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ANALISIS DEL MODELO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS P UBLICO –

PRIVADOS PARA PROYECTOS DE I+D CON DESARROLLO PRODU CTIVO 

 

Desde hace varios años, se viene utilizando en forma creciente en la mayoría de los 

países desarrollados, el modelo de Consorcio Asociativo Público Privado -CAPP (o 

su denominación en inglés Public Private Partnership - PPP), con el objetivo de 

complementar y potenciar las ventajas de cada sector para llevar adelante proyectos 

de diferente índole de forma conjunta.  De esta manera, los CAPP combinan las 

capacidades y recursos tanto del sector público como del privado, compartiendo 

también los riesgos y responsabilidades.  

A nivel internacional, además de aplicar este modelo de vinculación para 

obras de infraestructura o salud pública promovidas por el Estado, también se lo 

viene utilizando para los proyectos de I+D que involucran a centros de investigación 

o universidades en conjunto con empresas de perfil innovador, interesadas en 

desarrollos productivos. 

En Argentina, más recientemente, el modelo de los CAPP aplicados a 

proyectos de I+D y desarrollo productivo fue incorporado por la Agencia de 

Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva, bajo la herramienta de financiación Fonarsec - 

Fondo Argentino Sectorial. 

La ventaja primordial de este modelo de co-participación pública-privada en 

proyectos de I+D, es su característica de “transferencia tecnológica directa” del 

sector público al privado, ya que forma parte del núcleo del proyecto, siendo parte 

esencial de la ejecución y cumplimiento de los resultados propuestos. 

Por este motivo, resulta interesante profundizar en este tema, presentando en 

este trabajo un breve análisis del modelo asociativo mediante la conformación de un 

consorcio publico-privado para ejecutar un proyecto I+D, considerando sus 

características, ventajas y desventajas, así como su aplicación a nivel internacional y 

finalmente en Argentina. 

 

Características y Fundamentos de los CAPP 

Los CAPP se definen como acuerdos contractuales entre entidades u 

organismos públicos y empresas, lo cual permite una mayor participación del sector 
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privado en las acciones emprendidas por el Estado. Los integrantes de ambos 

sectores asumen ciertos riesgos y comparten el uso temporal según requerimiento, 

de bienes de capital, RRHH, materiales, insumos y know-how.   

Recientemente, gobiernos de todo el mundo han promovido los consorcios 

público-privados, a fin de lograr a largo plazo mayor productividad en sus economías 

a través de la generación de conocimiento que pueda ser incorporado en procesos 

industriales, productos y servicios. Los fundamentos detrás del financiamiento 

público hacia el sector privado es que los beneficios económicos para los 

consumidores, otras empresas y la economía nacional exceden el retorno privado de 

las empresas que originalmente recibieron el subsidio. 

Por estas razones, los CAPPs se consideran instrumentos críticos para la 

innovación. Por un lado, promueven en el integrante público la inventiva, al generar 

un espacio fuera de la estructura estatal, que da espacio para que la innovación se 

concrete. Y también ayuda a que se incorporen una serie de capacidades y 

conocimientos propios del ámbito privado, fomentando una cultura de trabajo más 

diligente y activa.    

Por supuesto que los CAPP también son beneficiosos para las empresas, ya 

que les permiten incursionar en actividades de I+D y obtener recursos económicos 

para generar nuevos nichos de mercado. Además les permite participar en proyectos 

de gran escala que superan ampliamente sus capacidades reales individuales.  

En este sentido, entre las diversas razones macro que fundamentan la formación de 

CAPPs, se pueden mencionar: 

- Economía de escala: una empresa suele carecer de las capacidades para 

desarrollar y poner a punto la tecnología adecuada. Pero el costo de establecer 

redes de vinculación I+D y hacerlas trabajar productivamente puede ser 

desmotivador para llevar adelante el proyecto. De esta manera, la unificación de 

recursos ayuda a encarar actividades de I+D que no pueden ser afrontadas por 

una sola entidad. Por ejemplo el expertise necesario para responder ciertas 

cuestiones técnicas, o la diversidad de actividades necesarias para concretar un 

desarrollo. 

