a trav6s de cana 

les y mecanismos diversos , entre los cuales cabe 

destacar los siguientes: 

a). La importación de maquinaria y equipo indus 

trial; 

b) Los servicios. técuicos independientes y de 1�

boratorios de análisis de productos y materias

primas industriales; y

e) Los contratos de licencia de uso de patentes

y marcas y de suministros técnicos, asisten -

cia técnica, ingeniería básica y de detalle y

servicios de administraci6n y operación de em

presas.

El anfilisis efectuado se refiere a la transferen

cia de tecnología extranjera que estaba ocurrien
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do a través del último mecanismo citado, cuyas 

características pueden ser determinadas cualita 

tiva y cuantitativamente. Podemos decir que bs 

resultados obtenidos reflejan con bastante apr� 

ximaci6n lo que ha sido la transferencia de tec 
.. 

nología extranjera en el Perú durante los últi-

mos afios. 

4. 2, El Departamento de Asuntos Científicos ele la OEA,

sefiala que una de las características más impor 

tantes del mercado de tecnología en el Grupo An 

dino,era la existencia de algu�os fen6rnenos de 

concentraci6n de la dependencia del país compra 

dor hacia los países vendedores, lo cual se ma

nifiesta a través de la concentraci6n de las -

fuentes de tecnología, la concentraci6n de los 

· flujos financieros y la concentración en el mer

cado del país receptor (1).

En el Perú, dicho fenómeno de concentraci6n se -

puede apreciar en el hecho que de un total .de

404 contratos de transferencia de tecnología que

fueron analizados, el 78 % provienen de cinco

países industrializados, de los cuales el provee

(1) La Transferencia de Tecnología hacia los Países del �

Grupo.Andino. Departamento de Asuntos Científicos.

OEA.
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dor principal era Estados Unidos de Norte Améri

ca con casi el 45 % de dichos contratos. 

· Ahora bien, si a los contratos originarios de es

tos países se les agrega aquellos que fueron sus

- cri tos con sucur�ales d� las ,empresas propieta

rias de tecnología, ubicadas en países distintos

a los de origen de la tecnología, tales como Pa

namá, Bermudas, Argentina, Brasil, Ecuador, etc.;

se:puede decir que dicha concentraci6n es aún ma

yor a la anotada anteriormente.

4.3 Los documentos sobre transferencia de tecnología 

generalmente inciden en la necesidad de conocer 

a nivel contrato, cada uno de los elementos in� 

volucrados en la transferencia; el valor contrae 

tual y el período de vigencia. 

·Al respecto, en los contratos analizados se pudo

observar lo siguiente:

a) Las concesiones fueron dadas bajo la modali

dad de paquete, por lo que no se pudo indivi

dualizar los costos según.las modalidades de

transferencia;

b) La mayoría de contratos incluían entre sus -

cláusulas la concesión del uso de marcas, pa

tentes, control de calidad e información téc

nica;
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e) La capacitación de técnicos locales, la asis�

tencia técnica, la visita de técnicos y los -

modelos industriales fueron las concesiones

que se dieron en menor proporci6n en los con

tratos;

d) Existe una fuerte co'rrelaci6n entre las si- -

guientes obligaciones pactadas: la concesi6n

de licencia de uso d� marcas, con la utiliza

ci6n de los servicios de control de calidad y

el· suministro de informaci6n técnica de los -

proveedores de tecnologta; -y la concesión de

licencia de uso de patentes con la asistencia

técnica, visitas de técnicos extranjeros, ca�

pacitaci6n de técnicos e informaci6n técnica.

Las correlaciones anotadas, son indicadores -

de que la concesión de una determinada licen

cia, obliga a la contratación de conocimien -

tos que· no siempre son deseados por la empre

sa receptora;

e) Un alto porcentaje de los contrato� pactaban

una vigencia mayor de 5 años, destacando en

tre los mismos los contratos con vigencia ma

yor de lO años. Se observó que 318 contratos,

es decir el 80 % del total, tenían vigencia -

mayor de 5 años, de los cuales 2107 es decir

el 66% eran vigentes por más de 10 años.
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4.4 La forma más usual de pago que se·utiliza en la 

celebración de contratos es .un porcentaje fijo -

sobre las ventas netas; en los casos analizados, 

el 71 1 de los contratos adoptaron esta modali -

dad de pago. Otras formas de pago utilizadas en 

menor proporción fueron: monto-fijo (9.1 1); ta

sa fija por unidad producida (6.9 1) y porcenta

je variable sobre ventas netas (6.4 1). 

El hecho de presentarse distintas formas de pago 

no ha permitido ajustar la informaci6n disponilm, 

de modo tal que dichos resultados reflejen las 

tasas de regalías efectivamente pagadas. Sin em 

bargo, se presentan algunos resultados de carác

ter general que creemos merecen tomarse en con

sideraci6n: 

a) Las tasas de regalías pactadas en los contra

tos de tecnología son determinadas en forma

·indiscrimanada y dependen de la capacidad de

negociaciqn del receptor de tecnología;

b) Existe ui;ia mayor concentraci6n de contratos -

que pactan regalías entre el 5 1 y 10 % sobre

las ventas, habiéndose llegado en algunos ca-

sos hasta el 20 4 • o , 

c) Las tasas de regalías fijadas en los contra -

tos por tecnologías similares, presentaban va

riaciones sustanciales.
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4·. 5 Cuando se habla del costo de la comercialiiaci6n 

de la tecnología para el país receptor, general

mente se piensa que las regalías que se pagan a 

las empresas vendedoras de tecnología cubren los 

costos totales de dicha compra. Como ya hemos -

mencionado, esto es un �oncepto errado que se -

tiene del costo total de la transferencia de tec 

nología, dado que el mismo está conformado por -

costos directos o explícitos (regalías), y por -

costos indirectos o implícitos. tales como la irn-

portaci6n de materias primas, insumos y maquina

rias y equipos; y, los que se derivan de las res 

tricciones impuestas a las empresas receptoras. -

de· tecnolo.gía, entre las cuales se puede citar -

-las limitaciones a la exportaci6n, la transferen 

cia·obligada de mejoras.o inventos al proveedor 

de tecnología, las limitaciones impuestas sobre 

el volumen de_producción, etc. 

