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DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CHILEDANIEL RIVERO SALINAS

¿Cómo avanzar hacia el desarrollo? Esta es una pregunta que los países emergentes se plantean frente 
a su creciente apertura económica. Una de las formas de hacerlo es lo que el Estado chileno ha defi nido como 
transitar de una economía basada en la exportación de recursos naturales hacia una economía basada en el 
conocimiento, a través de la generación de Investigación y Desarrollo (I+D) y su aplicación comercial en innovación 
y emprendimiento. Para esto existen diversos instrumentos públicos de apoyo y fomento a la innovación, los 
cuales tienen una estrecha relación con fallas inherentes a este tipo de actividades. Uno de estos programas es 
la línea de fi nanciamiento denominada “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica”, que tiene como 
fi nalidad aumentar la competitividad de las empresas, con especial énfasis en aquellas de menor tamaño, a través 
de la difusión tecnológica. En este marco, el presente estudio de caso evalúa a nivel de resultados intermedios 
la variación de la competitividad de las empresas atendidas con este instrumento, en tanto que por medio de 
un análisis descriptivo y estadístico de los datos disponibles, así como la realización de una encuesta evalúa -a 
nivel de percepción de los resultados- el  funcionamiento de la línea entre los años 2008 y 2010.

A nivel metodológico, se utilizan tres herramientas de análisis: 

• Matriz de marco lógico, que sistematiza y entrega información sobre resultados de la línea de 
fi nanciamiento.

• Análisis factorial que ayuda a la validación del agrupamiento conceptual de los módulos diseñados 
para la encuesta.

• Regresión logística, que entrega información respecto a las variables que estadísticamente infl uyen 
para que una empresa benefi ciaria se perciba como competitiva en el sector de mercado en el que 
participa.

Retomando la pregunta inicial, la literatura ha mostrado que una de las formas para alcanzar el desarrollo 
es a través del crecimiento económico, cuya fuente se encuentra en la competitividad nacional y empresarial. 
Si la línea de fi nanciamiento ataca directamente a la competitividad, la pregunta que corresponde hacer es: 
¿Las empresas se vuelven competitivas luego de su participación en el programa? Al considerar los factores 
adyacentes al proceso de innovación, y a la potencial consecuencia en el aumento de la competitividad, se puede 
mencionar a priori que las empresas participantes logran ser competitivas en una de cada cuatro veces, toda 
vez que logran innovar en mejoras en sus métodos de producción y/o la creación de nuevos procesos, además 
de adquirir  maquinaria necesaria para el desarrollo de estas actividades.

Finalmente, una de las principales inquietudes que dejó la evaluación de la línea son los resultados que 
arroja. Por lo mismo, las recomendaciones que se entregan en esta investigación tienen directa relación con 
la capacidad de la línea para aumentar su efectividad, en el sentido de elevar el número de empresas que 
logran ser competitivas al término del programa. Así, una de las principales recomendaciones guarda relación 
con el fortalecimiento del diagnóstico empresarial y la formulación de actividades de difusión directamente 
relacionadas con éste, de manera de orientar las acciones hacia cierto tipo de innovaciones que promuevan la 
mejora competitiva de la empresa.

Resumen
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I. Marco de antecedentes y análisis del “Programa de Difusión y 
 Transferencia Tecnológica”

Como cualquier iniciativa, los orígenes de la línea “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” se 
encuentra en ideas, percepciones o certezas respecto de alguna temática. Sobre esta base, este capítulo hace 
una breve descripción  del desarrollo de la política nacional de innovación, desde el retorno a la democracia 
hasta la consolidación del Sistema Nacional de Innovación (SNI), cuya principal característica es el Fondo para 
la Innovación y la Competitividad (FIC) que entrega recursos a los participantes del sistema para la ejecución 
de cada uno de los programas relacionados con el fomento a la innovación y el emprendimiento.

En la primera parte de este capítulo, se entrega información sobre el desarrollo histórico de la política 
nacional de innovación. En el proceso se destaca la maduración de la política hacia la conformación de un 
sistema complejo caracterizado por cuatro fases de diversas categorías. En una primera fase, la  política 
identifi ca proyectos individuales de innovación, así como el apoyo a la formación de centros y laboratorios de 
I+D. En la segunda fase se identifi ca una mayor entrega de responsabilidad de inversión al sector empresarial, 
entendiendo que la innovación es un proceso de co-creación de valor entre diversos actores del sistema social. 
En una tercera fase, la política de innovación comienza a orientarse a la superación de fallas institucionales que 
impedían el desarrollo de la innovación tanto en el sector público como en el privado. Finalmente, en la cuarta 
fase, se identifi ca la necesidad de explicitar una estrategia de desarrollo capaz de sintetizar los aprendizajes 
institucionales de años anteriores, conformando la estructura de lo que actualmente se conoce como el Sistema 
Nacional de Innovación chileno.

La política nacional de innovación es la maduración natural de los múltiples esfuerzos del pasado. Su 
principal virtud es la articulación de las agencias públicas encargadas de la innovación y el emprendimiento 
y su misión es entregar una visión estratégica que permita gestionar de manera más efi ciente la actividad 
pública que se expresa en el SNI. Un componente fundamental de este sistema es el Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC), ya que de éste se obtienen los recursos necesarios para la ejecución de diversos programas. 
Este sistema cuenta, además, con el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) que es la 
institucionalidad creada para la asesoría  estratégica del SNI. Su nacimiento obedece a una lógica articuladora 
y de aprendizaje institucional que busca enfocar de mejor manera los esfuerzos de cada una de las partes de 
ese sistema, con el objetivo de generar el mayor impacto en el mercado y la sociedad, y hacer más efi cientes 
los recursos destinados al sistema.

Este avance en materia de innovación, investigación, emprendimiento, capital humano, difusión y 
transferencia tecnológica, necesitaba de una organización que tuviese la capacidad de centralizar la mayoría 
de los esfuerzos públicos en las materias antes descritas, haciendo más efi ciente el accionar del Estado. Bajo 
consigna, el gobierno creó el Comité InnovaChile, dependiente de CORFO, cuya meta era aglutinar a los dos 
principales programas públicos existentes  a  la  fecha -el Fondo de Desarrollo e Innovación y el Fondo de Desarrollo 
Tecnológico y Productivo- y orientar su actuar en torno a la naciente política de clúster. De la creación de este 
comité surge la línea de fi nanciamiento “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” como respuesta a la 
escasa difusión tecnológica que los programas de I+D estaban generando, fortaleciendo el sistema empresarial 
de la adopción de nuevos métodos y procesos de producción o bienes y/o servicios nuevos o sustancialmente 
mejorados.
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1.   Descripción y análisis de la línea de financiamiento “Programas de Difusión y 
Transferencia Tecnológica”

Creada InnovaChile de la fusión de los dos fondos antes descritos, esta nueva institucionalidad heredó la 
responsabilidad de administrar las líneas de fi nanciamiento de cada uno de estos fondos, además de prepararse 
para, en algunos casos, recaudar y crear líneas de fi nanciamiento más acordes a la institucionalidad.

De este modo, en el año 2008 se llevó a cabo un rediseño de las bases técnicas y administrativas que 
regulaban la gestión del instrumento y entregaban las características de los proyectos fi nanciables, dejando las 
nuevas bases con algunos elementos diferenciadores. En tal sentido, destaca la reformulación del objetivo de 
la línea, la cual se presenta de la siguiente manera: “Asignar fi nanciamiento a programas destinados a abordar 

requerimientos de conocimientos y soluciones técnicas para grupos-objetivos de empresas y empresarios individuales, 

con especial énfasis en Pymes, de manera de contribuir a la mejora competitiva de dicho grupo-objetivo y que lo 

habilite para la incorporación de innovaciones de mejoras tecnológicas en sus productos, procesos, métodos de 

gestión o de comercialización” (InnovaChile: Bases Administrativas, 2008, pág. 7).

Dentro de las actividades que se deben considerar en la formulación del proyecto se  mencionan:

Cuadro 1: Tabla resumen actividades de prospección y difusión tecnológica

Prospección tecnológica Difusión tecnológica

Realizar un estudio destinado a identifi car los requerimientos 

necesarios para diseñar un programa de difusión tecnológica 

coherente con los resultados propuestos.

Identificar un conjunto de empresas de un sector, clúster o 

territorio que comparten necesidades de innovación o mejoras 

tecnológicas que les permitirían cerrar brechas respecto de su 

competitividad.

Identifi car las mejores soluciones, entendidas como tecnologías y 

buenas prácticas, que sean de carácter innovador y que permitan 

al conjunto de empresas cerrar las brechas mencionadas en el 

punto anterior.

Diseñar un mecanismo que permita a las empresas incorporar 

dichas soluciones.

Puesta en práctica de los mecanismos de adopción de las 

soluciones obtenidas en la fase de prospección o de diseño, 

según sea el caso. Esto implica la realización de actividades 

como seminarios, talleres, cursos de capacitación, asesorías, 

consultorías especializadas, días de campo, demostraciones y 

mesas de trabajo, entre otras actividades similares.

Evaluar los resultados de las actividades realizadas identifi cando 

las mejoras en competitividad a nivel de empresa.

Evaluar el grado en que se redujeron las brechas de competitividad 

a nivel de sector, clúster o territorio como resultado del programa.

Fuente: elaboración propia de acuerdo a Bases Técnicas y Administrativas (2008).
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De este cuadro se desprende que la modifi cación de las bases contempló la eliminación de la etapa de perfi l 
exigida en las anteriores bases, la cual se cambió por el ingreso del proyecto en forma directa sin la necesidad 
de entrar dos veces para su evaluación. Otro punto destacable es que los proyectos pueden presentar dos etapas: 
una fase de prospección tecnológica (en la cual se buscan los conocimientos, tecnologías o buenas prácticas 

a difundir y transferir entre los benefi ciarios fi nales del proyecto) y una fase de difusión tecnológica (a través 

de seminarios, talleres, capacitaciones, días de campo y actividades afi nes a los conocimientos y tecnologías 

pertinentes al cierre de las brechas de competitividad identifi cadas). De estas etapas, según las bases, la fase 

de difusión es obligatoria y sólo se puede omitir la fase de prospección si el postulante cuenta con un estudio o 

fase de diseño que contemple los puntos que se mencionan en el cuadro de más arriba.

Otro punto importante son los criterios de evaluación y adjudicación de fondos para llevar a cabo un 

Programa de Difusión. Entre los criterios de evaluación que se observan en las bases técnicas del instrumento 

se encuentran:

La evaluación de los proyectos de la línea “Programas de Difusión Tecnológica” son realizados tanto por 

ejecutivos de nivel central como de regiones, a través de una escala de notas que va de uno a cinco (la nota de 

presentación de recomendación es de 3,5 o superior). En algunos casos, cuando las características del proyecto 

así lo requieran (por ejemplo, cuando el ámbito o tecnología a difundir es muy específi co) los profesionales de 

la Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica cuentan con el apoyo de los profesionales de las áreas 

transversales de InnovaChile, las cuales se agrupan de acuerdo a criterios de clúster priorizados. 

Algunas características relevantes de la descripción de las bases técnicas y administrativas de la línea de 

“Programas de Difusión Tecnológica” para este estudio de caso son:

- Una mayor exigencia por parte del instrumento, en términos de disminución o eliminación de brechas 

de competitividad, que ayuden al grupo-objetivo de empresas benefi ciadas a competir de mejor 

manera en los mercados a los cuales pertenezcan. Esto se expresa en una mayor valoración por parte 

Cuadro 2:  Tabla resumen de criterios y ponderaciones de evaluación

% de PonderaciónCriterio

Pertinencia de la solución de acuerdo al problema identifi cado. Que la solución que se propone corresponda 

a los intereses y/o necesidades del sector a atender.