- Riesgo Compartido: existe un alto riesgo de fracaso en los emprendimientos de 

I+D, por lo tanto, al estar el Estado involucrado, promueve la participación de 
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ciertas empresas que no se involucrarían en un proyecto de estas características 

sin contar con el subsidio o la garantía gubernamental. 

- Prioridades Estratégicas de I+D Nacionales: cuando el Estado define los sectores 

estratégicos para el desarrollo, los recursos se pueden focalizar en dichas áreas 

de interés nacional. 

- Complementariedad del Conocimiento y Recursos Disponibles: cada vez es más 

necesario crear equipos multidisciplinarios, que aporten conocimiento y expertise 

con diferente enfoque, para llevar a cabo proyectos de I+D. Adicionalmente, esto 

contribuye a generar redes de investigación que continúen trabajando a futuro.  

Cabe destacar que se ha corroborado que tanto las empresas como los centros 

de investigación públicos que realizan actividades I+D individualmente tienen 

menor desempeño que en los CAPP (Moran, 2005). 

- Promoción del Estado de la I+D Local: con el modelo CAPP y a fin de generar 

crecimiento en el país, el Estado promueve la investigación y el desarrollo en el 

sector privado, con lo cual las empresas adquieren un perfil más competitivo y se 

generan nuevos nichos de mercado. 

- Apropiación de Beneficios: los incentivos privados no son suficientes para inducir 

a la empresa a llevar adelante un proyecto sin garantías en la apropiación de los 

beneficios. En este sentido, los CAPP proveen un instrumento legal que puede 

aliviar estas cuestiones y promover la inversión del sector privado, ya que 

además brinda un ámbito neutro para que firmas competidoras trabajen juntas en 

I+D que beneficie al consorcio. 

 
Los CAPP en el Contexto Internacional Actual 

Actualmente, los CAPP en el campo de la innovación tecnológica son considerados 

partes inseparables de las políticas públicas nacionales e internacionales, ya que 

contribuyen con la competitividad de los países.  

La Comunidad Europea, Medio Oriente y el Norte de África están definiendo 

marcos legales y políticas de Estado para asegurar la utilización del modelo del 

CAPP de forma más transparente y mejor integrada al contexto nacional de cada 

país.  

Particularmente, la Comunidad Europea está trabajando en un marco legal 

específico que permita facilitar la creación de CAPPs y asegurar que se compartan 
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los riesgos y responsabilidades entre los sectores público y privado, a fin de 

garantizar el acceso a la financiación. La OECD estudió las debilidades en los 

sistemas de innovación de países europeos y en Holanda quedó en evidencia la 

interacción inadecuada entre la investigación, la educación superior y la industria, por 

lo cual recomendó generar más proyectos con CAPP para mejorar la innovación y el 

desempeño económico del país. Por el contrario, el estudio destacó que Austria 

había generado diversas políticas publicas para incrementar las iniciativas de I+D 

con la conformación de CAPPs y la eficiencia del sistema nacional de innovación. 

Ejemplificando con casos concretos el alcance de los CAPPs en la 

Comunidad Europea, se están ejecutando diversos proyectos mediante un CAPP, 

bajo una convocatoria denominada “Industrias del Futuro”, con el objetivo de 

promover la competitividad y sustentabilidad de la industria manufacturera europea. 

Cuenta con un presupuesto de €1.2 billón e involucra 25 proyectos I+D, que se 

focalizan básicamente en la automatización y sustentabilidad medio ambiental de las 

nuevas industrias a futuro.  

Por otra parte, hasta hace poco tiempo, los CAPP en Rusia eran vistos como 

meros instrumentos de financiación en los cuales sus integrantes podían solicitar 

financiación adicional sin alterar sus investigaciones en curso.  Por este motivo, el 

estudio de la OECD recomendó que Rusia mejores las condiciones de los CAPPs 

actuales e incremente las nuevas iniciativas, a fin de mejorar la relevancia de las 

actividades I+D a nivel nacional.  