La inforrnaci6n obtenida de los contratos analiza 

dos, mostró que los costos directos o pago� de 

regali�s que representaron dichos �ontratos para 

las empresas receptoras (regalía bruta), durante 

el período comprendido entre el último semestre 

de 1971 _Y el primer sémestre de 1974 alcanzaron, 

un monto total de 1,343 millones de soles y que 

el egreso de divisas o regalías netas represen

tó un monto de 671 millones de soles, o sea 16 
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millones de d61ares al tipo de cambio de 43.38 

soles oor d6lar. Esta información es solamente 
� 

parcial, por cuanto no incluye una gran canti 

da4 de pagos correspondientes a esos afios, que 

fueron remesados con posterioridad. 

4.6. Con respecto al destino de los pagos de rega�ías 

según países, se encontró que el 73.2 \ de este 

flujo financiero se dirigió a 4 países industri� 

lizados, concentrándose en Estados Unidos de Nor 

te América el 44,8 % del total remesado. 

En cuanto al origen de los pagos en el sector in 

dustrial, la actividad que más gener6, fue la tle 

las industrias farmaceúticas y de tocador que 

concentraron el 27.3 % del total de regalías pa

gadas. 

4.7 El análisis legal de las cláusulas restrictivas 

contenidas en los contratos de tecnología se rea 

liz6 en concordancia con la Decisión· 24 del Acu� 

do de Cartagena (Decreto Ley 18900), encontrándo 

se que las cláusulas restrictivas más frecuentes 

incidían principalmente en el suministro de mate 

rias primas, en la gestión de la empresa recepto 

ra y en los mercados. de exportación: 

1 

Con respecto a las restricciones más frecuen-
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tes encontradas sobre materias primas, pro-

duetos intermedios y equipos, se tiene que en 

algunos casos la fuente de abastecimiento de 

materias primas es determinada o recomenda�a 

por el concedente. En otras, el proveedor in 

terviene en la fijación de precios de importa 

ción de las materias primas, o determina la -

fuente de abastecimiento de materias prinas -

nacionales. Igualmente, las cláusulas que o

torgan_control de la adquisición de equipos -

estipulan que las patentes objeto del contra

to, deben ser explotadas en maquinaria deter

minada o recoMendada por el concedente.· En o 

tros casos estipulan que el concesionario debe 

seguir las instrucciones del concedente en la 

compra de maquinaria y equipo. 

b) Con respecto a las restricciones sobre la ges

tión de las. empresas receptoras, se observ6 -

· que las cláusulas más frecuentes en los con -

tratos analizados comprendían los siguientes

aspec�os: prohibici6n de utilizaci6n de tecno

logías competidoras, derechos del proveedor -

de fijar precios de venta y r�venta de los -

productos que se elaboran con base a tecnolo

gía o al amparo de la �arca, opci6n de compra

total o parcial en favor del proveedor, impo-

sición de participar en el capital de la em-
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presa demandante de tecnología y obligaciones 

más allá de la vigencia del contrato. 

e) En relaci6n a las restricciones sobre exporta

ción de los productos �ariufacturados �ajo li

cencia, las cláusulas encontradas, generalmen

te limitaban la producción y venta de los pro

duetos al territorio nacional, y en algunos -

casos se pernitió exportar a países limítro

fes que por poseer mercados pequefios, no con-

taban con licencia del proveedor de tecnolo

gía.



ANEXO 

BREVE RESE�A DE ITINTEC COMO ORGANISMO NACIONAL 

COMPETENTE EN TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGIA 

39. 

A partir del año 1971 se en arg6 a la Oficina de Propie-
., 

dad Industrial de Ministerio de Industria y Turismo, la 

funci6n de autorizar los contratos de transferencia de 

tecnología, habiendo desempeñado dicha labor hasta el mes 

de Mayo de 1975, fecha en que asumió dichas funciones el 

ITINTEC. 

Durante su desempeño como Organismo Nacional Competente 

la Oficina de Propiedad Industrial procedió a aprobar 

341 contratos, a la mayoría de los cuales se les otorg6 

vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1975 • . Muchos de los 

contratos que habían sido suscritos antes de Julio de 

1971 y que fueron presentados a la Oficina hasta,el 31 

·de Diciembre de 1971, quedaron vigentes automáticamente

debido a ·que no recibieron pronunciamiento oportuno, lo

que di6 lugar a que a pesar de estar vigente el Decreto

Ley N: 18900, se encontara a la fecha del estudio antes

.citado, una gran cantidad de _contratos que contenían

cláusulas restrictivas y pagos excesivos hasta el año -

1975.

Al incorporarse al ITINTEC las funciones de Organismo Na

cional Competente para efectos de autorizar los contra-

tos de import•ci6n de tecnología, y Organismo Nacional -
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Competente encargado de coordinar en el país todos los a� 

pectos normativos del Decreto Ley N! 21170 (Decisión 84 -

del Acuerdo de Cartagena), se logr6 centralizar en esta · 

institución los elementos que le permitían tener un cono

cimiento integral de. la problemática tecnológica del país, 

así como buscar los mecanismos necesarios que servirían p� 

ra solucionar dicha problemática. 