Merito innovador: considera la evaluación del grado de innovación de los conocimientos y tecnologías 

que el programa incorpora. 

Resultados medibles comprometidos para el programa. Cantidad de empresas benefi ciadas, horas 

efectivas de atención.

Impacto: considera el cambio esperado en la posición competitiva de las empresas producto de la 

incorporación de las tecnologías difundidas.

30%

20%

30%

20%

Fuente: elaboración propia de acuerdo a Bases Técnicas y Administrativas (2008).



8

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - MGPP

del instrumento de un buen diagnóstico que permita identifi car tales brechas e indicadores (tanto 
cualitativos como cuantitativos) que muestren el grado de disminución de brechas en las empresas 
objetivo. Se trata de uno de los cambios más “radicales” de las bases (si se las compara con las 
anteriores), en términos de exigir formalmente indicadores que midan el grado de cumplimiento del 
objetivo del proyecto y que permitan a InnovaChile cuantifi car los resultados desde niveles micro a 
niveles más agregados de impacto.

- Naturaleza del instrumento como herramienta de intervención: de acuerdo a la DIPRES (2009) 
el Programa se entiende como un conjunto de actividades agrupadas, coordinadas, articuladas, 
pertinentes y necesarias que proveen bienes y/o servicios (componentes) tendientes a lograr un 
propósito particular en una población-objetivo, con la fi nalidad de reducir o eliminar el problema que 
dio origen a la intervención. 

- Si sólo se considera el instrumento como objeto de análisis (sin considerar otras variables como, por 
ejemplo, el desarrollo institucional o el diseño organizacional y administrativo bajo el cual éste opera) 
y se aplica la defi nición de difusión y transferencia tecnológica planteada en el marco conceptual, se 
puede observar que existe plena coincidencia con las corrientes teóricas de difusión y transferencia 
tecnológica en empresas de menor tamaño. Esto, como una forma de corregir fallas de mercado que 
afectan los benefi cios sociales y económicos de la innovación (Benavente y Price, 2009). Al ampliar la 
innovación no sólo a proyectos de I+D y abarcar iniciativas incluso a nivel de cambio organizacional 
y comercial, el instrumento es capaz de abordar de una manera fl exible y pertinente las brechas de 
competitividad que identifi ca de las empresas, considerando dentro de la ejecución de cada uno de 
los proyectos elementos de difusión y (primordialmente) trasferencia tecnológica (no tratándose  
necesariamente de un conocimiento o expertise sumamente especifi co, pero sí uno en donde los 
resultados en las empresas de menor tamaño puedan ser mejoras sustanciales en períodos cortos).

- Esta línea de fi nanciamiento busca que las empresas de menor tamaño tengan la capacidad de 
enfrentarse en ambientes altamente competitivos, turbulentos y de alto riesgo, con el fi n de que no sólo 
permanezcan en una posición benefi ciosa en el mercado, sino que también corrijan las imperfecciones 
que la existencia de monopolios u oligopolios acarrea producto de ventajas competitivas de difícil 
replicación. Las empresas (con especial énfasis en las de menor tamaño), por lo general, deben lidiar 
con grandes empresas que operan a economías de escala y aprovechan sus cuantiosos recursos para 
montar sistemas de vigilancia tecnológica, así como la creación de proyectos de I+D que permitan 
instalar en el mercado productos de alto valor agregado, creando monopolios producto de ganancias 
superiores al promedio de la industria en la cual participan. Se debe considerar, además, que la 
realidad de los mercados es bastante disímil respecto de la teoría, en términos de la utilización del 
conocimiento como fuente de ventajas competitivas, los crecientes costos marginales de obtención de 
conocimiento y las asimetrías de información. En resumen, la línea de fi nanciamiento pretende ayudar 
a las Pymes habilitándolas para la incorporación de tecnologías o conocimientos que les permitan 
escalar productivamente, teniendo como eje la cooperación y la asociatividad entre ellas.
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- El mejoramiento del proceso de evaluación es relevante en cuanto da cuenta, (desde la perspectiva 
teórica), de fallas de selección adversa y riesgo de captura. De acuerdo al CNIC (2008) la mirada 
institucional debe preocuparse primordialmente de la resolución de fallas de Estado y el mejoramiento 
de la coordinación y articulación de políticas pro innovación. En estas bases técnicas y administrativas 
(2008) InnovaChile de CORFO se preocupó de mejorar el proceso de evaluación, de manera de 
evitar  la aprobación de proyectos con pocos resultados esperados (que no generaran masa crítica de 
empresas habilitadas para innovar) o que fueran proyectos ya aprobados en años anteriores (en otras 

palabras, proyectos de dudosa “continuidad”) o que pueden tener un alto grado de apropiabilidad en 

el conocimiento a trasmitir (ya sea que las empresas en las cuales se iba a difundir el conocimiento 

o tecnología tuviera un cierto expertise que las diferenciara del resto y las habilitara a funcionar con 

ese conocimiento o que dicho conocimiento o tecnología prospectado fuese de tal complejidad que 

no sirviera como solución para el grupo de empresas, sino que benefi ciara únicamente a la empresa 

postulante).

- Relacionado con los puntos anteriores, la inclusión expresa en las bases de la obligatoriedad por 

parte de los postulantes de agregar indicadores de resultados, así como la lista de los benefi ciarios 

fi nales, permite no sólo medir y controlar los resultados a nivel de proyectos, sino que también defi nir 

resultados a nivel de impactos (desde la perspectiva teórica) de una masa crítica de proyectos en un 

sector o industria determinados. En las anteriores bases técnicas y administrativas del año 2005, 

no se consideraba expresamente la inclusión de indicadores de resultados dentro de la evaluación 

del proyecto, ni menos estaba estipulado como obligatorio informar acerca de la totalidad de los 

benefi ciarios directos de los proyectos. Esto cambió en las bases técnicas y administrativas del año 

2008, donde se señala expresamente que en la evaluación se medirá la coherencia del proyecto y 

el compromiso de indicadores de resultados, además de una lista de benefi ciarios fi nales con sus 

respectivos datos de contacto. Este cambio es sumamente importante, ya que de la revisión hecha a los 

proyectos dentro de las actividades del estudio de caso se pudo constatar que falta mucha información 

de benefi ciarios fi nales e incluso no se informó la totalidad de benefi ciarios que participaron en 

un proyecto. Una evaluación de impacto sin esta información se hace muy difícil e impone sesgos 

importantes, ya que se ignora a todos los benefi ciarios que realmente participaron en las actividades 

de un proyecto determinado.



10

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - MGPP

Al analizar la línea de fi nanciamiento de los “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” se pudo 
constatar conceptualmente que sus implicancias como programa público (y como “instrumento” de política) son 
variadas y complejas. En efecto, la utilización del instrumento como herramienta de habilitación para la innovación 
respecto a MiPymes lleva a pensar en ámbitos tales como los efectos en la economía a nivel micro y macro, en 
el impacto social (que potencialmente conlleva el crecimiento económico) o incluso -y de manera indirecta- en 
el desarrollo democrático (mayores ingresos señalan, por un lado, un aumento en el perfeccionamiento de los 
miembros de la sociedad y, por otro, un mejoramiento en las condiciones para la educación de tales miembros, 
teniendo como resultado ciudadanos cívicamente más responsables y sociedades más justas con niveles de 
equidad por ingreso).

Este capítulo intenta unir las dimensiones cualitativa y cuantitativa, a través del análisis de una encuesta 
de percepción y de la formulación de modelos estadísticos que muestren la probabilidad de las empresas de ser 
competitivas, en relación con el objetivo del instrumento.

Así, la primera parte se enfoca en el análisis estadístico-descriptivo de la línea de fi nanciamiento, visto 
a través del prisma de los tres macroprocesos operativos del ciclo de vida de proyectos dentro de InnovaChile 
(evaluación, formalización y pago de subsidio, y seguimiento y cierre de proyecto), además de la medición de 
una serie de parámetros señalados en el Marco Lógico del anexo B.

Un segundo foco de este capítulo es el análisis de los resultados de la encuesta, el cual se observa de manera 
integrada y en línea con los módulos (o dimensiones) defi nidos en el anexo E: el aprendizaje y habilitación para 
la innovación, la incorporación de innovaciones como tal y la contratación de personal a raíz de la participación 
en el proyecto (ya sea para implementar el nuevo conocimiento o para aumentar la capacidad de producción 
que la innovación adaptada genera).

Un tercer foco se concentra en la presentación de dos modelos estadísticos: el análisis factorial (para 
comprobar la relación teórica-practica de la encuesta) y la regresión logística (que permite discriminar aquellos 
elementos que generan competitividad o no en un grupo de empresas que hayan terminado su participación en 
las actividades de algún proyecto subsidiado por la línea de fi nanciamiento).

Un cuarto y último foco está en la construcción del Marco Lógico en función de los resultados estadísticos-
descriptivos, el análisis de la encuesta y la formulación de los modelos estadísticos. Esto, con el fi n de ver la 
congruencia de los objetivos y los indicadores propuestos para la línea de fi nanciamiento.

II. Análisis de resultados
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Uno de los puntos centrales de la evaluación guarda relación en cómo la línea de fi nanciamiento llega a los 
benefi ciarios fi nales y si cumple o no con su objetivo. Para ello se elaboró una encuesta que tenía como misión 
medir la percepción de los benefi ciarios fi nales respecto de este instrumento. Esta consideró 27 preguntas de 
diversa índole agrupadas en ámbitos o ejes temáticos que permiten instalar variables a analizar por cada uno.

El primer ámbito utilizado fue sobre la apreciación de los benefi ciarios fi nales respecto de la gestión del 

proyecto. En él se indagaron aspectos tales como la convergencia de las brechas tecnológicas de la empresa con 

la formulación del proyecto, la disposición de medios y recursos de todo tipo por parte de la empresa postulante 

y, en general, cómo ve el benefi ciario la preparación de las actividades del programa (tanto en su etapa de 

prospección como de difusión). Este ámbito buscó identifi car cuál ha sido el desempeño promedio de una empresa 

postulante en términos de formulación y ejecución del programa, con el fi n de obtener una apreciación respecto 

de quienes realizan una buena gestión. 

De este ámbito destacan las respuestas a la pregunta sobre la identifi cación del problema tecnológico de 

las empresas fi nales benefi ciarias, debido a que para el espíritu del instrumento una identifi cación adecuada y 

pertinente de las brechas tecnológicas del grupo objetivo de empresas es clave para obtener buenos resultados. 

El Grafi co 1 muestra las respuestas entregadas: un 82% de los benefi ciarios fi nales declaró que la empresa 

postulante del proyecto conocía el problema o brecha tecnológica a abordar.

III. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los benefi ciarios de  
la línea “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica”

Fuente: elaboración propia en base a aplicación de entrevista a benefi ciarios fi nales.

Gráfi co 1:  Abordaje del Problema Tecnológico
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De acuerdo al grafi co existe una buena identifi cación de las brechas tecnológicas que enfrentan las empresas, 
además de responder a los intereses colectivos del grupo objetivo de empresas y de identifi car de buena manera 
la fuente de soluciones tecnológicas. Resultados que se deben abordar desde dos perspectivas: el proceso de 
evaluación del proyecto, pieza clave de este resultado y que se refuerza con el ámbito de “pertinencia” de la 
evaluación -el más alto como promedio ponderado de los cuatro proyectos seleccionados- y la presentación de 
proyectos que aborden problemáticas comunes en empresas similares o pertenecientes a una cadena productiva, 
la entrega de una solución tecnológica a las brechas identifi cadas y la confi guración de actividades de difusión 
tales que ayuden a adaptar y adoptar nuevas formas, métodos o conocimientos que disminuyan las brechas 
mencionadas.