En Estados Unidos también se viene utilizando el modelo de CAPP hace 

varios años, y actualmente se está creando un marco legal que mejore la solidez de 

los mismos para la innovación tecnológica y social en el sector de las 

telecomunicaciones. Con la utilización de esta herramienta, el Gobierno pretende 

trabajar en conjunto con los proveedores líderes de telecomunicaciones para abordar 

ciertos temas sociales como la mejora del sistema de salud y educación, la 

enseñanza a distancia, y una administración publica más abierta.   

 
Los CAPP en Argentina 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, gestiona actualmente 

cuatro líneas principales de financiamiento, entre las cuales se destaca la 
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correspondiente al Fonarsec- Fondo Argentino Sectorial, que incorpora el modelo de 

los CAPP como herramienta fundamental. 

Citando a la SubMinistra del MinCyT Dra. Ladenheim durante la presentación 

de las primeras experiencias “…el desarrollo y promoción de este tipo de 

instrumentos resultan fundamentales para la transformación de la matriz productiva y 

que apunta a generar una mayor articulación entre el conocimiento y el desarrollo 

productivo. Uno de los desafíos en materia de diseño de políticas públicas era poder 

lograr que el sector privado tenga mayor participación y compromiso en la inversión 

en ciencia y tecnología” 

La Convocatoria Fonarsec fue desarrollada en conjunto con el Banco Mundial 

y es requisito fundamental la conformación de un consorcio con participación pública-

privada para llevar adelante un proyecto de I+D con desarrollo productivo. El objetivo 

principal entonces, es fortalecer la vinculación entre el sector científico y tecnológico 

con el sector privado, a fin de contribuir a la solución de problemas sociales y 

económicos.  

Su característica de “Sectorial” corresponde a que las convocatorias están 

dirigidas a tecnologías y sectores de la Argentina que tienen mayores fortalezas y 

mayores oportunidades o bien es necesario resolver cuestiones estratégicas para 

alcanzar niveles de competitividad adecuados. 

Las funciones principales del programa Fonarsec son ejecutar acciones de 

promoción sectorial según las prioridades temáticas fijadas por el MinCyT, definir la 

modalidad de evaluación de los proyectos presentados, establecer los criterios para 

la ejecución de los recursos asignados, realizar el seguimiento de los resultados de 

los proyectos financiados y arbitrar las acciones que favorezcan la adecuada 

transferencia de los resultados al sistema productivo argentino y a la sociedad en 

general. 

La fuente de financiamiento de los proyectos Fonarsec es de índole mixta: 

proviene tanto de Fondos Internacionales (BIRF – Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento y BID – Banco Interamericano de Desarrollo) como de los 

Fondos del Tesoro Nacional. 

 
Posee 4 líneas de acción principales: 

1. GTEC: Formación y Fortalecimiento de RRHH. 
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2. EMPRETECNO: Impulso y Desarrollo de Empresas de Base Tecnológica. 

3. PRIETEC: Mejoramiento de Infraestructura. 

4. CONVOCATORIAS SECTORIALES : Fondos Sectoriales.  

 

1. GTEc: Programa de Gerentes y Vinculadores Tecnol ógicos. 

Su objetivo es promover la formación de gerentes y vinculadotes tecnológicos, que 

potencien las capacidades de I+D a nivel nacional. 

 

 
2. EMPRETECNO: Apoyo a la Creación de Nuevas Empres as de Base 

Tecnológica. 

Promueve la creación de emprendimientos de alta densidad tecnológica a través de 

un Plan de Apoyo a Empresas de Base Tecnológica. 

Desde 2011, se subsidian CAPPs hasta el 75 % del costo total del proyecto. 

