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INTRODUCCION 

A medida que la revolucion tecnologica de la 

segunda mitad del siglo XX continue desarrollandose, 

se ha observado una tendencia creciente a la vincula- 

cion directa entre la universidad y la industria, parti- 

cularmente en aquellas areas de alta tecnologia y 

pequeha escala de produccion, que no requerien de 

grandes componentes de ingemeria basica o de detalle 

para ser llevadas a la practice. 

Esta tendencia ha sido particularmente notoria 

en paises industrializados, y existe abundante litera- 

ture que describe el fenomeno [ 1] , analiza las princi- 

pales limitaciones [2], e incluso establece interesan- 

tes lineamientos de politica para las universidades en 

esta materia [3]. For supuesto, este esfuerzo no ha 

sido facil. Un analisis de 2293 innovaciones inglesas 

ocurridos entre 1945 y 1980 indico que las universida- 

des habian tenido aportaciones directas y significati- 

vas en solo un 1,9% de los casos [4]. Sin embargo, en 

paises semi-industrializados, como Brasil, Mexico o 

Argentina, que estan en un proceso de modernizacion 

que los coloca en una categoria aparte en terminos de 

su producto bruto y de la participacion de la industria 

en la economia [5], este proceso de vinculacion ha sido 
notoriamente mas lento y dificil. 

En el caso mexicano, los primeros intentos de 
planeacion formal de la ciencia y la tecnologia cristali- 

zaron en el Plan Nacional Indicative de Ciencia y Tec- 

nologia, emitido por el gobiemo federal en 1976 [6]. 

En este documento ya se sehala esta problematica. 
Se destaca la desvinculacion de las institucio- 

nes de investigacion del sistema productivo. se 
requiere una politica para crear unidades de indentifi- 

cacion de requerimientos tecnologicos y de vincula- 

cion entre usuarios y sectores de investigacion. 
A casi una decada de distancia, los ayances en 

esta materia fueron escasos. El propio Consejo Nacio- 

nal de Ciencia y Tecnologia autor de este Plan, creo en 

esas fechas una empresa, Mexicana de Tecnologia, 

con funciones similares a ANVAR en Francia o NRDC 

en Gran Bretaha [7]. fista.organizacion no dio resulta- 

dos por diversas razones, algunas de las cuales vere- 

mos mas adelante, y hoy ya no esta operando. Por otro 

lado, en este periodo hubo importantes avances en 

cuanto al establecimiento, a partir de 1979, de incen- 

tives gubernamentales en forma de prestamos de ries- 

go para el desarrollo tecnologico de las empresas, que 

facilitan y inducen la contratacion de proyectos con 

las universidades [8]. 
Deben destacarse tambien dos situaciones que 

le dan al caso mexicano caracteristicas especificas: a) 

La industria realiza menos del 15% del esfuerzo total 

de investigacion y desarrollo (I&D) del pais, compara- 

do con cifras cercanas o mayores al 50% en paises de la 
OECD [9]. b) Los crisis financiera desatada a partir 

de 1981 ha provocado una devaluacion de la moneda 

por un factor de 15. Esto ha dificultado la importacion 

de bienes y de tecnologia y ha favorecido la tendencia 

de los empresarios, publicos y privados, a recurrir a 

las universidades y centres de investigacion naciona- 

les para cubrir algunas de sus necesidades tecnologi- 

cas. 
Es en este context© que la Universidad Nacio- 

nal Autonoma de Mexico (UNAM) creo en 1983 una 

unidad especial dedicada a la vinculacion con la 

industria. En este articulo intentaremos describir los 

resultados, limitaciones y avances logrados a traves de 

esta experiencia organizacional. 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO 

La UNAM es una de las instituciones de educa- 

cion superior mas grandes del mundo. Para el periodo 

1984-1985 cuenta con 150.000 estudiantes pre-univer- 
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sitarios y otros 150.000 estudiantes en carreras profe- 

sionales. Cuenta con 5.500 profesores y investigadores 

de tiempo completo y cerca de 20.000 profesores de 

tiempo parcial [10]. Sus 60 dependencias academicas 

cubren practicamente todas las areas del conocimiento 
y una encuesta reciente indico la realizacion de un 

total de 3370 proyectos de investigacion, incluyendo 

800 que contribuyen al conocimiento de la realidad fi- 

sica, biologica y social del pais, y 600 proyectos de 

investigacion tecnologica con una aplicabilidad 

potencial em plazos cortos y/o medios [11]. 