La situación antes indicada, sirvió para que el ITINTEC 

al asumir sus ·nuevas funciones centrara su política de tr� 

tamiento a la transferencia de tecnología bajo los siguie� 

tes objetivos institucionales: 

a) Contribuir a la racionalización del egreso de divi

sas, evitando la adquisición indiscriminada de tecn2

logías extranjeras a través de la selecci6n y susti-

tución d� 'la tecnología importada;

b) Incrementar y mejorar la utilización de los recursos

nacionales, buscando técnicas que permitan el aprov�

chamiento de los recursos propios del país;

c) Desarrollar opciones tecnológicas netamente naciona

les que permitan desplazar el.uso de tecnología forá

nea;

d) Fortalecer la capacidad nacional de negociación para

la adquisición de tecnología extranjera;

e) Adaptar la tecnología a utilizar y modificar los dise

fios de los productos finales a los requerimi�nbos del

.mercado; y 
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f) Aumentar la eficiencia de los factores productivos

preferentemente favoreciendo la incorporación de ma

no de obra.

Para cumplir con las funciones asignadas, el ITINTEC ade 

cu6 su organizaci6n con el fin de.poder realizarlas de u 

na manera ágil y coherente. Fue as! que se creó el COMI 

TE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, como órgano encargado 

de decidir, en primera instancia, lo referente a los ex

pedientes sobt'e contratos de transferencia de tecnología 

o de contratos de servicios técnicos presentados para su

aprobaci6n por las empresas interesadas. 

El Comité de Transferencia de Tecnología estaba integra- · 

do por el Director General del ITINTEC, que lo presidía, 

el. -Director 1de Tecnología, un Representante de la Direc

ción de Propi�dad Industrial y un Representante de la Di 

recci6n General de Industrias del Ministerio de Industria 

y Turismo. 

La decisi6n de integrar un Comité como órgano eiecutivo 

fue tomada con el objeto de garantizar una revisión exhaus 

tiva y justa de los expedient�s, que evitara el hecho de 

responsabiliiar a una sola persona sobre decisiones que · 

tenían ingerencia directa en la gestión de las empresas 

interesadas. 

El citado Comit� recibía para su an�lisis y estudio los 

informes técnitQs, económicos y jurídicos que eran prep� 
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rados por los funcionarios de la Dirección de Tecnología 

del ITINTEC, que actuaba en calidad de Secretaría Técni

ca. Cada expediente �ra en esta forma adecuadamente eva 

luado. 

Los resultados de la labor cumplida por el ITINTEC entre 

el mes de Junio de 1975 y Enero de 1977, pueden analiza� 

se desde el punto de vista jurídico, económico y técnico. 

En el orden j�rídico, se procedió a efectuar una estric

ta apliéaci6n de las normas existentes en el país, como 

consecuencia de lo cual se declaró la caducidad de más -

de 250 contratos que a pesar de contener cláusulas res-

trictivas y generar pagos elevados, no habían recibido - · 

pronunciamiento del anterior organismo nacional compete� 

te. 

Para efectuar las evaluaciones de cada uno de los contra 

tos, se procedi6 a elaborar una relaci6n de 23 prácticas 

restrictivas que no serian aceptadas, las mismas que ap� 

·recen en relación adjunta.

Desde el punto de vi�ta económico, se evalu6 el costo de

._la tecnología·con relaci6n al aporte efectivo que se re

cibía, .lográndose así reducir en forma considerable los 

porcentajes de regalías ·que se pactaban. Una caracterí� 

t�ca importante de la evaluaci6n, consistía en desagre-

gar. los diversos co_nceptos por los que se pactaban pagos, 

definiéndose una escala que tenía un máximo total de S \ 
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sobre ventas netas, no aceptándose por ninguna raz6n más 

de 1\ por concepto de marcas. 

En cuanto a los aspectos t�cnicos, se puede sefialar que 

en algunos casos se detectaron contratos cuyo objeto era 

el suministro· de tecnologías de fácil dominio --e inclu

so a veces innecesarias-- si se tiene en cuenta el nivel 

tecnológico alcanzado por empresas similares dentro de� 

na rama industrial. El contacto directo que se establ� 

ció.con t�cnicos de las empresas, mostró que algunos co� 

tratos no significaban ningún aporte efectivo de tecnolo 

gía para la empresa, ya que los técnicos nacionales no te 

nían acceso a los mecanismos de asistencia técnica que se 

establecían en el contrato y, en casos extremos, descono 

cían la existencia 4el mismo. 

Ello significá,que en realidad los contratos denominados 

de transferencia de tecnología sólo servían para encubrir 

pagos en divisas al exterior por el uso de una marca que 

era lo único real que estaha licenciando el pseudo prove� 

dor de tecnología. 

Cuando el contrato.de tecnología significaba algún apor

te efectivo en el campo técnico, se podía detectar que -

el hecho de tener esta relación de dependencia limitaba 

los esfuerzos de la empresa nacional por desarrollar o 

mejorar su nivel tecnológico, porque algun·os contratos 

incluían cláusulas que impedían el uso de tecnologías si 

milares o la fabricación de productós·parecidos a los pac 
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tados en los contratos. 

Resultó de fundamental importancia la vinculaci6n de la 

actividad de transferencia de tecnología con la de inve!_ 

tigación tecnológica dentro del ITINTEC porque ello per

mitió, entre otros: 

a) No autorizar contratos de transferencia de tecnolo-

gía· en los casos en que las emptesas locales estaban

haciendo uso efectivo del 2% de la renta neta para -

resolver sus problemas tecnológicos;

b) Hacer entender a las empresas que los productos re-

sultantes de proyectos de investigaci6n, deben ser·-.

excluidos de los contratos de transferencia de tecno

logia que ellas mantenían con sus casas matrices o -

_con empre�as extranjeras, de modo que se ha ido crean

do una capacidad tecnológica local paralela a la in

corporaci6n de tecnología importada.

Desde el punto de vista cuantitativo podemos señalar que 

el ITINTEC emitió pronunciamiento sobre cerca de 1,100 -

expedientes de un total de 1,400 recibidos del anterior 

Organismo Nacional Competente y de·10s que presentaron -

directamente los interesados. 