Ejemplos de proyectos en ejecución: Kit de regeneración de piel para quemados, 

sistema integral de registro y control de higiene de manos, vehiculo eléctrico 

ecológico de 2 pasajeros, bomba de insulina de producción nacional, prótesis flexible 

de columna lumbar. 
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4. Fondos Sectoriales 

Los fondos sectoriales son el instrumento central para la implementación de una 

nueva generación de políticas que intentan fortalecer la vinculación entre el sector 

científico y tecnológico con el sector productivo a fin de contribuir a la solución de 

problemas sociales y económicos.  

Los fondos sectoriales se subdividen en 2 líneas principales: 

FS Fondos Sectoriales: Promueve proyectos consorciados y asociativos de gran 

envergadura que han superado la fase temprana de investigación y se encuentran 

orientados a generar, adaptar y transferir conocimientos de alto impacto a nivel 

productivo y social. 

El objetivo es acelerar el desarrollo de proyectos público-privados, crear o expandir 

centros de investigación orientados al sector productivo, desarrollando una fuerte 

plataforma local que pueda ser compartida por varias empresas y/o instituciones. 

Los sectores estratégicos son Biotecnología, Nanotecnología, TICs y Agroindustria. 

FITS Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial: apoya el desarrollo de 

capacidades de generación e incorporación de innovación tecnológica en sectores 

estratégicos del sistema productivo, con el objeto de mejorar su competitividad 

afianzando cadenas de valor. 

El objetivo de este instrumento es financiar parcialmente proyectos en los cuales los 

consorcios público-privados tengan como meta el desarrollo de capacidades 

tecnológicas, la generación de productos y/o la resolución de problemas que mejoren 

la competitividad y brinden apoyo al sector productivo. 

Las áreas que abarca son: Energía, Salud, Desarrollo Social, Agroindustria, 

Nanotecnología, Biotecnología, Medio Ambiente, Cambio Climático y TIC. 

En ambas líneas, se subsidian desde el 2011 iniciativas CAPPs hasta el 50-80 % del 

costo total del proyecto. 

Ejemplos de proyectos en ejecución:  

Biotecnología: Proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, desarrollo 

biotecnológico de enfermedades del ganado lechero. 

Nanotecnología: Nanosensores para diagnósticos de salud, alineaciones 

nanoestructuradas, textiles funcionales, nanoarcillas. 

Agroindustria: desarrollo de productos lácteos funcionales, ecosuero con valor 

agregado, desarrollo de procesos innovadores para la cadena de valor de camélidos. 
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TICs: circuitos integrados y encapsulados para iluminación, televisión digital.  

Energía: energía solar en la vivienda social, parque solar termoeléctrico Intihuasi. 

Salud: diagnóstico de Chagas, colaboración interhospitalaria, diarreas bacterianas. 

A fines del año 2013, se lanzó una convocatoria de alcance nacional, 

denominada Fondo de Innovación Tecnológica Regional que, según lo establecido 

por el Plan “Argentina Innovadora 2020”. Convocó a consorcios público-privados 

para la presentación de proyectos innovadores destinados a los sectores 

estratégicos prioritarios: agroindustria, industria, energía, salud, ambiente y 

desarrollo sustentable, y desarrollo y tecnología social. Su objetivo es fomentar la 

CTI en ámbitos universitarios y su vinculación con emprendimientos privados, en 

zonas del país alejadas de los principales centros urbanos. Es de destacar la 

convocatoria, tanto por el alcance territorial y temático, como por los fondos 

disponibles para las diferentes propuestas, actualmente en evaluación.  

Concluyendo, todavía no están disponibles estudios de impacto de los 

proyectos Fonarsec, debido a que es bastante reciente la creación de esta línea de 

financiamiento y los proyectos se encuentran todavía en ejecución. Pero mediante la 

presentación anterior del detalle de convocatorias y proyectos en ejecución, se 

intenta evidenciar el crecimiento de proyectos nacionales que incorporan los CAPPs 

como parte esencial del mismo, debido al alcance de los resultados obtenidos y a la 

positiva articulación entre sus integrantes.   