En gran tamano y la heterogeneidad de esta 

institucion ban obligado, como se vera mas adelante, 

a buscar modelos descentralizados de transferencia de 

tecnologia. En esta materia, con excepcion del Insti- 

tuto de Ingenieria, que cuenta con reputacion interna- 

cional en el campo de la ingenieria civil e hidraulica y 

una gran tradicion de vinculacion con la industria, los 

casos especificos de relacion contractual con empresas 

para el resto de la UN AM, en materias que fueran 

mas alia de servicios menores de asistencia tecnica, 

probablemente no superan 10 en todo el periodo ante- 
rior a 1983. 

EL CENTRO PARA LA 

INNOVACION TECNOLOGICA 

Con este objeto de reforzar las labores de trans- 

ferencia de tecnologia a la industria, la UNAM creo en 

Marzo de 1983 la Direccion General de Desarrollo 
Tecnologico. Esta unidad tenia un caracter adminis- 
trative y de apoyo, sin personal academico. En Febre- 

ro de 1985, con el objeto de darle mayor estabilidad y 

permitirle conjugar las labores de administracion tec- 

nologica con labores de investigacion academica sobre 

politica, economia y administracion de la tecnologia, 

se convirtio en el Centre para la Innovacion Tecnolo- 

gica (CIT), perteneciente el sector academico y ads- 

crito a la Coordinacion de la Investigacion Cientifica 

de la UNAM. 
Una de las caracteristicas fundamentales, y 

promisorias, de esta unidad, es su caracter hibrido. 

Inicialmente se habia previsto comosu unica funcion 

la de administracion de la transferencia de tecnologia. 

Sin embargo, a los pocos meses de operacion, durante 

1983, quedo claro que una de las principales limitan- 

tes para su adecuado desempeno era la falta de enten- 
dimiento del proceso innovativo, tan to por parte de 

los investigadores universitarios como de los represen- 
tantes del sector industrial. De esta manera, se deci- 

dio iniciar, en paralelo con las actividades originales, 

un programa de cursos de entrenamiento en materia 
de innovacion tecnologica, en areas tales como a) 
administracion de proyectos de innovacion y de cen- 

tres de investigacion, b) politica cientifica y tecnologi- 

ca, c) negociacion de contratos, d) propiedade indus- 

trial. Hasta la fecha, se ban impartido 16 cursos cor- 

tos, con la asistencia de mas de 500 investigadores, 
funcionarios gubernamentales y empresarios. 

La administracion de la innovacion tecnologica 

en America Latina debe realizarse con un enfoque 

experimental. A pesar de que ya existe un conside- 
rable cuerpo teorico sobre esta materia en paises indus- 

trializados, las especificidades de esta region obligan a 

una adaptacion de la teoria, por diversas razones: 

a) un porcentaje muy bajo de la investigacion se hace 

en la industria. Este es un rasgo poco deseable, 

pero que no cambiara en un futuro cercano, lo cual 

obliga a reforzar el conocimiento sobre el proceso 

de innovacion que se realiza combinando los 

esfuerzos de distintos tipos de organizaciones. Asi- 

mismo, obliga a buscar modelos que permitan 

inducir y convencer a la industria para reforzar su 

labor interna de I&D. 

b) existen trazos culturales diferentes. 

c) la condicion de subdesarrollo y dependencia exter- 

na impone situaciones de inestabilidad y fluctua- 

ciones de politica economica que dificultan noto- 

riamente el processo innovativo. 

d) en general, la falta de tradicion y cultura de la 
innovacion, que dificulta su identificacion como 

un ingrediente indispensable del desarrollo econo- 

mico. 

Por estas razones, el CIT decidio conjugar sus 

labores de administracion de la innovacion con labo- 

res de docencia y investigacion academica sobre esta 

materia. Actualmente, cuenta con 14 tecnicos de 

tiempo completo, con un nivel promedio de maestria, 

y con formacion en ingenieria, ciencias exactas o cien- 

cias sociales. El CIT dedica aproximadamente un 50% 

de su esfuerzo a la funcion de transferencia tecnologi- 

ca, un 20% al programa de entrenamiento y un 30% a 

la investigacion academica. 