El ITINTEC concluyó sus labores en este campo a princi-

pios de 1977, transfiriendo �us funciones a ia Comisión 

Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONI

TE),.organismo del Sector Economía· y Finanzasi creado me 

diante D.L. N� 21501.
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CLAUSULAS RESTRICTIVAS IDENTIFICADAS EN CONTRATOS DE 

LICENCIA DE TECNOLOGIA (Caso Peruano) 

1. Obligaci6n de la empresa receptora a adquirir mate-

rias primas del concedente de tecnología titular de·

la marca o de empresas indic�das por ella.

2. Obligaci6� de adquirir bienes de·capital, maquinarias

y equipos del concedente de iecnologia titular de la

marca o de empresas indicadas.por ellas.

3. Obligación de adquirir bienE·s intermedios del conce

dente de iecnologia, tttular de la m�rca o de empre•

sas indicadas por ellos.

4.· Obligaci6n de adquirir �tras tecnologías del conce-

dente de tecnología o de empresas indicadas por ellos. 

S. Contrataci6n obligada de personal extranjero señala

do por la empresa concedente de tecnologia o titular

.de la marca.

·6. Restricciones sobre volumen de producción.

7. Restricciones sobre estructura de producción.

8. Prohibición del uso de tecnologías competidoras.

9. Restricciones de cualquier naturaleza sobre.mercados

de exportación.
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10�. Restricciones al acceso del personal nacional al pr2 

ceso. 

11� Pagos obligatorios de regalías por patentes, marcas, 

etc., no utilizadas. 

12 •. Cláusulas que .reserven a la empresa vendedora de tec 

nología el derecho de fijar precios de venta o reven 

ta de los productos que se elaboren con base a la 

tecnologia respectiva, o al amparo de la marca. 

13. Transferencias obligadas al proveedor de tecnología,

los inventos o mej�ras que se obtengan en virtud del 

uso de dicha tecnología. 

14. Cláusulas de opción de compra, total o parcial, en -

favor del proveedor de tecnolog�a.

15. Imposición de secreto contractual de forma abusiva,

tendiente a transformar una tecnología no patentada

en el país demandante en un derecho de la propiedad

industrial.

16. Cobro de royalti�s por patentes en dominio público o

no r�gistradas en el país demHndante. 

17. Obligatoriedad de cesión de los derechos de perfec

cionamientos e invenciones de la otorgante, cuando

éstas son afectadas por la concesionaria.

18. · Impos ici6n de uso de marca extranjera para la adqui-

sición o cesión ·de tecnología. 
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19. Imposición de participar en el capital de la empresa

demandante de tecnología.

20. Impedimento de contestación de los derechos de propi�

dad industrial pretendidos u obtenidos por el ofertan

te de tecnología.

21. Prácticas que utilicen el control de calidad o las

normas de calidad como un medio del_ proveedor para im

poner al receptor de la tecnología requerimientos in

justificados.

22. Sujeción a leyes extranjeras u obligación a someter a

tribunales ext!anjeros el conocimiento o la resolu-

ción de los juicios que pueden originarse por la·in

terpretación o cumplimiento de los contratos.

23. Cuando se �stablezcan obligaciones que vayan m�s allá

de la vigencia del contrato.

NOTA: Las Cláusulas.enumeradas son las que con mayor fre 
. -

cuencia se presentaron en los contratos de transf� 

rencia de tecnología estudiados, sin que dicha re

laci6n sea totalmente exhaustiva. 
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EVALUAClON. TECNICO-ECONOMICA DE LOS RESULTADOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACION TECNOLOGICA FINANCIADOS 

CON EL 2% DE LA RENTA NETA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

1. Introducción

El Instituto de Investigación Tecnológica Industrial

y de Normas Técnicas (IJ'INTEC) se crea por raandato.de

la Ley General de Industrias D.L. 18350, promulgada

en julio de 1970; como Organismo Público Descentrali

zado adjunto al Ministerio de Industria y Turismo, -

con la finalidad de fomentar, coordinar y ejecutar -

la investigación tecnológica para la industria y ade

más con la tarea de promover y desarrollar las acti

vidades de normalización técnica para ·todos .los sec

tores.

Surge como consecuencia de la necesidad de implemen

t�r en lo referente a la investigación, la �olitica

tecnológica ímplicita en la Ley de Industrias y en -

el Plan Sectorial respectivo con un carácter pragmá

tico y más efectivista, proponiéndose con esta ini

ciativa la preocupación de dar una política tecnoló

gica sectorial.

Paralelamente se establece-que todas las empresas in

dustriales deberán dedicar para fines de investiga

ción tecnológica en la industria �1 21 de su renta

neta antes de irapuestos .
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Los proyectos de investigaci6n pre�entados por las 

empresas industriales, podrán ser ejecutados por e

llas mismas, en forma individual o colectiva, es de

cir, agrupándose entre varias empresas para desarro

llar un proyecto de interés común 6, en su de:· ,cto, 

encomendando su realización ya sea a universidades o 

institutos técnicos públicos o privados. 

Con la creación del ITINTEC y posteriormente con la 

dación. de su Ley Orgánica en setiembre de 1972, se -

concreta una nueva estrategia que parte de las nece

sidades de las áreas industriales tratando de inter

pretarlas. La orientación de la investigaci6n se da 

partiendo de los problemas específicos de las unida

des productivas incluyendo bajo este concepto no só

lo la investigación de problemas nuevos, sino la a

daptación de tecnologías foráneas y la desagregación 

de paquetes tecnológicos. Esto presupone contar con 

un mecanismo que no sólo permita detectar problemas 

sino también incorporar, desde el primer momento, a 

los principales usuarios de los resultados de la in

vestigación. La estrategia ideada para satisfacer -

de la mejor manera este objetivo es dar la primera i 

niciativa en la utilización del 2% a las propias em

presas, dándoles la posibilidad de plantear sus pro� 

yectos en función de sus propios problemas y tenien

do la facultad·para desarrollarlos. 
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Z. Objetivos de ITINTEC en investigación Tecnológica

El rol del ITINTEC es orientar esta inyestigación y

relacionar esta demanda generada con las institucio

nes que realizan investigación, cumpliendo la fun

ción de conectar internamente la oferta y demanda de

tecnología, de un lado incentivando a las empresas y

de otro lado utilizando al máximo la capacidad de las

instituciones que realizan investigación.