Cabe observar si las soluciones abordadas en las actividades del proyecto ofrecieron una solución al problema 
identifi cado (es muy distinto haber identifi cado una solución a un problema que haber realizado actividades 
tendientes a transferir una solución que, a la larga, no fue lo que necesariamente la empresa necesitaba).

Otro punto importante es la cantidad de benefi ciarios fi nales que declaran que las empresas postulantes no 
lograron identifi car el problema o la brecha tecnológica a ser abordada por el proyecto. Esto es particularmente 
preocupante, porque la razón de la aprobación de un proyecto de esta naturaleza es que sepa defi nir la 
problemática que afecta al grupo de empresas benefi ciarias. Una de las razones de esta supuesta desviación puede 
ser que los grupos de empresas-objetivos no sean lo sufi cientemente homogéneos o no tengan los vínculos (o 

encadenamientos) productivos necesarios (ya sea a nivel territorial o sectorial o la mezcla de ambos). Segundo, el 

proceso de evaluación puede no haber sido lo estrictamente riguroso con un análisis de los benefi ciarios fi nales 

versus la problemática del sector o grupo objetivo de empresas y la solución tecnológica ofrecida (o puede ser 

que durante la ejecución del proyecto, las empresas participantes se hayan dado cuenta de que identifi caron 

un falso problema y que la solución prospectada no es pertinente, por lo que, en defi nitiva, seria un problema 

de implementación del programa).

Otro aspecto igual de relevante que el anterior guarda relación con la forma en cómo las actividades tanto 

de prospección (si corresponde) como de difusión fueron ejecutadas por la empresa postulante, en términos de 

calidad (que incluye la calidad de los recursos entregados, de los expositores, medios y contenidos), oportunidad 

(que mide si el conocimiento y/o técnica demostrada es pertinente en función del tiempo, o sea, que sea actual 

y contingente a los avances tecnológicos) y pertinencia (la cual mide el grado en que tanto el conocimiento y/o 

técnica a demostrar son compatibles con la realidad empresarial de cada uno de los grupos objetivos atendidos). 
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En teoría, la manera cómo se implemente un programa de difusión afecta la forma en cómo los benefi ciarios 

atendidos por éste reciben y perciben el conocimiento o técnica presentada. Una buena implementación debería 

repercutir en un índice mayor de adoptantes, por lo que actividades de calidad, pertinencia y oportunidad 
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Gráfi co 2: Gestión Etapa Prospección

Fuente: elaboración propia en base a aplicación de Entrevista a Benefi ciarios Finales.
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Fuente: elaboración propia en base a aplicación de Entrevista a Benefi ciarios Finales.
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son parte central en la ocurrencia de este hecho. Por el momento, los datos muestran que un alto porcentaje 
de benefi ciarios (un 38% para la etapa de difusión, tal como se observa en el Gráfi co 3) señala que tanto las 

actividades de prospección como de difusión son de calidad, oportunas y pertinentes. 

Por otra parte, en el análisis integrado, se analiza cuantitativamente la incidencia del gestor de proyecto en 

la incorporación de habilidades para innovar (o la generación de más adoptantes) en las empresas participantes 

de un programa de difusión.

Con todo, una mirada sintética a estos tres elementos nos muestra que en líneas generales (y claramente 

sin agotar la inclusión de otros aspectos presentes en el resto de las preguntas), las empresas postulantes han 

logrado identifi car de buena manera los problemas tecnológicos de las empresas atendidas, atacando sus brechas 

a través de actividades de prospección y difusión pertinentes, con recursos sufi cientes y contenidos de calidad. 

Un segundo ámbito abordado por la encuesta guarda relación con el nivel de adopción y adaptación del 

conocimiento y/o técnica mostrada en las actividades de un programa de difusión tecnológica. En general, este 

ámbito busca defi nir cómo el instrumento afecta la adopción tecnológica, en términos no sólo de la capacidad 

del capital humano y la disponibilidad de capital de una empresa, sino, además, señalar la fuerza en la relación 

con los clientes de la empresa, con los proveedores y su entorno (expresado en efectos de redes).

Como se señaló, uno de los factores que determina la adopción tecnológica en la difusión de un conocimiento 

y/o técnica nueva es el nivel de habilidad de los trabajadores, por un lado, y, por el otro, la disponibilidad de 

bienes de capital que una empresa determinada tenga en un momento determinado. Khan y Hall (2002) sostienen 

que estas dos variables son claves, desde una perspectiva de operacionalización de la innovación, ya que 

determinan la decisión y el ritmo de la implementación (piénsese, por ejemplo, en un conocimiento complejo 

que requiere conocimientos preexistentes en los empleados, así como el tiempo y una inversión que eleve 

los costos hundidos de la empresa a tal nivel que sus utilidades se ven afectadas). En el Gráfi co 4 se observa 

cómo estos factores juegan tácitamente en la decisión de implementar el conocimiento y/o técnica mostrada 

(aunque no es clara la relación), explicando los porcentajes de implementación del conocimiento mostrado en 

las actividades del programa. 

Fuente: elaboración propia en base a aplicación de Entrevista a Benefi ciarios Finales.
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En este gráfi co también se advierte que un 66% dijo conocer la técnica y/o conocimiento de antemano, 

mientras que un 34% manifestó no conocerlo. Un punto interesante, ya que indica que el grado de novedad de 

la propuesta se vuelve relativo y que depende de cuál haya sido el nivel anterior de acceso a los conocimientos 

mostrados en las actividades del programa.

Otros puntos importantes en este ámbito, y que ayudan a comprender de mejor manera los resultados del 

ámbito en su conjunto, son el compromiso que hay o que surge con los clientes de las empresas atendidas y los 

efectos de red. Khan y Hall (2002) mencionan que una base de clientes estables y seguros (o, en otras palabras, 

fi delizados con la empresa) ayudan en ciertos sectores económicos a tomar una decisión respecto a la adopción 

de la nueva tecnología y/o conocimiento, en atención a la potencial demanda futura. En efecto, los deseos de una 

empresa determinada por recuperar rápidamente la inversión realizada por la adopción de una nueva tecnología 

pueden verse antes plasmados en cuanto tengan una cartera de clientes estables y que, aún habiendo cambios 

en los productos y servicios que habitualmente consumen, sigan comprando estos nuevos productos. En ese 

sentido, la potencial adopción de nuevas técnicas y/o conocimientos dentro de las empresas que participaron 

en las actividades de un “Programa de Difusión Tecnológica” se vio reforzada por la relación con sus clientes. 

La nueva técnica y/o herramienta no sólo permitió asegurar ventas futuras, sino además reforzar las relaciones 

con sus clientes que les posibilitan reasegurar demanda en un futuro cercano, haciendo más viable la opción de 

incorporar herramientas que permitan innovar a las empresas.

Respecto a los efectos de red, Khan y Hall (2002) mencionan que estos son muy importantes considerando 

el grado de penetración que actualmente tiene la tecnología en la economía global. En tal sentido, ambos autores 

mencionan que los efectos de red tienen dos formas de ser vistos, directos e indirectos, y complementarios entre 

sí. Los efectos de red directos son aquellos en donde la utilidad del usuario, respecto a la utilización de una 

tecnología, aumenta directamente con el aumento del tamaño total de la red. Los efectos indirectos de red, por otro 

lado, mencionan que el aumento en la utilidad de una tecnología se deriva del uso de bienes complementarios. 

Por ejemplo, en la medida en que se consuman nuevos reproductores de discos, aumentará el consumo de discos 

que almacenen y reproduzcan el contenido archivado. Utilizando esta conceptualización, los efectos de red a 

nivel organizacional de las empresas que participan en un “Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica” 

pueden observarse en la medida que las empresas que comparten una cierta tecnología logran vincularse y 

formar alianzas que les permitan acceder a mercados que por sí solas no serían capaces de alcanzar (formando, 

además, rendimientos a escala). Los resultados de esta vinculación se pueden observar en el Gráfi co 5.
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De este gráfi co se desprende que un 37% de las empresas participantes en las actividades desarrolladas por 

un “Programa de Difusión Tecnológica” lograron observar que los efectos directos de red, respecto a la utilización 

de una misma tecnología, les permitía reducir el riesgo de utilizar la nueva tecnología sin perder cuotas de mercado 

o incurrir en costos que después no serían recuperados a través de sus ventas. Resulta interesante notar que un 

11% de las empresas participantes logra vincularse y formar negocios con otras empresas no pertenecientes a su 

sector (estableciendo potencialmente vínculos complementarios entre ellas). Además, un 21% de las empresas 

participantes logra generar vínculos con otros proveedores, obteniendo mejores condiciones de precios sobre 

una tecnología de utilidad común.

El tercer ámbito a destacar guarda relación con el conocimiento y/o técnica adoptada en función de algunas 

características de la innovación defi nidas en el marco conceptual. Entre ellas, la pertinencia de la técnica y/o 

conocimiento difundido (en términos de capacidades de absorción y relación con las brechas a abordar), la ventaja 

relativa (si lo que el instrumento está mostrando como técnica y/o nuevo conocimiento le reporta más benefi cios 

que la actual forma de producir), la observabilidad (si el conocimiento genera resultados que son observables 

o cuantifi cables), la facilidad de aprender y experimentar (en qué grado se puede probar o experimentar el 

conocimiento y/o técnica adoptada, ya sea en un uso u otro) y la complejidad (qué tan difícil fue la comprensión 

de la técnica, en términos de aprender, aplicar y mantener la misma). 

En resumen, lo importante de este ámbito es discernir cuál es la apreciación general de las empresas 

respecto de las técnicas y/o conocimientos mostrados en las actividades de un programa de difusión, a la vez de 

señalar el grado en que estas empresas incorporan la adopción tecnológica en su funcionamiento y estructura 

organizacional.

En relación a una de las características de la difusión tecnológica mencionada por Rogers (1995) acerca 

de la innovación como tal, el tercer ámbito muestra que participar en un Programa de Difusión muestra a las 

empresas participantes fuentes de ventajas relativas que, en atención a las fallas de mercado, no tendrían. En 

Gráfi co 5:  Vinculación con el Entorno

Fuente: elaboración propia en base a aplicación de Entrevista a Benefi ciarios Finales.
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ese sentido, existen tres indicadores que muestran el comportamiento de un programa de difusión respecto 
de las ventajas relativas de una innovación, técnica o conocimiento. Uno de ellos es el indicador referido a los 

procesos de producción signifi cativamente mejorado, respecto del cual el Gráfi co 6 evidencia que un 52% de 

las empresas encuestadas menciona que logra dar un salto cuantitativo importante. 

 

Esto implica que hay cambios importantes que son palpables por las empresas en relación a la calidad, 

efi ciencia y efectividad de sus nuevos procesos. 

Un segundo indicador es el que se relaciona con los nuevos procesos, ámbito en el cual un 62% de las 

empresas encuestadas señala haber incorporado nuevos procesos. En efecto, este dato es útil en cuanto la teoría 

de Rogers (1995) nos muestra que a medida que la innovación, técnica y/o conocimiento tenga un mayor nivel 

de observabilidad, su tasa de adopción será mayor en relación a otro tipo de innovación que no sea tan evidente 

para la empresa adoptante. Esto implica que una alta proporción de las empresas que crearon o diseñaron nuevos 

Gráfi co 6: Generación de Innovaciones
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procesos a través de los conocimientos adquiridos lograron por extensión aumentar la calidad y efectividad de sus 

productos, creando procesos muy mejorados y aumentando su productividad en forma visible (tercer indicador).  