Una vision retrospectiva de las labores de venta 

tecnologica del CIT permite explicar algunas de las 

razones del fracaso de la empresa gubernamental 

dedicada a estos fines que mencionamos anteriormen- 

te. Cerca del 75% del esfuerzo dedicado a cada uno de 

los proyectos ha tenido que invertirse al interior de la 

propia UNAM, mas que en la industria, para resolver 

todo tipo de problemas organizacionales y burocrati- 

cos internes, derivados de la falta de tradicion univer- 

sitaria de vinculacion con el exterior. En otras 

palabras, se requeria de una organizacion que pudiera 

resolver los problemas 'desde adentro', y era altamen- 

te improbable que un organism© externo pudiera 

penetrar la estructura universitaria para veneer estos 

obstaculos. 

Otra decision fundamental que se tomo desde 
un principio fue la de atribuirle a esta unidad un 

caracter 'no-coercitivo' En todas las universidades 

del mundo, y en particular en una tan grande como la 

UNAM, el personal academico es receloso de las buro- 

cracias y los mecanismos de control. En consecuencia, 

el CIT ofrece sus servicios a quien se los solicite, y el 

exito de esta politica ha quedado demostrado por el 

hecho de que el personal del CIT tiene continuamente 

una mayor demanda por sus servicios de la que puede 

atender. 

Otra decision de gran importancia que se tomo 

en Enero de 1985 fue la de descentralizar las funciones 

de transferencia tecnologica del CIT. En consecuen- 

cia, se creo una red de 'nucleos de innovacion' en cua- 

tro importantes dependencias academicas de la 

UNAM [12], a las cuales se les proporciona orienta- 

cion y apoyo logistico para que realicen la labor de 

vinculacion con la industria en forma cada vez mas 

descentralizada. Asi, se busca que estas dependen- 
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cias, conociendo bien sus propias capacidades, trans- 

fieran la tecnologia respetando los lineamientos gene- 

rales de politica universitaria en esta materia. En el 

largo plazo, se espera ampliar esta red a otras depen- 

dencias, procurando enfocar las labores del nucleo 

central del CIT a la deteccion de oportunidades tecno- 

logicas estrategicas y de mayor envergadura, confor- 

mando proyectos multidisciplinarios que requieran de 

la participacion de dos o mas institutes o facultades 

de la UN AM. 
Merece tambien destacarse otra funcion del 

CIT que, siendo informal, es igualmente importante. 

Esta se refiere a la interaccion con diversas autorida- 

des universitarias, com el fin de establecer la normati- 

vidad interna de la UNAM en materia de tecnologia. 

Uno de los problemas mas delicados ha sido la falta de 

criterios para evaluar academicamente las labores del 

personal involucrado en proyectos tecnologicos, cuyos 

resultados no son siempre publicables. Asi, se han 

establecido lineamientos para la evaluacion academi- 

ca de este tipo de trabajos, y actualmente se estan 

fijando las normas universitarias para administrar los 

ingresos provenientes de fuentes externas y asignar 

parte de los mismos al personal academico. Los linea- 

mientos basicos para esta asignacion respetara la 
legislacion laboral, en el sentido de otorgar parte de es- 
tos ingresos a los investigadores, y esta decision no se 

basa unicamente em respetar la ley, sino en el conven- 
cimiento de que este es un incentivo necesario para 

fomentar la actividad tecnologica entre el personal 

academico de la Universidad. 

ANALISIS DE LOS PROYECTOS 

Desde su creacion hasta la fecha, el CIT ha 

atendido 89 proyectos de vinculacion con la industria 

[13 ]. De estos, el 63% han sido ideas generadas al 
interior de la UNAM, y tan solo el 37% ha correspon- 

dido a demandas generadas por la industria. Si bien 

esto contradice la idea generalmente aceptada de que 

la mayoria de las innovaciones se originan en el sector 
productive [14], la explicacion en este caso radica en 

que los esfuerzos del CIT se han concentrado, en esta 

etapa inicial, en satisfacer las peticiones de los diver- 

sos investigadores que solicitam apoyo para transferir 
tecnologia desarrollada en sus laboratorios sin contar 

con uma peticion explicita. Es probable que mas 

adelante los esfuerzos se orienten hacia la captacion 

de demandas de la industria. 