En este·sentido los objetivos en investigación tecno

lógica que el ITINTEC tiene planteados son los si

guientes:

a) Incrementar la capacidad tecnológica nacional, �

es decir, aumentar el valor agregado nacional

en las tecnologías que se utilizan en las empre

sas·industriales;

b) Utilizar la máxima capacidad tecnológica nacio -

nal instalada y su gradual incremento en función

de la utilización óptima de·los recursos asigna-

dos;

c) Aumentar la capacidad de administrar y utilizar

la tecnología;

d) Descentralizar las actividades ·de producción de

tecnología;

e) Orientar las actividades �e extensión hacia el -

sector de la pequeña industria y artesanía.

El fin del presente estudio fue determinar el grado 
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de cumplimiento de los objetivos en investigaci6n 

tecnol6gica que se había planteado el ITINTEC. 

3, Fines del Estudio y Metodología 

Al 30 de junio de 1979 las empresas industriales ha

bían presentado 712 proyectos de investigaci6n cuyo 

costo ascendía a 1,998'500,000 soles oro, de los cua 

les se habían autorizado 406 por un monto de -------

1,083'6QO,OOO soles oro. La finalidad del presente 

trabajo fue.evaluar los efectos técnico-econ6micos, 

derivados de la implementaci6n industrial de los re

sultados de 179 proyectos empresariales de investiga 

ción concluidos a esa fecha, de las distintas 

del sector industrial. 

ramas 

La Metodología adoptada para la realizaci6n del pre

sente estudio se inici6 con la elaboración de un for 

mato de .encuesta, en el que se trató de condensar las 

variables más significativas, tales cono: objeto de 

la investigación, tipo de proyecto, tecnologías uti

lizadas por la empresa, capacidad instalada, etc.; 

se solicitó la opini6n de los profesionales supervi

sores de proyectos de investigación, quienes estuvie 

ron de acuerdo con el formato planteado. 

El siguiente paso fue la identificación de las empre 

sas industriales así corno los proyectos de investiga 

ción que habían concluido durante el lapso de enero 
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1971 hasta junio de 1979. Se determinó la existen 

cia de 179 proyectos e�presariales concluidos, con -

Resoluci6n Directora! expedida, correspondientes a -

104 empresas ejecutoras y/o proponentes. 

Con la información estadística relacionada a estos 

proyectos de investigación, se efectuó un análisis 

preliminar�ª fin de perfeccionar el formulario de e� 

cuesta a aplicarse. Dicho formato contaba con dos 

partes claramente definidas. ·La primera, relaciona

da a la ejecución del proyecto cuyos datos se obten 

drian del expediente; información econ6mica y tecno

lógica de las empresas, datos que se obtendrían del 

MICTI y de los comentarios de los directores de pró

yectos de las empresas. Con el 'llenado de esta pri

mera parte, se conocería si el proyecto se había im 

plementado en la planta industrial de la empresa y-fil 

era éste el caso, se a,licaba la segunda parte del 

formulario encuesta con el fin de obtener informa

ción proporcionada por la empresa acerca de los re

sultados concretos, técnicos y económicos, de su im

plementación. 

Si los resultados de la investigaci6n habían quedado 

a nivel de Laboratorio o Planta Piloto se soiicita 

ron las explicaciones del.caso, para contrastarlo 

con la información obtenida de los expedientes. El 

mismo tratamiento tenían los proyectos con resulta 

dos negativos. 
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La encuesta a las empresas industriales tuvo alguno� 

contratiempos, como por ejemplo, la no ubicación de 

los directores de proyectos de las empresas, demora 

en,la entrega de la segunda parte del formulario re

lativa al grado de de implementación del proyecto, y 

otros, que obedecian a una falta de clasificación de 

·1a información en.sus archivos contables. En líneas

generales se podía afirmar que la mayoría de las em

presas no conocían los efectos económicos de sus pro

yectos de investigación ya que no llevaban una infor

mación .estadística adecuada.

Las 'empresas ubicadas fuera de Lima {10 en total) que

realizaron proye·ctos de investigación no fueron visi

tadas por las limitaciones irepuestas como normas de

austeridad. En el caso de estos proyectos s� conside

ró su grado de implementación con los datos proporci�

nados por el �xp�diente.

La presentación de los datos estadísticos ha seguido 

el criterio de contrastación con los obje�ivos plan 

teados por el 

tecnológica. 

1TINTEC respecto a la investigac:i5n 

El·procesamiento de la información se efectuó median 

te planillones que permJtían interpretar y diagriost! 

car los datos de los formularios. Estos planillones 

han sido la base para condensar la información esta

dística y resumirla dando'cuerpo al documento final. 
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4. Conclusiones

Los logros más importantes que podernos citar son los

siguientes:

4.1 El mecanismo del 2% utilizado exclusivamente

por el ITINTEC, por el cual deja a las empresas 

industriales la primera opción en cuanto a la -

concepción y realización de un proyecto de in

vestigación, ha logrado una gran difusión de las 

tareas de investigación entre las empresas in

dustriales del país, aunque por esta razón no� 

ha permitido orientar de una manera preconcebi

da el contenido, los objetivos y los problemas 

a investigar en los proyectos. La empresa tie

ne la iniciativa para plantear sus investigacio 

nes y sólo a posteriori el ITINTEC· aprueba o nó 

los proyectos empresariales. Las restricciones 

que impiden que un proyecto sea aprobado, no Il� 

garon a estructurar una orientación precisa den 

tro de la investigación tecnológica industrial, 

ni permitieron establecer un esquema coherente 

de prioridades. 