Desde la perspectiva de la compatibilidad y pertinencia de las técnicas y/o conocimientos mostrados en 

las actividades de los programas de difusión en los cuales las empresas encuestadas fueron participes, existen 

varios sub-ámbitos susceptibles de ser analizados:

- Desde la perspectiva de falla de mercado, al hablar de innovación en empresas de menor tamaño 
se debe analizar la compatibilidad del conocimiento a transferir con las habilidades y destrezas de 
estas organizaciones que determinarán el grado de absorción tecnológica y, por ende, de adopción 
del conocimiento, lo que les ayudará a aumentar su competitividad a nivel empresarial. Aquí se 
observaros dos elementos:  primero, que  el conocimiento y/o técnica mostrada se ajustaba bien a la 
estructura cultural de las empresas (para la mayoría de ellas) y, segundo, que para casi la mitad de 
las empresas participantes dicho conocimiento y/o técnica fue más bien costoso de implementar en 
términos económicos. En cierto sentido, un “Programa de Difusión Tecnológica”, a partir de actividades 
en su mayoría pertinentes, entrega conocimientos y/o técnicas que logran ajustarse a la estructura 
valórica y cultural de la empresa, disminuyendo potencialmente la creencia de que la tecnología es 
estática (aunque deben incurrir en costos fi nancieros que le son o fueron difíciles de costear).

- Desde la perspectiva de la competitividad de las empresas, adoptar nuevos conocimientos y/o técnicas 
es clave para ello. En términos generales, si bien los “Programas de Difusión Tecnológica” logran ajustar 
las actividades a la estructura valórica y cultural de las empresas, muchas deben incurrir en costos 
fi nancieros que también son difíciles de solventar (ya sea porque no está presente en la estructura 
presupuestaria fi nanciada por el Estado o porque la gestión que realizan para capturar o apalancar 
fondos es defi citaria).

- Desde la perspectiva de incorporación de habilidades para la innovación, el grado de pertinencia y 
compatibilidad de las técnicas y/o conocimientos tiene una relación directa con la incorporación de 
habilidades para innovar. En efecto, de los puntos anteriores se desprende que una variable a considerar 
es cómo la técnica y/o conocimientos son adaptables y pertinentes a “lo que la empresa es” expresado 
en términos culturales. 

Otro punto interesante es la complejidad que la nueva tecnología y/o conocimiento mostrado a las empresas 
participantes reporta para su adopción a la estructura de la empresa. Al observar los indicadores se infi ere que, 
en general, para las empresas no fue problema aprender una cierta tecnología y/o conocimiento y, aún más, 
aplicarla en diversos usos alternativos. En estricto rigor, el nivel de complejidad de las técnicas y/o conocimientos 
mostrados en las actividades de los “Programas de Difusión Tecnológica” fue de tal nivel que permitió adoptar 
esta tecnología en menor tiempo y a menor costo a que si ellos mismos lo hubieran tratado de implementar. 

Del análisis de los datos se desprenden algunos elementos que tienen algo de controversial: la facilidad 
de aprender e implementar técnicas y el costo en el que las empresas deben incurrir para adoptar la técnica y/o 
el conocimiento que deben manejar en las actividades de un “Programa de Difusión Tecnológica”. La teoría de 
la difusión de innovaciones de Rogers (1995) plantea que, a medida que una técnica y/o conocimiento sea fácil 



19

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CHILEDANIEL RIVERO SALINAS

de aprender, los potenciales adoptantes necesitarán menos habilidades para comprenderla y asimilarla y, por 

extensión, menos recursos (ya sea físico o intangible). 

El Gráfi co 7 muestra en qué medida fue difícil o fácil para los benefi ciarios comprender y asimilar la técnica 
y/o conocimiento mostrado en las actividades de difusión:

De la muestra de empresas, un 45% tuvo problemas respecto al fi nanciamiento de la implementación de 
esta nueva técnica y/o conocimiento en su interior. Esta aparente paradoja tiene algún fundamento en tres 
elementos: las expectativas,  condiciones de las empresas participantes y las soluciones ofrecidas. Respecto 
a las expectativas, las empresas, en general, postulan a un “Programa de Difusión Tecnológica” sabiendo que 
son apoyados con fondos públicos, por lo que tienen  un cierto nivel de información. El tema es que ya sea por 
el nivel de información o la calidad de la misma entregada por la empresa postulante, las expectativas de las 
empresas benefi ciarias fi nales terminan siendo más altas de lo que realmente un programa entrega de acuerdo 
a sus actividades y fi nes. Por otro lado, y relacionado con el punto anterior, muchas veces estas expectativas 
juegan en contra, de acuerdo a las condiciones y ya sea en la capacidad de absorción como en los costos futuros 
de implementar a un mayor nivel el conocimiento y/o innovación especifi ca. Este último punto guarda relación 
con las soluciones que las empresas postulantes ofrecen a los benefi ciarios fi nales. Este punto tiene relación 
con los otros dos, en particular si se considera que una buena parte de la información transmitida proviene del 
diagnóstico y la formulación de las brechas específi cas a abordar por las soluciones tecnológicas. En efecto, éstas 
pueden ser sumamente bien estructuradas y estar correlacionadas con la problemática del grupo objetivo de 
empresas, pero su implementación más a fondo conlleva costos más altos a los que se estaba dispuesto a entrar 
previa entrega de información respecto de las actividades del proyecto y lo que se iba a difundir y transferir.

Gráfi co 7:  Difi cultad para implementar conocimiento

Fuente: Elaboración propia en base a aplicación de entrevista a benefi ciarios fi nales.
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Respecto de la posibilidad de ensayo, aquella innovación que para el adoptante potencial pueda 
desmembrarse y que de esas partes se pueda utilizar sólo unas pocas -o aprenderlas de manera secuencial-.  Las 
empresas, en general, mencionan dos cosas:

- Una relativa facilidad para adoptar la tecnología y/o conocimiento y una posterior implementación 
de dicho conocimiento. A partir de aquí, deshacer las operaciones de producción (volver al método 

antiguo o mezclarlo en forma paulatina) les es relativamente fácil.

- Relativa facilidad (luego de la implementación) de dividir la técnica y/o el conocimiento mostrado y 

utilizarlo en procesos alternativos de producción.

Estas dos conclusiones muestran que, dada la relativa facilidad de aprender la técnica y luego aplicarla, 

un “Programa de Difusión Tecnológica”, por lo general, logra que las empresas participantes sean capaces de 

operar de tal manera lo aprendido que, a partir de una misma técnica y/o conocimiento, generan usos alternativos 

a procesos que no están necesariamente ligados al proceso genérico. Pese a esto, ronda con cierta fuerza el 

papel que juega el fi nanciamiento de la decisión de implementar con mayor fi rmeza la técnica y/o conocimiento 

mostrado, en especial cuando los benefi ciarios apuntan a que no sólo debieron realizar un esfuerzo adicional 

para incorporar la técnica, sino que sin el apoyo estatal (y que de conocerla hubiese hecho que los costos de 

adquirirla fueran tales que no habrían tenido la oportunidad de implementarla).

Por último, el grado en que una innovación muestra resultados visibles para los individuos potencialmente 

adoptantes es una variable a considerar y analizar. El Gráfi co 8 muestra estos resultados.

 

Un adoptante visto desde la perspectiva de la oferta sopesa si la incorporación de una técnica y/o 

conocimiento le reportará benefi cios tales que sean más altos que los costos por analizar e implementar ese 

conocimiento. Así, de los resultados de la aplicación de la encuesta se observa que, en general, para las empresas 

Fuente: elaboración propia en base a aplicación de entrevista a benefi ciarios fi nales.

Gráfi co 8:  Resultados de la Implementación



21

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CHILEDANIEL RIVERO SALINAS

que implementan el conocimiento y/o técnica logran obtener resultados observables y palpables. En cierto 

sentido, este indicador -junto con las ventajas relativas de la innovación- entrega un cierto “orden” respecto de 

cómo se presenta una técnica y/o conocimiento en las actividades de un “Programa de Difusión Tecnológica”. 

Este “orden” básicamente tiene que ver con una confl uencia de elementos que, en su conjunto, determinan la 

velocidad de la adopción respecto de la incorporación de técnicas y/o conocimientos mostrados en un “Programa 

de Difusión Tecnológica”. Es decir, en la medida en que una técnica y/o conocimiento sea compatible y pertinente, 

y tenga niveles de complejidad acordes al grupo de empresas atendidas, su implementación mostrará resultados 
visibles por el adoptante, así como una fuente de usos alternativos que le permitan innovar en otros ámbitos 

para, fi nalmente, obtener ventajas relativas que supongan ventajas competitivas propias de la empresa.

Un quinto módulo tiene relación con la generación de empleo que las empresas participantes fueron 

capaces de levantar. Resulta interesante que, sin ser un ámbito de resultado intermedio cercano al “Programa 

de difusión Tecnológica” -pues la naturaleza del programa de difusión no es generar empleo- ni tampoco  una 

parte fundamental de la propuesta teórica de la evaluación, igualmente se encarga de generar empleo dentro 

del mercado. 

Al buscar un análisis para estos resultados, una de las primeras acciones es identifi car quiénes son las 

empresas que contratan por segmento, para luego ver a qué sector económico pertenecen. Del análisis de la 

encuesta se desprende que  las empresas que contrataron más personas fueron las del sector micro con 55 

nuevos empleados, las que proporcionalmente también son las que tienen mayor presencia con un 79% de ellas 

que declara haber contratado nuevo personal. Por otro lado, la encuesta muestra que la industria alimentaria 

es el sector en el cual sus empresas contratan más personas luego de terminado el proyecto (con 64 nuevos 

empleados en 21 empresas participantes). Desde una perspectiva teórica, es interesante analizar la potencial 

relación que pudiese haber entre la contratación de personal por segmento de empresas y el tipo de incorporación 

de innovaciones. A partir de los resultados obtenidos se concluye que las empresas, en su mayoría, innovan en 

procesos (ya sea a través de nuevos procesos o el mejoramiento signifi cativo de los ya existentes), así como 

existe una relación causa-efecto entre quienes necesitan contratar mano de obra más califi cada y quienes ya 

cuentan con ese insumo. Por ejemplo, mientras las microempresas contratan una mayor cantidad de profesionales 

califi cados, el sector otros (entidades tecnológicas y universidades) contrata bastante menos (y, por lo general, 

son quienes producen el conocimiento necesario). 

El sexto módulo contiene tres elementos importantes desde una perspectiva de política pública: primero, 

si quienes participaban en un “Programa de Difusión Tecnológica” tenían conocimiento de que el proyecto era 

fi nanciado por InnovaChile de CORFO.  Es decir, la difusión de las iniciativas públicas respecto al fomento a la 

innovación y el emprendimiento como forma de soluciones a los problemas generados por las fallas de mercado 

presentes; segundo, si quienes participaban tenían la oportunidad certera de conocer la técnica y/o conocimiento 

mostrado en las actividades del “Programa de Difusión Tecnológica”, esto es, si los potenciales adoptantes o 

emprendedores tenían acceso libre a la información proporcionada por el conocimiento y/o técnica; y tercero, la 

disponibilidad a pagar por acceder a cierto conocimiento y/o técnica, viendo esto como inversión para aumentar 

la competitividad de una empresa en particular.
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El séptimo modulo entrega información de gran valor respecto a cuáles son los puntos negativos de los 
ámbitos señalados. En tal sentido, los benefi ciarios indican que la burocracia estatal, la calidad de los expositores 
y el diseño operativo de las actividades del programa de difusión -en términos de extensión y coordinación de las 
mismas- son los aspectos a mejorar en el instrumento. Como propuesta, los benefi ciarios encuestados señalan 
que les interesaría seguir siendo capacitados en temáticas innovativas, en donde incluso tienen la disposición 
de pagar una cuota con tal de seguir con un aprendizaje de las características del proyecto.