Uno de los principales obstaculos encontrados, 

como era de esperar, ha sido el tratar casos en que la 

tecnologia estaba en etapas incipientes, con compo- 
nentes importantes del paquete tecnologico todavia 
incompletos o ausentes, lo cual dificulta su transfe- 

rencia a la industria, especialmente cuando esta no 

cuenta con una capacidad interna como para comple- 

tar los elementos faltantes. Esto plantea las universi- 

dades latinoamericanas un dilema muy peculiar.6 Has- 

ta que punto debe la universidad asumir funciones 

que generalmente no se consideran de su incumben- 

cia, como por ejemplo escalamiento, o ingenieria de 
detalle, debido a la escasa capacidad extema para eje- 
cutarlas? Para ilustrar esta problematica, la tabla I 

muestra la composicion tecnologica de los proyectos, 

en terminos de tecnologia de proceso, equipo, produc- 

to y operacion. Como puede verse, la mas alta inci- 

dencia, cercana a 50%, corresponde a proyectos en los 

que la UNAM habia desarrollado tan solo uno de los 

cuatro tipos de tecnologia, generalmente aquella mas 

relacionada con la especialidad del institute o facul- 

dad involucrado originalmente. En caso de que la 

UNAM evolucione hacia la integracion de paquetes 

tecnologicos mas completos, una de las principales 

barreras a veneer es la de la falta de tradicion en la 

colaboracion de dos o mas dependencias de la misma 

univerdidad. 

TABLA I 
COMPONENTES TECNOLOGICAS DE 

LOS PROYECTOS EN OPERACION 
Proyectos con 1 componente: 
Proceso  14 

Producto  19 
Operacion    2 

42 
Proyectos con 2 componentes: 
Proceso y Operacion   4 
Proceso y producto 16 
Operacion y Producto 3 

23 
Proyectos, con 3 componentes: 
Proceso, Operacion y Equipo     1 
Proceso, Operacion y Producto     9 
Proceso, Equipo y Producto     1 

11 
Proyectos con los 4 componentes: 3 
Proyectos de consultoria: 19 

TOTAL   89 

El CIT ha sido particularmente cuidadoso de 

no transmitir una imagen de excesiva inclinacion de 

la UNAM hacia labores tecnologicas, o de sur conver- 
sion en una firma de ingenieria o una empresa comer- 

cial. Sin embargo, el dilema mencionado anterior- 

mente persiste, y la solucion que se le ha dado es la de 

tratar de transferir la tecnologia en las etapas mas 

incipientes posibles, pero cuidando que la capacidad 

tecnologica de la empresa receptora le permita com- 

pletar el paquete en un esfuerzo complementario con 

la universidad. En ocasiones, esto ha implicado asu- 

mir labores que no hubieran sido deseables para la 

UNAM, pero en estos casos se ha considerado como 

prioritario romper el circulo vicioso y lograr la innova- 

cion por la ruta mas expedita posible. 

Para completar el paquete tecnologico, el CIT 

presta 9 tipos diferentes de servicios, a peticion de los 

interesados y en una decision conjunta con ellos: 

1) Busqueda de informacion tecnica y economica 

relacionada con los proyectos. Se ha constatado la 

existencia de una gran cantidad de casos en que el 

investigador academico no recurre adecuadamente 

a los canales informales de busqueda de informa- 

cion, ni a aquella contenida en patentes, normas, o 

documentos fuera de la literatura cientifica. Esto 
fenomeno forma parte del desconocimiento del 

proceso innovative por parte del investigador, y es 

evidente, como lo indica el estudio de Myers y 

Marquis [15], que las fuentes de informacion para 

innovaciones exitosas solo provienen en forma 

minoritaria de la literatura cientifica y la investi- 
gacion de laboratorio. 

2) Establecimiento de estrategias de proteccion 

industrial, redaccion y tramite de patentes cuando 

corresponde. 

La vinculacion universidad-industria una experiencia en Mexico 95 



3) Colaboracion con el investigador en la orientacion 

del proyecto de investigacion, para enfocarlo ade- 

cuadamente a las necesidades de la industria. 
4) Busqueda y vinculacion con empresas interesadas 

en la tecnologia. Con frecuencia, el propio investi- 

gador establece contactos con usuarios, y en estos 

casos se colabora con el para conducir las negocia- 

ciones en la direccion adecuada. 