Así, la investi�ación de los proyectos estuvo -

preferentemente orientada hacia problemas espe� 

cíficos de las empresa más desarrolladas, corres 

pondientes a s�ctores eri donde utilizan. capital 

intensivo y están ligados muy estrechamente con 
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el exterior. 

4.2 El nivel técnico de los proyectos empresariales 

progresivamente ha sido superior, a �edida que 

el Instituto y sus profesionales tenían un cono 

cimiento más exacto de la problemática técnica 

especifica de la Jndustria. En este sentido se 

comenz6 a dejar para la empresa las "Manipula�. 

nes Tecnológicas" sencillas y·se ha concentrado 

la labor del ITINTEC en proyectos de mayor crea 

tividad y contenido tecnológico vía los "Proyef_ 

tos Propios del ITINTEC". 

Una política agresiva en proyectos propios, la 
1 

experiencia ganada hasta hoy y nuestra visión 

de� panoraraa de necesidades tecnológicas de las 

empresas y del país está permitiendo que el 

ITINTEC proponga a las empresas, perfiles y·pro 

yectos interesantes; es así que ert estos momen-
' 

· tos puede ofrecer una. capacidad ejecutora de in

vestigación igualmente interesante y la presta�

ción de servicios técnicos al sector industrial.

4.3 Dentro del marco de la Ley Orgánica del ITINTEC, 

D.L. 19565, todo proyecto de investigación tec

nológica responderá a la necesidad de cada em

presa de mejorar continuamente los procesos de 

fabricación y la calidad de los productos indu� 

triales. En base a este objetivo los proyectos 
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de investigación de las empresas han comprendi

do necesariamente una o más de las siguientes -

actividades: 

- Investigación y desarrollo de productos y pro

cesos;

- Disefio de ingeniería y evaluaci6n de su apli-

cación;

- Aplicación de métodos experimentales y analí

ticos.

Estos parámetros tan amplios permitieron a las 

empresas industriales la presentación de proyec 

tos para resolver sus problemas técnicos, tanto 

sofisticados --en muy pocos casos-- como menu

dos en la mayoría de ellos; si además tomamos 

en cuenta la crisis económica que sufre la in

dustria nacional desde 1973, frente a la cual la 

empresa debe utilizar sus recursos financieros 

óptimamente, se explica el alto porcentaje de -

investigaciones en desarrollos de procesos y 

productos, y, en menor escala las investigacio

nes dirigidas a disefio, materia prima, sub-pro 

duetos y desechos, 

Las empresas industriales que ejecutan proyec -

tos de investigaci6n no tienen como perspectiva 

la venta 'de los resultados de sus proyectos sea 

ésto como un monto fijo o una regalía determina 
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da, sino más bien mejorar sus procesos producti 

vos y/o productos con el fin de captar el merca 

do interno para colocarlos. Al empresario pe

ruano le interesa vender sus productos antes 

que vender tecnología. 

Cabe agregar que las entidades ejecutora� de 

proyectos de investigación han sido fundamental. 

te las propias empresas, siguiéndole en menor 

proporción las· universidades e institutos pú-

blicos o privados de investigación. ' . 
. 

Son muy pocas empresas las que cuentan con un -

Departamento de Investigación y Desarrollo. La 

mayoría de ellas tienen Laboratorios de Control 

de Calidad para satisfacer sus necesidades en 

su·línea de producción pero no están adecua 

dos para fines de investigación. Sin embargo, 

ante el reto de hacer uso del 2% de la Renta -

Neta para fines de investigación las empresas -

se.han visto obligadas a adquirir equipos, maqui 

narias, herramientas, etc., explicitamente para 

temas de investigación. 

En relación a los investigadores de los proyec

tos dicho personal ha salido del staff permanen 

te de las propias empresas, con excepciones pa

ra- contratar personal eventual. 
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4,5 De los 179 proyectos empresariales concluidos -

desde 1971 a junio 1979, ei 95%, es decir 170 -

proyectos, han obtenido resultados técnicos po

sitivos y 9, es decir el 5%, no lograron los o� 

jetivos propuestos en la investigaci6n. ·Este -

alto índice de proyectos con resultados positi

vos se debe -fundamentalmente al carácter de la 

investigaci6n. Los objetivos de los proyectos 

eran muy concretos ya que se haría investigad5n 

aplicada··a las necesidades técnicas de la plan

ta·industrial de la empresa en donde su fácil -

planteo y soluci6n era relativamente claro. El 

ITINTEC-no aprobaba investigaciones de carácter 

científico o puro, ya que se orientaba a inves

tigar soluciones concretas a problemas .puntua 

les· de las empresas. 

De los 170 proyectos con resultados técnicos po 

sitivos·, se quedaron 39 a nivel de laboratorio, 

52 a nivel de Planta Fil.oto y 79 lograron imple 

mentar 16s �esultados de sus proyectos en su 

planta industrial. De estos últimos, 68 �ueron 

ptiestos en prlctica una vez finalizado el pro

yecto, en la mayoría de los casos, y los vemos 

en la fase final-de la ejecución de los mismos.· 

De .los 11 restantes, .3 se demoraron un período 

de 12 �eses, 1 con intervalo de 24 meses y los 

4 últimos· se · demoraron más de 25 mese·s. Cabe 
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destacar que los proyectos que se quedaron a ni 

vel de laboratorio fundamentalmente necesita -
. -

han efectuar mayor·es pruebas y análisis, tanto 

físicos, químicos y mecánicos. Los proyectos -

que llegaron a nivel de Planta Piloto, tenían -

principalmente problemas técnicos de mercado y 

econ6mico-financieros para implementar sus re

sultados. 