Resulta interesante cómo este módulo muestra la importancia de la intervención del Estado en la promoción 
de la innovación y el emprendimiento como herramientas para mejorar la productividad empresarial y crecer 
desde la perspectiva de la competitividad productiva nacional. Elementos tales como una buena gestión del 
proyecto, empresas postulantes que entreguen no sólo los elementos necesarios para una buena absorción de 
los conocimientos y/o técnicas mostradas, sino que, además, tengan las competencias técnicas necesarias para 
el desarrollo de las mencionadas actividades, las capacidades presentes en las empresas para la absorción 
tecnológica, el tipo de actividades realizadas y su vinculación con la identifi cación de brechas relacionadas 
con las empresas, y la realización de innovaciones a partir de lo mostrado, son claves para obtener resultados 
de calidad en un programa público de estas características. Una realidad que confi rman las cifras expuestas.

1.    Integración de los resultados: modelos estadísticos

Este punto recoge y sistematiza los dos análisis precedentes. En efecto, las herramientas de medición 
estadística que se utilizarán a partir de ahora ayudan a comprender y sintetizar los resultados de la evaluación 
hecha a la línea de fi nanciamiento.

Por lo mismo, la búsqueda de los elementos que tienen un mayor peso a la hora de infl uir en las empresas para 
la incorporación de innovaciones es uno de los principales productos de este estudio de caso y su determinación, 
uno de los pasos que logra sintetizar de buena forma lo expuesto tanto a nivel conceptual como cuantitativo. En 
ese caso, la estadística inferencial entrega dos instrumentos complementarios para la determinación de factores 
o variables que determinan, en defi nitiva, qué empresas adquieren o no habilidades para la innovación. Tales 
instrumentos son el análisis factorial y el modelo de regresión logística.

La aplicación de la encuesta a benefi ciarios fi nales estuvo diseñada en función de ámbitos que agrupaban las 
distintas preguntas hechas a los benefi ciarios fi nales. De hecho, cada ámbito respondía de manera independiente 
a algunos tópicos que, desde una perspectiva conceptual, eran necesarios para obtener alguna idea de qué 
elementos se requieren para que un benefi ciario fi nal de un programa de difusión tecnológica pueda adquirir 
habilidades para innovar. Este diseño, sin embargo, carece de una consistencia cuantitativa, en términos de que 
se defi nan pesos específi cos para cada una de las variables y su relación entre ellas. Así, el método de análisis 
factorial ayudará a encontrar (o validar) los grupos (o componentes) de preguntas (o variables) que expliquen 
de mejor forma la incorporación de habilidades para la innovación.



23

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CHILEDANIEL RIVERO SALINAS

Uno de los primeros pasos en el análisis factorial es observar en primera instancia la variabilidad en 
su conjunto respecto de las respuestas entregadas por los benefi ciarios fi nales de un programa de difusión 
tecnológica. Por lo pronto, la matriz de correlaciones que se obtiene del SPSS1  muestra que se rechaza la 
hipótesis nula sobre la no correlación de las variables, ya que se observa que por lo menos una de las variables 
difi ere signifi cativamente una de otra.

Sin embargo, lo que esta primera prueba hace es medir en qué proporción se correlacionan las variables 

del potencial modelo de reducción factorial por componentes principales, análisis en que -se señala- que aún 
quedan algunos elementos propios del modelo que es preciso mencionar para determinar si es posible reducir las 
preguntas en componentes, a la vez de ver si los componentes propuestos en un principio tienen concordancia 
tanto teórica como conceptual.

Por lo mismo, se utilizó el índice KMO2, que compara los índices de correlación de Pearson con los coefi cientes 
de correlación parcial entre las variables o preguntas (midiendo la signifi cancia entre ellas), la prueba de Bartlett, 
que se utiliza para verifi car si la matriz de correlaciones es una matriz de identidad o, en otras palabras, si todos 
los coefi cientes de la diagonal son iguales a la unidad y los extremos a la diagonal iguales a cero y la matriz 
anti-imagen.

El índice KMO para el modelo del estudio de caso es considerado como mediocre o regular (dado KMO = 
0,671). En general, hay una aceptación en que valores menores a 0,50 son considerados como inaceptables para 
la estimación del modelo. Valores mayores a 0,50 se consideran como aceptables para ésta.

En el caso de la prueba de Bartlett muestra que, dado su valor (1.658,261) y su signifi cancia (p = 0,000) 
se puede asumir que la matriz de correlaciones no es una matriz de identidad, por tanto se rechaza la hipótesis 
nula sobre la matriz de correlación es la matriz de identidad.

La matriz anti-imagen entrega los últimos datos para determinar si es posible utilizar los actuales datos en 
un modelo de reducción factorial. Para la matriz anti-imagen interesa que los coefi cientes sean lo más pequeño 
posibles, ya que serán los negativos de los coefi cientes de correlación parcial entre cada par de variables las 
que neutralizarán los efectos de las restantes variables. Así, del examen de la matriz anti-imagen obtenida a 
través del SPSS se observa:

- Valores bajos en la matriz de covarianzas

- Valores altos en la diagonal de la matriz anti-imagen de correlaciones

Luego del examen de los estadísticos del modelo de reducción factorial, se puede determinar que los datos 
son susceptibles de ser utilizados para la realización del método de componentes principales, para determinarlos 
y contrastarlos. Dicho método, en términos simples, lleva a cabo una combinación lineal de todas las variables 
de modo que el primer componente principal sea una combinación que explique la mayor proporción de varianza 
posible de la muestra, el segundo la segunda mayor y así sucesivamente. 

1 Programa estadístico informático muy utilizado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado. Originalmente 
SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences, aunque también se ha referido como “Statistical 
Product and Service Solutions” Sin embargo, en la  actualidad no es acrónimo de nada.

2 Kaiser, Meyer, Olkin, 1970.
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Al analizar la matriz de componentes rotados, eliminando aquellos factores que saturan en más de un 

componente y que no tienen a simple vista una relación conceptual válida, se pueden mencionar las siguientes 

conclusiones:

- Nuevos componentes: en contraste con la encuesta, el modelo de reducción factorial fue capaz de 

identifi car 11 componentes o ámbitos. Si se relacionan estos resultados, algunas “preguntas” (o factores) 

se separan de sus ámbitos (o componentes originales) y forman otros nuevos que, desde una mirada 

estadística, tenían una mayor y mejor relación con el ámbito.

- Similitud de algunos componentes del modelo con algunos componentes de la encuesta aplicada a 

benefi ciarios fi nales: el primer componente descrito calza perfectamente con lo propuesto en la encuesta 

sobre la gestión de las actividades de difusión y prospección por parte de la benefi ciaria postulante. 

El segundo y tercer componente coinciden en las características generales del ámbito, pero tienen 

menos variables. En otras palabras, la elaboración conceptual de los ámbitos de la encuesta calza con 

los resultados del análisis factorial. Por ejemplo, para el ámbito de la encuesta “apreciación sobre 

la tecnología adoptada”, que mide la percepción de los benefi ciarios respecto de la innovación que 

adopta, tiene un “calce” estadístico con el componente formado por el análisis factorial.

- Reducción de variables: cada pregunta de la encuesta responde a una cierta “variable” relacionada 

con lo expuesto en el marco conceptual sobre la difusión de la innovación en el medio social. Así, el 

modelo de reducción factorial logra disminuir considerablemente el número de variables a aquellas 

que estadísticamente se relacionan con mayor fuerza con el ámbito o componente del modelo.

- Eliminación de variables no relevantes estadísticamente.

De los 11 componentes descritos por el modelo de reducción factorial, sólo se utilizaron ocho que, de 

acuerdo al marco conceptual del estudio de caso, son los más relevantes a la hora de explicar de mejor manera 

las variables de cada componente. 

Fuente: elaboración propia.
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Una de las conclusiones que se desprenden del proceso de análisis factorial es que existen ciertas variables 
que infl uyen en ciertos componentes o ámbitos que conceptualmente tienen relación con un proyecto de la línea 
de programas de difusión tecnológica. Llama la atención el gran peso factorial que la gestión de las actividades 
de difusión y prospección tecnológica tiene de parte del benefi ciario postulante. En efecto, para los benefi ciarios 
fi nales la existencia de pertinencia, calidad y oportunidad en las actividades de los proyectos tiene un gran valor 
por sí solo. Esto también ocurre para el resto de las variables señaladas por el modelo.

Por otro lado, el modelo de reducción factorial ayudó, básicamente, a ordenar los ámbitos y a entregarles 

pesos estadísticos a cada una de las variables. Sin embargo, aún está pendiente la respuesta a la pregunta 

de qué infl uye para que una empresa que participa en un programa de difusión tecnológica logre incorporar 

habilidades para la innovación. En tal sentido, la siguiente técnica estadística tiene la gracia de incluir una 

variable dependiente que aglutina los resultados de la reducción factorial, que permite señalar qué variables 

determinan (desde una mirada estadística) que una empresa incorpore o no habilidades para innovar.

La regresión logística, por su parte, tiene como fi nalidad principal pronosticar la pertinencia a un grupo 

a partir de una serie de variables independientes. Es similar al análisis factorial en cuanto permite identifi car 

las características que distingue a diversos grupos y genera pronósticos que ayudan a diferenciar entre los 

miembros de uno u otro grupo. La principal diferencia es que la regresión logística permite utilizar variables 

independientes categóricas.

Para realizar un análisis de regresión logística es necesario disponer de una variable categórica que defi na 

dos grupos: para efectos de este estudio, aquellos benefi ciarios fi nales que logran tener un cierto nivel de 

competitividad y aquellos que no. Esta es la variable dicotómica dependiente del análisis o, en otras palabras, 

la variable cuyos valores se desean pronosticar. Su creación se hizo a partir de tres variables de resultados, 

todas emanadas de la pregunta relacionada con los resultados que obtuvo una determinada empresa luego de 

terminada su participación en un Programa de Difusión Tecnológica. Estas tres variables son: la reducción de 

los costos de producción, el aumento de las ventas y el aumento de la productividad de la empresa en general.

Para construir el modelo de regresión logística se tomaron las variables que el análisis factorial designó 

como relevantes por cada componente o ámbito defi nido, además de aquellas que pueden ser potencialmente 

benefi ciosas para el ajuste del modelo y que son conceptualmente relevantes de conocer en su articulación con 

la formación de empresas competitivas en los mercados. 

La siguiente tabla de clasifi cación muestra el porcentaje correcto de clasifi caciones que logra obtener 

el modelo de regresión. De ella se desprende que para aquellos casos califi cados como “No Competitivos” el 

modelo los clasifi ca de muy buena manera. En el caso de los señalados como “Competitivos”, el modelo los 

clasifi ca bastante bien. En resumen, se observa un modelo que, de forma general, clasifi ca a los componentes 

de la variable dependiente muy bien (96,6%), en tanto que la variabilidad entre las distintas categorías de la 

dependiente es bastante baja.
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Luego, nuevamente se plantea la hipótesis nula de la igualdad del coefi ciente β respecto de cero:

H
0
: β=0

H
1
: β≠0

 

De la tabla de “Variables presentes en la ecuación” se puede observar que para las variables “aumento 

en la productividad”, “mejoras en los métodos de administración de la empresa”, “procesos de producción 

signifi cativamente mejorados”, “innovaciones en diseño”, “nuevos bienes”, “nuevos procesos”, “ajuste de 

la tecnología a la cultura de la empresa” y “facilidad de aprendizaje del conocimiento” tienen un nivel de 

signifi cancia menor a 0.005, por lo que se rechaza la hipótesis nula de la igualdad del coefi ciente β respecto a 

cero. En el resto de las variables, y dado su nivel de signifi cancia, no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad 

del coefi ciente � respecto de cero. Sin embargo, aquí hay un punto importante y es que la simulación de varios 

modelos estadísticos con la inclusión forzosa de las variables para la validación conceptual muestran que las 

variables con un nivel de signifi cancia mayor a 0.05 afectan al modelo, lo que no logra explicar -en una buena 

proporción- la variabilidad de la variable. Por lo mismo, el análisis de este cuadro se divide en dos etapas: una 

primera en donde se señala el signifi cado de β y Expβ de aquellas variables signifi cativas estadísticamente y en 

una segunda instancia, aquellas variables que no son signifi cativas.