5) Redaccion de contratos de transferencia tecnologi- 

ca. 

6) Negociacion de contratos con las empresas. 

7) Seguimiento de los proyectos una vez contratados, 

para disminuir las barreras de lenguaje y cos- 

tumbre entre investigadores y empresarios. Esta 

ha demostrado ser una de las labores mas comple- 

jas y que ha consumido la mayor parte de los recur- 

sos humanos del CIT. 

8) Gestiones para obtener financiamientos adiciona- 

les al proyecto por parte de diversos fondos guber- 

namentales. 
9) Consultoria a empresas sobre aspectos diversos de 

administracion de tecnologia. 

Con el objeto de reforzar el proceso de descen- 

tralizacion, el personal del CIT se encuentra actual- 

mente elaborando una serie de "Manuales Universita- 

rios" sobre propiedad industrial, redaccion de contra- 

tos, elaboracion de propuestas de proyectos, y busque- 

da de informacion. 
La tabla II muestra la forma en que se han dis- 

tribuido estos servicios. En promedio, cada proyecto 

ha recibido 2,6 tipos distintos de apoyo, aunque en 

algunos casos este se ha limitado a la redaccion de un 

contrato, y en otros se han proporcionado todos. Cabe 

destacar la elevada frecuencia en materia de redac- 

cion y negociacion de contratos, busqueda de empre- 

sas usuarias, y busqueda de informacion, pues esto 

refleja los requerimientos profesionales que debe lle- 

nar el personal del CIT. 

TABLA II 
SERVICIOS PRESTADOS A , 

LOS PROYECTOS EN OPERACION 
Redaccion de contratos  46 
Negociacion de contratos 33 
Busqueda y vinculacion con empresas 33 
Busqueda de informacion especializada  29 
Seguimiento de proyectos contratados 26 
Asesoria en patentamiento 25 
Asesoria en la orientacion del proyecto 24 
Gestiones para financiamiento 10 
Consultoria tecnologica  jj4 

TOTAL  230 

En este punto, es fundamental hacer una men- 

cion a la teoria de los roles criticos para la innovacion 

tecnologica. Existe abundante evidencia en la litera- 

tura [16,17] acerca de la importancia de los roles de 
"cientifico creativo", "lider", gate-keeper, "promo- 

tor" y "padrino" que por lo general son desempehados 

informalmente en los organizaciones, pero que son 

esenciales para el exito del proceso. Sin embargo, esta 

evidencia se ha desarrollado mayoritariamente para 

las innovaciones que ocurren al interior de la empresa, 

y en paises industrializados. En el caso del CIT, 

hemos podido constatar que su personal, al principio 

casi sin darse cuenta de ello, ha cumplido en muchos 

casos estos roles informales, y su desempeho ha sido 

tan importante como las funciones substantivas des- 

critas anteriormente. Las estructuras universitarias 

son generalmente muy rigidas, y tal vez el papel fun- 

damental que ha cumplido el CIT ha sido el de una 

unidad "atipica" dentro de &3ta estructura, lo que le 

permite desempehar funciones que en otros institutes 

serian "mal vistas" 

La tabla III muestra la proporcion de casos en 

que el personal del CIT ha desempehado uno o mas de 

los roles criticos para la innovacion. Estos roles criti- 

cos han sido desempehados en 25 de los 89 casos, pero 

es mas significativo el hecho de que, de 26 contratos 

concertados con la industria, 15 involucraron el 

desempeho de algunos de estos roles. Esta tabla mues- 

tra la forma en que se ha distribuido el cumplimiento 

de los roles, entre los que destacan los de "gate-kee- 

per" y promoter. Estos acumulan el 75% de frecuen- 

cia, en un total de 55 roles desempehados, correspon- 

diendo en promedio 2.2 roles a cada uno de los 25 

casos. En ocasiones estos roles aparecen en forma 

simultanea, y lo combinacion mas frecuente fue tam- 

bien la de gate-keeper y promoter, en 10 de los 25 

casos. 