4.6 Los 70 proyectos enpresariales concluidos que -

implementaron sus resultados, lo hicieron en las 

'distintas líneas de producci6n de las empresas. 

De ellos solamente se pudo obtener informaci6n 

de 37; el costo de ejecución de los mismos fue 

de 28'100,000 soles. Las repercusiones econ6mi. 

ca·s de los 37 proyectos en el período 197S·juni> 

1979, son las·siguientes: 

a) Se ha reducido el egreso de divisas por con

cepto de sustitución de importaciones en ---

1,127'293,000 soles, debido a la aplicaci6n

de 13 proyectos de investigación, lográndose

.�ustituir generalmente, insumos extranjeros

por productos con �lto grado de integración

nacional a través de una tecnología experi

mentada y probada en el país, en las ramas

quí�icas y textil, fundamentalmente.

b) Se ha logrado exportar por aplicación direc-
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ta de 7 proyectos, '.un total de 382 '095 ,000 

soles en productos considerados como no tra

dicionales de las ramas cementeras, metal me 

cánica, química y productos de maderas. La 

calidad de estos productos �ue aceptada en el 

mercado internacional y fue promovida por el 

gobierno concediéndoles un CERTEX promedio 

del 25%. 

c) Se ha aumentado la eficiencia de •los facto - .

res productivos incrementándose en 15 proyec ,

tos de investigación un promedio del 34% de

la capacidad instalada de la planta indus.ttiü.

de la empresa; cabe recalcar que en la mayo

ría de los casos hubo una mejor utilización

de la capacidad instalada propiamente dicha

·que se encontraba ociosa por la recesión eco

nómica que sufre el sector· industrial desde

1973. Las áreas donde se ha utilizado la ca

pacidad instalada ociosa por orden de impor-

tancia son: alimentos, metal mecánica, cernen

teras y textiles.

d) Se ha incrementado las ventas de las empr� -

·sas industriales, producto de una mejor uti-

lización· de la capacidad ociosa, por un_mon-

to de S/. 591'371,000 por directa aplicación

de los resultados de 11· proyectos, en sus lí

neas de producción. Las áreas benefítiadas
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con estos proyectos son: metal mecánica, tex 

til, ,. . 
quin;. as y cemento.

e) Las empresas industriales han necesitado in

vertir 38'000,·ooo soles para llevar a nivel

industrial los resultados de los proy�LL,s

de investigación en las ramas de química y -

accesorios eléctricos. Cabe destacar que

fueron 6 proyectos, 4 se financiaron con en

tidades crediticias nacionales (COFIDE, BIP)

así como del extranjero (Banco Alemán) ,. Es

interesante anotar que los restantes 31 re

sultados de proyectos de investigaci6n impl�

mentados, no han necesitado de inversi6n ad'i

cional para llevar a nivel industrial las so

luciones encontradas.

f) La generación de nuevos puestos de trabajo -

no ha sido tan fructífera como se esperaba.

Soíamente 6 proyectos han podido generar 38

puestos, aunque cabe señalar que existen 3 -

proyectos en los cuales no han precisado sus

requerimientos de personal por estar imple

mentando nuevas plantas y/o líneas de produ�

ción. Las áreas industriales beneficiadas

son: química, metal mecánica y textiles.

g) En donde se ha manifestado una aplicación ma

siva de los resultados de proyectos de inves

tigaci6n ha sido en la reducci6n de costos
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de insumos y_productos de las empresas indu! 

triales. En 19 de ellos se ha logrado redu� 

cir los costos en un 26\ en promedio, obte 

niéndose un efectivo impacto e� las utilida

des de estas empresas. La mayoría de las á

reas investigadas fueron las que se benefi 

ciaron con esta reducción de costos. 

En 10 proyectos adicionales se ha conseguido 

fabricar 10 nuevos productos, insumo y/o ma

quinaria. Esto tiene relaci6n con la motiva 

ci6n de las empresas provocada por la situa

ci6n econ6mica reinante cuando empezaron a e 
1 

jecutar e implementar sus proyectos. 

h) La producción de las empresas que implementa

·ron 24 proyectos tuvo un incremento del 67\

como promedio en la.fabricaci6n de los pro

duetos materia de la investigación. En la

mayoría de las áreas industriales �e pudo a

doptar las tecnologías y disefios generados

,en las·investigaciones a las características

fundamentales del mercado nacional. 

Asimismo se constató que con la implementa 

ción de dos proyectos se pudo abastecer a e� 

presas que en esos-momentos estaban importan 

do para satisfacer su consumo, por un valor 

de S/. 28'000,000 en las ramas de textiles y 



metal mecánica. Además hubieron 8 proyectos 

que lograron verificar y ratificar los insu

mos y/o productos que estaban utilizando a 

nivel industrial, presentando estos estudios 

a sus potenciales clientes para obtener may� 

res mercados. En general, se puede afirmar 

·que el aumento del conocimiento tecnológico

de las empresas, ha permitido que se le dé

un sitial.preferencial en la organizaci6n de

la empresa a la tecnología para resolver los

problemas técnicos.



GESTION Y POLITICA TECNOLOGlCA EN EMPRESAS 

PUBLICAS 

1. Introducción

64. 

El programa conjunto BID/CEPAL presentó al ITINTEC un

marco de referencia para proyectos de investigación

en temas de ciencia y tecnología en América Latina,

cuyo objetivo era investigar y establecer, a través

de encuestas y de infonnaci6n existente, el desarro

llo tecnológico o cambio técnico de algunas empresas

representativas del Sector Público,' con el fin de

suministrar antecedentes que lleven a conocer el com

portamiento tecn�l6gico del sistema económico, �sí -

como aportar material para el dtsefio de instrumentos

de políti�a tecno16gica en el Perú en este sector.