Tabla 3: Variables de la ecuación

PREG 19 AUM PRODUCT

PREG 18 Mejoras sustanciales en los métodos  de adm de empr(1)

PREG 18 Procesos Producción signifi cativamente mejorados(1)

PREG 18 Innovación de diseño

PREG 18 Nuevos Bienes(1)

PREG 18 Nuevos Procesos(1)

PREG 20 Adquisición de maquinaria equipos software(1)

PREG 14

PREG 14(1)

PREG 14(2)

PREG 15

PREG 15(1)

PREG 15(2)

Constant

3,665

2,980

5,070

7,856

4,797

7,567

2,204

4,130

4,792

-10,290

1,476

-23,486

1,900

1,986

3,851

3,187

1,803

3,402

2,241

4,503

2,296

10486,113

1,602

8,950

39,071

19,692

159,216

2581,273

121,118

1932,892

9,061

62,151

120,597

,000

4,377

,000

3,720

2,251

1,734

6,076

7,077

4,948

,967

4,359

,841

4,358

,850

,000

,850

6,886

,050

,034

,048

,014

,008

,026

,325

,113

,359

,037

,354

,993

,050

,009

B S.E. Wald Sig. Exp(B)

Fuente: elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO.
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En función de lo anterior, el siguiente cuadro muestra cuáles son las variables que mejor se ajustan desde 

las perspectivas mencionadas anteriormente. Así, es posible identifi car algunos ámbitos respecto a β:

Ámbito Variable Efecto Interpretación del Resultado

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4: Tabla de clasifi cación e interpretación de β  variables <0.05

Si la empresa logra introducir mejoras en los métodos de 

administración de la empresa luego de su participación en 

las actividades de un programa de difusión, ésta aumenta sus 

probabilidades de ser competitiva en 2.980 veces.

Si la empresa logra generar nuevos bienes luego de su 

participación en las actividades de un programa de difusión, ésta 

aumenta sus probabilidades de ser competitiva en 4.797 veces.

Si la empresa logra implementar innovaciones a nivel de diseño 

en sus productos luego de su participación en las actividades de 

un programa de difusión, ésta aumenta sus probabilidades de ser 

competitiva en 7.856 veces.

Si la empresa logra generar nuevos procesos luego de su 

participación en las actividades de un programa de difusión, ésta 

aumenta sus probabilidades de ser competitiva en 7.567 veces.

Si la empresa logra introducir procesos de producción 

significativamente mejorados luego de su participación en 

las actividades de un programa de difusión, ésta aumenta sus 

probabilidades de ser competitiva en 5.070 veces.

Si la empresa declara que logra aumentar su productividad 

luego de su participación en las actividades de un programa de 

difusión, ésta aumenta sus probabilidades de ser competitiva 

en 3.665 veces.

Si la empresa declara que la tecnología transferida se adoptó de 

buena manera a la cultura de la empresa luego de su participación 

en las actividades de un programa de difusión, ésta aumenta sus 

probabilidades de ser competitiva en 4.792 veces.

Si la empresa declara que le fue fácil aprender y adoptar la 

tecnología transferida luego de su participación en las actividades 

de un programa de difusión, ésta aumenta sus probabilidades de 

ser competitiva en 1.476 veces.
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ocurrencia del suceso
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sobre la

adaptación del 

conocimiento
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Ámbito Variable Efecto Interpretación del Resultado

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5: Tabla de Clasifi cación e Interpretación de Expβ Variables <0.05 (Parte I)

La ventaja del suceso de que un benefi ciario que haya participado 

en las actividades de un programa de difusión incorpore mejoras 

sustanciales en los métodos de administración de la empresa y 

sea competitivo es 19.692 veces mayor que la ventaja de ser 

competitivos en relación a aquellos benefi ciarios que declaran 

no incorporar mejoras sustanciales.

La ventaja del suceso de que un benefi ciario que haya participado 

en las actividades de un programa de difusión genere nuevos 

bienes y sea competitivo es 121.118 veces mayor que la ventaja 

de aquellos benefi ciarios que declaran no generar nuevos bienes.

La ventaja del suceso de que un benefi ciario que haya participado 

en las actividades de un programa de difusión y logre innovaciones 

en diseño y sea competitivo es 2.581.273 veces mayor que la 

ventaja de aquellos benefi ciarios que declaran no incorporar 

innovaciones a nivel de diseño.

La ventaja del suceso de que un benefi ciario que haya participado 

en las actividades de un programa de difusión genere nuevos 

procesos y sea competitivo es 1.932.892 veces mayor que la 

ventaja de aquellos benefi ciarios que declaran no generar nuevos 

procesos.

La ventaja del suceso de que un benefi ciario que haya participado 

en las actividades de un programa de difusión genere procesos 

de producción signifi cativamente mejorados y sea competitivo es 

159.216 veces mayor que la ventaja de aquellos benefi ciarios que 

declaran no generan procesos de producción signifi cativamente 

mejorados.

La ventaja del suceso de que un benefi ciario que haya participado 

en las actividades de un programa de difusión aumente su 

productividad y sea competitivo es 39.071 veces mayor que 

la ventaja de aquellos benefi ciarios que declaran no aumentar 

su productividad luego de participar en las actividades de un 

programa de difusión.
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Ámbito Variable Efecto Interpretación del Resultado

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5: Tabla de Clasifi cación e Interpretación de Expβ Variables <0.05 (Parte II)

La ventaja del suceso de que un benefi ciario que haya participado 

en las actividades de un programa de difusión y declare que la 

tecnología transferida se adoptó de buena manera a la cultura 

de la empresa y sea competitivo es 120.597 veces mayor que la 

ventaja de aquellos benefi ciarios que declaran que la tecnología 

transferida no se adoptó de buena manera a la cultura de la 

empresa.

La ventaja del suceso de que un benefi ciario que haya participado 

en las actividades de un programa de difusión declare que le 

fue fácil aprender y adoptar la tecnología transferida y sea 

competitivo es 4.377 veces mayor que la ventaja de aquellos 

benefi ciarios que declaran que no le fue fácil aprender y adoptar 

la tecnología transferida.

Aumenta

ocurrencia del suceso

(competitividad)

Aumenta

ocurrencia del suceso

(competitividad)
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empresa

Facilidad de apren-

dizaje de la tecnología 

por parte de la empresa

Percepción

sobre la

adaptación del 

conocimiento

El siguiente cuadro resume los resultados de β y Expβ en relación con las variables estadísticamente 

signifi cativas del modelo de regresión logística:

Ámbito Variable Efecto Interpretación del Resultado

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 6: Tabla de clasifi cación e interpretación de β variables >0.05

Si la empresa declara que adquirió maquinaria y/o software 

luego de su participación en las actividades de un programa de 

difusión, ésta aumenta sus probabilidades de ser competitiva 

en 2,204 veces respecto a otra empresa que declara no adquirir 

maquinaria y/o software.

Si la empresa declara que le es indiferente que la tecnología 

transferida se haya adoptado de buena manera a la cultura de 

la empresa luego de su participación en las actividades de un 

programa de difusión, ésta aumenta sus probabilidades de ser 

competitiva en 4.130 veces.

Si la empresa declara que le es indiferente el hecho de que fue 

fácil aprender y adoptar la tecnología transferida luego de su 

participación en las actividades de un programa de difusión, ésta 

disminuye sus probabilidades de ser competitiva en 10.290 veces.

Aumenta la

probabilidad de que 

ocurra el suceso

(competitividad)

Aumenta la

probabilidad de que 

ocurra el suceso

(competitividad)

Disminuye la

probabilidad de que 

ocurra el suceso

(competitividad)

Adquisición de

maquinaria, equipos 

y/o software

Ajuste de la tecnología 

a la cultura de la

empresa

Facilidad de apren-

dizaje de la tecnología 

por parte de la empresa

Mejora  en  la 

infraestructura 

para la compe-

titividad

Percepción 

sobre la 

adaptación del 

conocimiento
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Del cuadro y de la interpretación de los resultados de los coefi cientes β y Expβ se pueden obtener las 
siguientes observaciones:

- La tabla de clasifi cación N° 39 muestra que el porcentaje fi nal de empresas que pueden ser consideradas 

competitivas por el modelo planteado es de 25% sobre el total de la muestra. En otras palabras, 

podemos señalar que cuatro de cada 10 empresas que participan en un programa de difusión tienen 

altas posibilidades de ser competitivas.

- Las innovaciones en diseño pueden, desde un punto de vista probabilístico, generar empresas 

competitivas en una mayor proporción que el resto de las variables. Esto es importante por cuanto 

muestra qué tipo de llamados se puede realizar respecto a la temática del diseño (por ejemplo, 

herramientas como el “Design Thinking” que ayuden a las empresas a gestionar mejor la creatividad 

y encauzarla como fuente de ventaja competitiva) u otros aspectos menos “duros” de la innovación.

Ámbito Variable Efecto Interpretación del Resultado

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7: Tabla de clasifi cación e interpretación de Expβ variables <0.05

La ventaja del suceso de que un benefi ciario que haya participado 

en las actividades de un programa de difusión adquiera 

maquinaria y/o software y sea competitivo es 9.061 veces mayor 

que la ventaja de aquellos benefi ciarios que declaran no adquirir 

maquinaria y/o software.

Aumenta la 

probabilidad de que 

ocurra el suceso 

(competitividad)

Adquisición de 

maquinaria, equipos 

y/o software

Mejora en la 

infraestructura 

para la compe-

titividad
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Dentro del contexto del estudio de las políticas públicas y el mejoramiento y modernización de la gestión 

pública, la evaluación de programas de esta disciplina  cumple un rol importante, porque permite valorar 

su efi cacia comparando sus resultados con los objetivos propuestos por los policy makers, otorgándole una 
apreciación positiva o negativa a los resultados obtenidos (Ministerio de Política Territorial y Administración 

Pública, 2010). En el marco de esta investigación, los resultados de la evaluación como tal apuntan a que sí 
cumple su objetivo general, en cuanto permite determinar que a lo menos el 25% de las empresas que participa 
en un proyecto fi nanciado logra ser competitivo. Hasta ahí se tiene una conclusión relevante, no así exhaustiva. En 
otras palabras, las conclusiones respecto a la evaluación son, sin lugar a dudas, un punto en el que la valoración 
que le entregue el evaluador corresponderá a su propio criterio. Para evitar este problema de juicio, se adopta 
un enfoque en el cual se analizan los resultados de manera integral, con una lógica causal institucional.