 
Desafíos de los CAPP 

La conformación de Consorcios Públicos-Privados conlleva ventajas y beneficios 

para ambos sectores, pero también dificultades, que deben ser analizadas y 

abordadas a fin de mejorar el modelo de asociatividad.  

Entre los desafíos a tener en cuenta se pueden enumerar los siguientes: 

Plazos de ejecución y sustentabilidad en el tiempo: en el exterior, los CAPP se 

subsidian por un plazo de 3 a 5 años, mientras que en Argentina generalmente 

alcanzan los 4 años. En muchos casos, este periodo de tiempo puede resultar 

insuficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados. 

Participación de las PyMes: es importante asegurar el compromiso de las PyMes a 

fin de alcanzar y generar resultados de impacto, como por ejemplo la creación de 

nuevas empresas y nuevos empleos.  
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Liderazgo del CAPP: liderar grupos asociativos requiere de competencias y 

habilidades más complejas que las necesarias para llevar adelante un proyecto de 

I+D convencional. Por lo tanto se hace necesario desarrollar capacidades 

específicas para lograr el éxito de cualquier CAPP.  

Entidad Coordinadora: a fin de lograr la adecuada ejecución del proyecto, es 

necesario contar con una Entidad Coordinadora del CAPP eficiente y neutral ante 

sus diferentes integrantes.  

Propiedad Intelectual: es fundamental consensuar y dejar en claro cómo se va a 

manejar la propiedad intelectual dentro del CAPP, quienes participarán del beneficio 

y quiénes no. 

Impacto del CAPP: uno de los desafíos más importantes para los CAPP es 

dimensionar el valor agregado que brinda la asociatividad entre los diferentes 

integrantes. Esto es relevante para la localización eficiente y responsable de los 

diferentes recursos del proyecto.   

Requisitos y Procedimientos: la presentación de la documentación del proyecto, así 

como los procedimientos de compra y contratación son complejos y largos para los 

organismos públicos, para los cuales se suman los circuitos administrativos propios.   

CAPPs Científicos Tecnológicos: en muchos proyectos de I+D, los integrantes del 

CAPP son todos grupos científicos, con lo cual se dificulta el manejo administrativo 

de las actividades del CAPP, tanto en capacidad de administración como en tiempo 

que le deben dedicar fuera de sus actividades de I+D. 

 
Comentarios Finales sobre los CAPP en Argentina. 

De acuerdo a lo relevado para el presente trabajo, se evidencia la adopción 

creciente del modelo de Consorcio Publico Privado para la ejecución de proyectos de 

I+D, en todo el mundo. Su mayor dificultad reside en el liderazgo del grupo 

asociativo, pero los beneficios que se obtienen son mayores para todos los actores 

intervinientes: Estado, organismos públicos y empresas.  

En mi opinión, es necesaria una investigación de impacto de los casos más 

exitosos de CAPPs locales hasta el momento, basada en la experiencia y opiniones 

de empresas, organismos públicos y universidades, que aporten su experiencia y 

visión sobre su participación en dichos grupos asociativos.   
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El aporte de conocimiento sobre las características que definen un CAPP 

exitoso contribuirá a plantear objetivos más realistas en el plazo de ejecución 

estipulado y con los recursos disponibles. Se podría definir el modelo de CAPP ideal, 

de acuerdo a ciertos indicadores como estructura organizativa, frecuencia y tipo de 

intercambio, perfil del líder del CAPP, división de responsabilidades, resultados 

obtenidos, entre los más importantes.   

Ya desde mi experiencia personal en base a un proyecto Fonarsec que está 

llevando adelante INTI-Textiles, sería beneficioso que el programa Fonarsec se 

posicione como articulador y vinculador entre proyectos de una misma temática. De 

esta forma se potenciaría el impacto de los proyectos en su conjunto, permitiendo 

inclusive crear redes más grandes de colaboración.  
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