El programa de estudio antes mencionado, qued6 con-

cretado mediante la firma de un Convenio de Colabora

ci6ri que celebraron el ITINTEC, el Banco Industrial

del Perú (BIP) y el Programa BID/CEPAL, suscrito el

12 de Enero de 1977, en donde se anexaban los térmi

nos de referencia del Proyecto de Investigaci6n: Ge�

ti6n y Política- Tecnológica de las Empresas Públicas.

2. Objetivo

El objetivo de la investigación fue el análisis de -

los mecanismos y procesos de ap�ovisionamiento, gene
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raci6n y formas de utilización del conocimiento cien 

tífico y tecnológico en un conjunto de empresas pú-

blicas. Se trató de examinar c6mo se estaban resol

viendo los problemas tecnológicos, así como evaluar 

los efectos que dichas soluciones tenían en el desen 

volvimienio de las empresas sobre los costos y bene

ficios para el sector industrial y el país tomado en 

su conjunto, ya que éstas desarrollan actividades con 

sideradas básicas para la economía (de acuerdo al D. 

L. 18350).

Lo anterior implicaba r�lacionar el enfoque microeco 

nómico de cada empresa seleccionada, con· las carac

terísticas económicas de los sectores de actividad a 

los que pertenecían y/o con los que mantenían una re 

lación de interdependencia como proveedores o deman-

dantes de insumos, así como con las implicancias y �

ámbito de la política econ6mica y gasto público, en 

tanto estas instancias constituían los principales -

mecanismos de asignación de recursos para la activi

dad empresarial del Estado. 

Por lo tanto, la investigaci6n generó un conjunto de 

elementos que permitirían el conocimiento del sector 

de empresas públicas, respecto .. a la tecnología desde 

un punto de vista micro y macro económico que identi 

ficaban lo� factores a través de los cuales se puede 

implementar en forma concreta la política tecnológi-
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ca como parte de la política econ6mica deseada. 

3. Metodología

El marco temático en que se desarrol16 la investiga�

ci6n requirió la construcción de un aparato metodol2

gico específico dada la particularidad del caso.·

3.1 Se utiliz6 instrumentales macro económicos y es

_tadísticos que permitieran recoger los elementos 

relativos a las magnitudes de los fenómenos bajo 

estudio y sus recíprocas correlaciones. 

3.2 Se trató de definir un esquema de recopilación -

de los datos provenientes de las empresas y, si

multáneamente un esquema de entrevistas con los 

responsables de las mismas. Hubo necesidad de -

este tipo de instrumento, dado que muchos de los 

elementos que conformaban las relaciones internas 

y externas no podían ser identificados a travSs · 

del análisis agregado. 

3.3 Las encuestas-formularios utilizadas tenían como 

finalidad· reconstruir la historia de la empresa, 

lo que permitiría enriquecer el análisis de las 

características tecnológicas con que se contaba 

y evaluar si las mismas eran fruto de la secue� 

cia lógica de hechos que permitieron la acumul� 

ción paulatina de conocimientos, o si la situa

ción fue producto de hechos y/o coyunturas esp� 
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·ciales que dieron impulsos o frenaron su desa

rrollo.

3.4 Las fuentes de información utilizadas fúeron di 

versas: Ministerio de Indu�tria y Turismo, Mi

nisterio de Energía y Minas, archivbs particul� 

res de las empresas, entrevistas a gerentes té� 

nicos y administrativos que tuvieran relación -

con el desarrollo de los proyectos que la empr� 

sa ej·ecutó, por último, se entrevistó a los res 

·ponsables políticos de las negociaciones y/o 1�

yes que implicaran el desarrollo de la empresa.

3.5 Este estudio abarcó a 4 empresas públicas: SI

DERPERU, PETROPERU, ELECTROPERU y ELE.CTROLIMA, 

que an 1977 acumulaban grandes déficits presu-

puest:ales. 

El estudio de SIDERPERU fue el único que se pudo 

concluir� En los otros tres casos, solamente. se , 

pudo contar con la informaci6n estadística macro 
. 

-

económica.obtenida del MEM, así como de los con

tratos relevantes de cada una de ellas. En el 

caso de PETROPERU no se pudo analizar el cambio 

técnico por no contar con el apoyo de la empresa; 

mientras que las casos de ELECTROPERU y ELECTRO

LIMA no se culm,naron por no renovarse el conve

nio BID•CEPAL-BIP-ITINTEC en Julio de 1978.
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4. Conclusiones Caso SIDERPERU

Entre las principaies podemos mencionar las siguien

tes:

4.1 La obtención de mayores niveles.de producci6n de
., 

SIDERPERU, dependi6, fundamentalmente, de las de 

cisiones y posibilidades para realizar nuevas in 

versiones que permitieran ampliar la capacidad 

de su planta. 

4.2 El.efecto de las· innovaciones para incrementar 

la producción, a cargo del personal de la empresa, 

fue poco significativa en comparación a la magni 

tud que implicaban las nuevas inversiones. 

4.3 La carencia de una política sider6rgica, ·así co 

mo lj escasa autonomía concedida para el manejo 

administrativo y toma de decisiones, restaron -

aptitud para programar la producción en forma 

tal que regulase el conocimiento del mercado na 

cional de insumos de acero, en función.de la o

ferta que la empresa podría suministrar.de acue� 

do a un plan coherente de expansi6n a largo pla-

zo. 

4.4 La forma en que la empresa ha realizado sus ·in

versiones y procesos de cambio técnico difiere 

_del patr6n de compoita�ie�to usualmente regis-

trado por empresas priv.adas y aquellas públicas 
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que responden a políticas claramente estableci

das. 

4.5 La orientación que tuvo la industria siderúrgica 

proveedora de insumos de fierro de limitados ta

mafios y calidades fue el"pivot para la con�igur� 

ci6n de una escuálida y deprimente estructura pro 

ductiva de la industria metal-mecánica. 