En esa lógica, uno de los primeros componentes a analizar es la relación de la línea de fi nanciamiento con 
la institucionalidad y política pública. Si bien el diseño de la encuesta (principal insumo para la evaluación) 
está orientado a conocer la percepción sobre la adopción y generación de innovaciones, llama la atención un 
hecho particular: su origen como programa público. En efecto, la creación de la línea “Programas de Difusión 
y Transferencia Tecnológica” tenía como especial misión la vinculación de la Investigación y Desarrollo (I+D) 
generada por los programas de desarrollo tecnológico que no estaban siendo “derramados” de buena manera 
por los centros tecnológicos y las universidades. La evolución y penetración de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TIC’s), el perfeccionamiento de los instrumentos de protección industrial y la velocidad de 
difusión han hecho que la línea avance hacia un estado en que no sólo vincula la generación de I+D nacional, sino 
que también busca en fuentes internacionales la tecnología que las empresas necesitan para ser competitivas.

Un aspecto clave son los resultados a nivel de diseño de la línea de fi nanciamiento. Estas conclusiones 
actúan como una bisagra entre los resultados a nivel institucional y los resultados a nivel de benefi ciarios. En 
efecto, la línea de fi nanciamiento cumple con identifi car las brechas de competitividad de las empresas (que 
pueden ser de gestión, tecnológicas, logísticas y productivas, entre otras), luego enfrentarlas a actividades de 
difusión y, a lo menos, crear conciencia del concepto de innovación en una gran parte de las empresas (esto se 
ve refl ejado en el hecho de que un 70% de los encuestados declara que no habría tenido acceso a una fuente de 
conocimiento si no hubiese estado en el proyecto en el cual participó).

Otro aspecto a analizar es la implementación de la línea de fi nanciamiento, su gestión y relación con 
los benefi ciarios. En general, los benefi ciarios señalan tres puntos que dan pie a reconocer que la gestión e 
implementación es la correcta: primero, y respecto a las fases de los proyectos, los benefi ciarios mencionan 
en un alto porcentaje que las actividades de cada uno son pertinentes, oportunas y de calidad; segundo, que 
hubo una buena identifi cación de sus brechas tecnológicas y, tercero, muchas empresas necesitan aún del apoyo 
público para conocer, comprender y adoptar la innovación, ya sea por características propias o por barreras a 
las que se enfrentan en los sistemas sociales.

De lo anterior surge una pregunta, ¿qué empresas son las que logran la tan ansiada competitividad? La 
defi nición de las características “transversales” de una empresa que logra estar en el 25% competitivo puede 

IV. Conclusiones
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resultar de gran utilidad para el análisis de los procesos de selección de iniciativas o bien para analizar qué tipo 
de empresas necesitan de mayores apoyos públicos. Algunas de estas características identifi cadas son empresas 
que logran adoptar innovaciones (de preferencia aquellas relacionadas con los procesos productivos), que tengan 
el sufi ciente capital para la adquisición de equipamiento tecnológico, una cultura organizacional que acepte el 
nuevo conocimiento difundido y que valore la innovación adaptándola a su quehacer diario. La evaluación, por 
tanto, muestra que la conjunción de estas características entrega altas posibilidades de que una empresa sea 
competitiva en el sector de mercado en el cual participa3.

Finalmente, un punto que se puede considerar como aglutinador de la evaluación y resultado natural de 
la caracterización descrita es la relación que existe entre  los resultados con la teoría de Rogers, en particular 
en función de las tipologías de adoptantes y que son el foco de la línea de fi nanciamiento. Al relacionar estas 
características con la teoría de la difusión de Rogers muestran algunos puntos en los cuales el programa podría 
orientar su acción en dos líneas de trabajo: una hacia empresas que tengan el potencial de adopción esperado 
y otra en las cuales sus características hagan meditar sobre su potencial o umbral de adopción.

1.     Conclusiones a nivel de articulación de la línea de fi nanciamiento con la institucionalidad 
y la política pública

La OCDE (2008) destaca la debilidad del Sistema Nacional de Innovación chileno en torno a la difusión y 
transferencia tecnológica. De hecho, uno de los ejes de las estrategias mencionadas por esta organización es el 
mejoramiento de las condiciones de la difusión tecnológica y las capacidades para la innovación, que debía ser 
abordado por el sector público a través del co-fi nanciamiento. La creación de la línea “Programas de Difusión y 
Transferencia Tecnológica” se enmarca no sólo en la necesidad particular institucional de contar con un programa 
capaz de hacer “aterrizar” la I+D, sino que un esfuerzo intencionado de política para generar las condiciones 
del entorno precisas para la competitividad de las empresas chilenas. Así, se puede concluir que la línea se 
encuentra en alineación con la política nacional de innovación.

Pese a esto, y como bien lo señala la OCDE (2008), la línea de fi nanciamiento adolece del mismo problema 
que el sistema de innovación chileno enfrenta a nivel general: la nula comunicación, coordinación y fl ujo de 
información entre los actores del sistema. En efecto, a la fecha los esfuerzos por realizar acciones cooperativas a 
nivel público son casi nulos, con acercamientos de carácter informal y de escaso impacto en la gestión y resultados 
de la línea. Así, si se aplicara un análisis de implementación de programa público arriba-abajo se podría explicar 
en teoría las causas de esta falta de coordinación y comunicación de la institucionalidad pública. De acuerdo a 
Olavarría (2007) en el enfoque arriba-abajo se asume una separación clara entre la etapa de diseño de la política 
y la de implementación de la misma, en donde esta última es vista como un proceso técnico, especializado y 

3 Hay que tener en cuenta que la evaluación es en base a la unión de los datos estadísticos de InnovaChile y la encuesta realizada 
a los benefi ciarios fi nales sobre su percepción en la adopción de innovaciones. Hay elementos más “duros” para medir el nivel de 
competitividad de las empresas, pero es innegable que la percepción de los benefi ciarios entrega algunas directrices iníciales para 
la elaboración de nuevos métodos de medición y de diseño de la línea de fi nanciamiento.



33

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CHILEDANIEL RIVERO SALINAS

que se ejecuta a través de estructuras administrativas. El mismo Olavarría (2007), citando a Birkland, menciona 

que los supuestos bajo los cuales funciona la lógica de este enfoque son los siguientes: la política y/o programa 
público defi ne claramente las metas que se deberán alcanzar y contra las cuales se medirá el desempeño del 

mismo, defi ne claramente los instrumentos y herramientas disponibles para el logro de las metas establecidas, 

las cuales están establecidas de manera formal en documentos que validan su existencia y ejecución, existe 

una lógica de cadena de mando que se inicia con el mandato de la autoridad competente de la implementación 

que baja a través de la cadena de mando hasta llegar a la base de la organización y los diseñadores conocen las 

capacidades de los implementadores.

Las características de este enfoque ayudan a concluir los siguientes aportes en torno a la línea de 

fi nanciamiento:

- El hecho de que la línea de fi nanciamiento nazca de la vinculación entre los actores que tradicionalmente 

participan en la aprobación de nuevas instancias de fi nanciamiento (CORFO como tal, el Ministerio de 

Economía, la Dirección de Presupuesto y la presentación del presupuesto del año al Congreso Nacional 

para su aprobación) no impidió que su concepción tuviese una gran relación con el diagnóstico que la 

OCDE hace en torno a la falta de instrumentos que apoyen la difusión y transferencia tecnológica en 

el Sistema Nacional de Innovación (SIN). En otras palabras, hubo una buena lectura de la situación 

en su momento, pero su falta de apoyo en redes difi culta su conocimiento.

- La línea de fi nanciamiento no defi ne indicadores dentro de sus bases técnicas y administrativas para 

las iniciativas que postulen. Se revisó, además, la existencia de indicadores que sean propios de la 

línea de fi nanciamiento y se pudo constatar que hay un sistema de control y monitoreo, pero son 

indicadores tipo que sólo miden aumento en ventas, disminución en costos e incremento del empleo 

en las empresas benefi ciarias.

- Como último elemento, se puede mencionar que se constató la nula complementariedad de la línea 

de fi nanciamiento a nivel institucional. No  hubo trabajos colaborativos efectivos que permitieran 

darle mayor valor a los proyectos apoyados. Cabe destacar que la línea de fi nanciamiento participó 

en dos convocatorias y un llamado especial, pero siempre en la lógica de la movilización de recursos 

y voluntades internas de InnovaChile.

En conclusión, la línea de fi nanciamiento se articula de buena manera a las necesidades del SIN, pero para 

mejorar de manera agregada los resultados del sistema es necesario comenzar a avanzar en diseñar mecanismos 

de colaboración institucional que hagan que los programas públicos para la innovación y el emprendimiento se 

focalicen y se encadenen.
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2.    Conclusiones a nivel de diseño de la línea de fi nanciamiento

Un punto importante debido a los resultados que la línea de fi nanciamiento genera en las empresas es 
el diseño del instrumento (tanto operativo como “conceptual”). En tal sentido, la evaluación se centró en las 

dos fases determinadas por las bases técnicas: prospección y difusión. En general, los benefi ciarios fi nales 

destacaron que los benefi ciarios postulantes (gestores de proyectos) hicieron un buen trabajo, ya sea a nivel 

de identifi cación de brechas y soluciones, como de preparación de actividades relacionadas con esas brechas y 

soluciones. En este caso es pertinente preguntarse ¿sirve una etapa de prospección que ayude a las empresas a 

aumentar su competitividad, a través de tecnología innovadora? ¿O sólo se necesita una etapa de difusión, ya 

que las universidades y centros tecnológicos tienen las capacidades para atender la demanda por conocimiento 

especifi co? De la encuesta se observa que un 84% de los benefi ciarios postulantes (indistintamente por tamaño 

y clasifi cación) utilizan la prospección tecnológica como medio para la proposición de soluciones innovadoras a 

las brechas de competitividad observadas en las empresas a atender por el proyecto. El siguiente gráfi co muestra 

el tipo de entidades que utiliza la prospección tecnológica como herramienta de absorción de conocimiento.

Como se puede observar, las corporaciones (ya sea de derecho público o privado) son las instituciones 

que más presentan proyectos, seguidas por las universidades, consultoras y centros de investigación. Y una 

etapa en la cual se puedan realizar diagnósticos y/o prospecciones de tecnologías es útil en cuanto la entidad 

proponente del proyecto no tenga claridad absoluta de cuáles son los problemas tecnológicos y las necesidades 

del sector. Aquí hay un punto importante y es el decidir, desde una perspectiva de apoyo público a la promoción 

de la innovación, la forma en que se hará. Por ejemplo, no es lo mismo apoyar proyectos cuyos proponentes sean 

universidades que tienen información actualizada sobre el sector, pero no necesariamente poseen la información 

precisa acerca de los problemas o brechas específi cos de competitividad de las empresas que serán benefi ciadas 

(no conocen “los problemas” que aquejan a las empresas). Caso contrario, pero con el mismo efecto, se produce 

Fuente: elaboración propia en base a datos entregados por InnovaChile de CORFO. 

Gráfi co 9:  Distribución de Proyectos que tienen Prospección Tecnológica
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cuando los proponentes son asociaciones gremiales, ya que potencialmente cuentan con buena información de 
sus afi liados, pero no con las capacidades técnicas o la capacidad de generación de conocimiento nuevo de las 

universidades. Por tanto, “estandarizar” la puerta de entrada de los programas a través de la inclusión de una 

etapa de diagnóstico y prospección (sólo la prospección es opcional dependiendo de que el diagnostico sea por 

empresa considerando el sector) y que, además, entregue información a InnovaChile sobre el “estado del arte” 

en sectores potencialmente estratégicos de desarrollo económico es eventualmente una posibilidad de mejorar 

los resultados de los proyectos y el enfoque de la línea respecto de las necesidades sectoriales y, especialmente, 

de las necesidades de las empresas benefi ciarias. 