TABLA ID 
ROLES CRITICOS PARA LA INNOVACION 

TECNOLriGICA, EN 25 PROYECTOS. 
Gate-Keeper  20 
Promotor   21 
Padrino  6 
Lider 5 
Cientifico creative -3 

TOTAL 55 

La creacion del CIT ha representado, mas alia 
de sus labores especificas de tranferencia de tecnolo- 

gia, un importante paso para facilitar la vinculacion 

con el sector productive: el mensaje politico que invo- 

lucra su propia existencia. Habia en la comunidad 

universitaria una gran duda acerca de la validez y 

conveniencia de establecer lazos con la industria. 

Hemos podido constatar que el solo hecho de existir 

dentro de la estructura universitaria representa un 

mensaje de las autoridades, que facilita y induce el 

proceso. Asi, la actividad tecnologica en la UN AM ha 

aumentado, a veces sin involucrar la presencia activa 

del CIT. Este es tal vez el "rol critico" mas importan- 

te que esta desempehando esta unidad. 

En terminos de resultados concretos, es impor- 

tante destacar que los 89 proyectos han culminado en 

26 contratos con la industria, ya sea de desarrollo tec- 

nologico, licenciamiento, o prestacion de servicios de 

consultoria. A estos se deben agregar 6 contratos con- 

certados en los ultimos meses a traves de la red de 

nucleos de innovacion. Un analisis de los mismos per- 

mite extraer algumas conclusiones: 

a) 38% se concerto con empresas grandes, el resto con 

pequehas y medianas. El 25% de los casos involu- 

cro empresas estatales, y el 16% de las empresas 

tiene participacion de capital extranjero. El 

tomaho o origen de capital de los usuarios no pare- 

ce ser tan relevante como la aptitud, interes incli- 

nacion por participar en el proceso innovative. 

b) El 16% de los contratos corresponde a innovaciones 

tecnologicas importantes, con elementos novedo- 
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sos a nivel internacional. Los casos restantes 

corresponden a mejoras, copias y adaptaciones de 

tecnologias previamente existentes. 

c) El 75% de los contratos corresponde a las areas de 

eletronica, materiales, y biotecnologia medica y 

alimentaria. Esto confirma la hipotesis de que 

estas son areas en que la interaccion universidad- 

industria es particularmente apropiada. 

d) Solo el 25% de los casos involucra la introduccion de 

un nuevo producto al mercado, confirmando asi 

que la innovacion de producto es mas compleja 

que la innovacion de proceso. 

De los 32 contratos, 6 corresponden a consulto- 

ria tecnologica ya terminada a satisfaccion del cliente: 

y otros 4 casos corresponden a licenciamento de tec- 

nologias que ya se encruentran en la etapa de introdu- 

cion preliminar del producto al mercado. El resto de 

los proyectos se encuentra en etapas variables del pro- 

cesso innovative. 

POLITICAS DE TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA 

Las politicas de transferencia tecnologica que 

ha implantado el CIT son razonablemente similares a 

las descritas en la literatura para el caso de universi- 

dades (3). Estas son: 

a) Evitar, en la medida de lo posible, la prestacion de 

servicios repetitivos (analisis quimicos, etc), que 
podrian ser mejor provistos por otro tipo de organi- 

zaciones. 

b) Mantener la propiedad intelectual y el derecho a 

publicacion en la UNAM, y licenciar a las empre- 
sas desarrollos, incluso cuando la investigacion es 

pagada por la empresa. El licenciamiento puede o 

no ser exclusivo, dependiendo del caso. Contraria- 

mente a lo que se suponia, las empresas por lo 

general no han planteado objeciones a esta politi- 

ca, y nunca ha sido un obstaculo serio en las nego- 

ciaciones. 

c) En los casos en que se contrata la tecnologia en 

exclusive, se incluyen clausulas limitandola en el 

tiempo, y sujetandola a garantias de que la empre- 

sa producira un volumen minimoen un plazo prees- 

tipulado. 

d) En el caso de productos medicos o alimentarios, la 

UNAM procure reservarse el derecho a vigilar la 

calidad y etica de la produccion comercial. 

e) En terminos de costos y pagos, no existe una politi- 

ca de cobro por hora/hombre ni por tipo de servicio. 

Por el contrario, se procura disipar la imagen de la 

UNAM como una 'prestadora de servicios' En 

consecuencia, el cobro es el minimo indispensable 

para la ejecucion del proyecto, cargando el resto a 
regalias sobre ventas en caso que la innovacion sea 

exitosa. De esta manera, se procura compartir el 

riesgo con los usuarios. Sin embargo, no se utiliza 

la posibilidad de adquirir una participacion accio- 
naria en la empresa, puesto que la complejidad 

laboral, administrativa y financiera que esto impli- 

caria para la UNAM seria muy grande. 

f) La politica tacita mas importante es la de 'buena 

fe" La experiencia ha demostrado que, con fre- 
cuencia, se da el caso de investigadores o empresa- 

rios en los cuales prima la suspicacia y la descon- 

fianza. Esos casos han fracasado invariablemente. 

La transferencia tecnologica implica una asocia- 

cion con la empresa usuaria a lo largo de varios 

ahos, y este tipo de actitudes la hace imposible. En 

estos casos, el personal del CIT ha ido aprendiendo 

lentamente a adoptar la actitud de 'retirada diplo- 

matica' 
g) Un mecanismo que resulta particularmente atrac- 

tivo para la UNAM es la firma de contratos de lar- 

go plazo con empresas, similares a los que MIT 

tiene firmados con Exxon y W.R. Grace Co, [18], a 

traves de los que la empresa pone un fondo para 

investigaciones que no estan sujetas a la presion 

del corto plazo, y que son particularmente adecua- 

das para el ambiente universitario. Ya se ha logra- 

do la firma de dos de estos contratos, con grandes 

empresas estatales, y en el future se procurara 

expandir este modelo de colaboracion. 

CONCLUSIONES 

La creacion del CIT en la UNAM ha significado 
un paso importante para la vinculacion con la indus- 

tria, tanto en terminos del mensaje implicito para los 
investigadores universitarios, como en el cambio 

qualitative logrado en la frecuencia y intensidad de los 
vinculos. La efectividad del CIT se ha debido en bue- 

na medida a su posibilidad de asumir funciones y 

roles criticos que no son facilmente aceptados en el 

resto de la estructura universitaria. Las principales 

limitantes encontradas hasta ahora son: 

a) Escaso conocimiento al interior de la UNAM del 

proceso innovative, con la consecuente estructura- 
cion de paquetes tecnologicos que no siempre estan 

completos o aptos para ser transferidos a la indus- 

tria. 

b) Dificultades administrativas y la falta de una tra- 

dicion para realizar proyectos interdisciplinarios. 

c) Escasa tradicion para valorar academicamente el 

trabajo contratado con la industria, que no siempre 

es publicable, ya sea porque no involucra elemen- 
tos de novedad internacional, o por existir restric- 

ciones contractuales. 

d) En el medio externo, si bien es frecuente encontrar 

falta de conocimiento sobre el potencial cientifico 

y tecnico de la UNAM, la experiencia ha permitido 

constatar que los buenos proyectos no tienen difi- 

cultad para ser transferidos. Tal vez, la incognita 

principal se relacione con la magnitud de la crisis 

economica. Si esta se traduce solamente en uma 
escasez de moneda extranjera, puede ser favorable. 

Si la magnitud de la crisis aumenta, hasta el punto 

de generar inestabilidad e incertidumbre demasia- 

do grande en la industria, es probable que el inte- 

res por la innovacion desaparezca, para ser substi- 

tuido por actitudes meramente especulativas y de 

supervivencia financiera de corto plazo. 

Desde el punto de vista de los elementos que 

han favorecido el proceso, hay dos que merecem des- 

tacarse: 

a) El creciente interes de la comunidad universitaria 

por involucrarse activamente en la relacion con la 

industria, motivados no solo por las posibilidades 
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de mejoria economica personal, sino por las possi- 

bilidades de mejoria economica personal, sino por 

una sensacion generalizada de que es el momento 

propicio para comenzar a hacerlo. 

b) La estabilidad de la UN AM. Esta institucion, a 

pesar de recibir el 96% de su financiamiento del go- 

bierno, ha gozado siempre de una gran autonomia, 

protegida juridicamente. Esto le ha permitido, a lo 
largo de muchos anos y diversas crisis, mantener 

grupos de investigacion solidos y estables, muchos 

de los cuales hoy dia tienen reputacion internacio- 

nal. El contar con grupos de buena calidad es, por 

supuesto, el requisite fundamental para lograr una 

interaccion solida con la industria. 
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