Resulta interesante observar que algunos benefi ciarios mencionan que el abordaje de sus problemas 

tecnológicos no es pertinente a su realidad como empresa (un 18% de las empresas encuestadas) y que la línea 

de fi nanciamiento no presenta una exigencia explicita para la elaboración de indicadores (de hecho, no hay 

ejemplos de indicadores en las bases técnicas de la línea de fi nanciamiento). Esto, en teoría, puede indicar que 

el diseño de la línea de fi nanciamiento -respecto al logro de resultados- mejora en términos de efectividad. Esto, 

en función que si bien el componente de diagnostico está presente en la mayoría de las propuestas, la falta 

de indicadores explícitos que ayuden al monitoreo del funcionamiento de la línea hace que en algunos de los 

proyectos presentados no haya un desarrollo orientado al logro de resultados, ya que sólo están enfocados en 

su cumplimiento sin tener una métrica que señale qué se pretende obtener como adopción una vez fi nalizado.

Otro punto importante es que los benefi ciarios destacan que la difusión tecnológica que los proyectos 

realizan en algún grado posee características que están ligadas a elementos que potencian la adopción: ventaja 

relativa, compatibilidad, grado de complejidad, facilidad de experimentar y observabilidad de resultados. Sin 

embargo, llama la atención que un 45% de los benefi ciarios menciona que no es posible incorporar la tecnología 

sin incurrir en costos adicionales. Un dato que es congruente con la evaluación anterior y sobre la que no existe 

una explicación estadísticamente signifi cativa de por qué se produce este fenómeno. Si bien no es clara la 

relación entre los benefi ciarios que mencionan que no hubo un buen abordaje de sus problemas tecnológicos 

con la imposibilidad de incurrir en mayores costos para la implementación de la tecnología, es posible pensar 

que este fenómeno se produce, en teoría, debido a que la mayoría de las empresas encuestadas son empresas 

de menor tamaño que sufren los efectos de las fallas de mercado descritas en capítulos anteriores (no tienen 

acceso de calidad a mercados fi nancieros y fi nancian sus propias actividades de innovación).

Por otro lado, llama la atención la cantidad de métodos de difusión tecnológica que se usa en las actividades 

de los proyectos. Se concluye que, los talleres son la herramienta que más se utiliza. Y si bien su uso no es 

estadísticamente importante, lo relativamente signifi cativo es que un 34% de los benefi ciarios encuestados 

menciona que la tecnología mostrada no les resulta familiar, lo que quiere decir que el uso de estas actividades más 

genéricas se vuelve un común denominador como puerta de entrada a empresas que no tienen los conocimientos 

necesarios para abordar de buena forma el resto de las actividades diseñadas en los proyectos. Un resultado 

producto de que no existe un protocolo sobre actividades mínimas de difusión tecnológica que sea utilizado por 

el área de negocio (en general, cada iniciativa es evaluada “en su propio mérito” difusor).
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Un punto importante a destacar es la ausencia de indicadores más duros que midan los resultados de 

la difusión tecnológica. En efecto, el examen de los proyectos mostró la carencia de indicadores duros de 

productividad y/o innovación. Para el análisis de este punto, se realizó la siguiente clasifi cación de los indicadores 

visualizados en la revisión de los proyectos, los cuales miden distintas características:

- Indicador de Cobertura: número de benefi ciarios atendidos por el proyecto.

- Indicador Material Audiovisual: cantidad entregada de documentación originada durante la ejecución 

del proyecto (manuales técnicos de gestión, brochures y otros).

- Indicador de Plataforma Digital: presencia o ausencia de plataforma web informativa.

- Realización de Actividades: nivel de cumplimiento de las actividades de prospección y difusión de los 

proyectos.

- Incorporación de Conocimientos: mide si durante la ejecución del proyecto aumentó el nivel de 

producción de la fi rma, en directa relación con la implementación del conocimiento adoptado.

- Mejoras en la Productividad: capacidad del proyecto para generar innovaciones que incrementen el 

nivel de ventas y la reducción de costos de las empresas benefi ciarias.

Esto, además, guarda relación con la calidad de la etapa de seguimiento, ya que el profesional que examina 

los proyectos en esta etapa no cuenta con información de calidad que le permita concluir que el proyecto 

subsidiado cumple con el objetivo de la línea de fi nanciamiento (puede que cumpla con las expectativas propias 

del proyecto, pero no, por ejemplo, con la línea en torno a la incorporación de habilidades para la innovación). 

El siguiente cuadro muestra el número y tipos de indicadores que hay en la muestra de proyectos 

seleccionados para el estudio de caso:

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8: Tabla Resumen Indicadores

Cobertura

Material Audiovisual

Plataforma Digital

Realización de Actividades

Incorporación De Conocimientos

Mejoras En La Productividad

106

112

61

114

43

100

10

4

55

2

73

16

116

116

116

116

116

116

91,4%

96,6%

52,6%

98,3%

37,1%

13,8%

8,6%

3,4%

47,4%

1,7%

62,9%

86,2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Si Si %No No %Total Total %
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Del cuadro llama la atención la cantidad de proyectos que no comprometen mejoras en la productividad e 
incorporación de conocimientos. En general, estos indicadores no son complejos, ya que sólo mostraban -en el 
caso de la incorporación de conocimientos- número de empresas benefi ciarias a las cuales se les aplicaba un test 

para ver el manejo de la tecnología adoptada. En el caso de las mejoras en la productividad es más complejo, 

ya que sólo proyectos del sector agropecuario tenían el atrevimiento de poner este tipo de indicadores en el 

horizonte de tiempo del proyecto. Finalmente, llama la atención la ausencia de indicadores que tengan relación 

con la incorporación de innovaciones.

Tomando en consideración este problema, toma relevancia la evaluación que hace el profesional a cargo 

del proyecto. En efecto, aquí entran en juego la experiencia y rigurosidad del profesional en la evaluación de 

las iniciativas, dado que no cuenta con las herramientas adecuadas para que pueda realizar una evaluación más 

exhaustiva.

Por último, en general, la evidencia recogida en este estudio apunta a que el diseño del instrumento es 

adecuado, en términos que apunta a un problema público específi co como es la generación de habilidades para 

la innovación, con el fi n de fortalecer el desempeño competitivo de las empresas en mercados cada vez más 

exigentes y cambiantes.

3. Conclusiones a nivel de implementación y gestión de la línea de fi nanciamiento

Dentro del estudio de las políticas públicas, la implementación de los programas es un punto de suma 

importancia. De hecho, en los últimos años la tendencia ha sido tratar de responder a la interrogante de por qué 

fallan las políticas públicas. De este cuestionamiento se obtiene que la implementación y gestión de las políticas 

y programas públicos que siguen a su diseño es un proceso clave. En este sentido, la implementación y gestión 

es un proceso en el cual se desarrollan las actividades planifi cadas en el diseño de la política y/o programa, 

los actores involucrados realizan las acciones asignadas y se consumen los recursos asignados, estableciendo 

los parámetros para alcanzar los objetivos planteados (Olavarría, 2007). Defi nida la importancia del análisis 

de la implementación y gestión de los programas públicos, las conclusiones detallan los principales hallazgos 

obtenidos a la línea de fi nanciamiento, ya sea a través de la realización de la encuesta como del estudio en 

terreno de la gestión del instrumento.

Si se considera que la implementación y gestión une la planifi cación y la acción de los actores de los 

procesos decisionales y operativos del programa con los objetivos planteados, se pueden observar las siguientes 

conclusiones:

- La gestión de la información de los benefi ciarios fi nales atendidos carece de la calidad necesaria. 

Dentro del proceso de evaluación, durante la elaboración de la muestra a consultar, se pudo constatar 

que la calidad de la información mínima requerida para una evaluación de resultados no era la 

óptima, dado que de la base de casi 3.800 benefi ciarios, sólo 1.600 tenían datos mínimos para el 

contacto (del resto únicamente se tenían datos de nombre y RUT). Esto es particularmente delicado 
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si se considera que para medir el desempeño de la línea se necesita indefectiblemente información 
acerca de los benefi ciarios (por lo menos una muestra lo sufi cientemente grande para generalizar a 
través de la varianza), ya que  sin esa información no se pueden contrastar los resultados de la línea 
con sus objetivos. Lo  único “bueno” es que había información sufi ciente para casi 500 benefi ciarios 
(que contaban con todos los campos exigidos).

- Del examen de las bases de datos, se pudo constatar que existe una buena distribución de los 
proyectos en relación a las entidades gestoras de proyectos. Esto es de importancia por cuanto en la 
evaluación anterior a la línea de fi nanciamiento se registraba una concentración en la cantidad de 
proyectos adjudicados que era necesario corregir (en la anterior evaluación había un 38% de proyectos 
adjudicados en una sola entidad, en tanto que en la actual evaluación, la concentración más grande 
se produce en una entidad que tiene el 10% de los proyectos adjudicados en el período de tiempo 
tomado por la evaluación).

- De acuerdo a los encuestados, el seguimiento de los proyectos es débil en algunos aspectos. Dado 
el inherente sesgo que se produce en los gestores de proyectos (el vínculo que formen con los 
profesionales, las experiencias “administrativas” que encuentren y las difi cultades propias de los fondos 
públicos que predisponen a ciertas respuestas) se consultó a los benefi ciarios sobre qué pensaban 
respecto a la gestión de la línea de fi nanciamiento. La respuesta fue que la presencia de InnovaChile 
es escasa y débil. Escasa, en el sentido que los encuestados mencionan que ven muy de vez en cuando 
a los profesionales de esta entidad en las actividades de los proyectos. Débil, porque las personas 
consultas señalan que hay ciertas prácticas de los gestores que pueden ser poco criteriosas respecto al 
manejo de los fondos públicos, entre ellas calidad de los expositores y de los materiales. Cabe destacar 
que dentro de la encuesta se pregunta sobre la calidad de las actividades y las respuestas fueron muy 
favorables (un 80% tiene una consideración positiva respecto a la calidad), lo que mostraría una cierta 
contradicción. Sin embargo, la consulta fue sobre el total de las actividades y cabe la posibilidad 
que en una de las actividades la calidad de uno de los expositores no haya sido la deseada, ante lo 
cual correspondería analizar la pertinencia del diseño de la actividad y la aprobación del supuesto 
especialista.

- Aún existe cierta inconformidad con la gestión operativa de la línea de fi nanciamiento, en especial con 
los tiempos en cada proceso. De la encuesta se desprenden críticas hacia el tiempo que InnovaChile 
se toma en evaluar y pagar el subsidio de un proyecto.

En resumen, se puede decir que la implementación de la línea de fi nanciamiento no tiene grandes fallas, ya 
que muestra tiempos de gestión que, comparativamente, son mucho menores a los de otras áreas de InnovaChile. 
Sin embargo, se debe tener cuidado con estos procesos, ya que: 

- Compararse con otras áreas de InnovaChile no es necesariamente un buen indicador. En efecto, mejorar 
los plazos y disminuir las burocracias de la institución son puntos a mejorar no sólo de parte del área 
de Difusión y Transferencia Tecnológica, sino que particularmente del resto de las áreas de negocio.
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- La comunicación con los benefi ciarios respecto a la ejecución operativa por parte de InnovaChile no 
es lo idealmente fl uida (ya sea por el gestor del proyecto y/o la institución).

4.    Conclusiones a nivel de grupo intervenido

El último grupo de conclusiones corresponden al nivel más específi co: los  benefi ciarios atendidos. Estas 

conclusiones, en general, tienen directa relación con los resultados de la encuesta y su análisis estadístico, 

ya que se pudo determinar qué ámbitos de la innovación son atacados con mayor frecuencia por los proyectos 

aprobados en el marco de la línea de fi nanciamiento “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica”.

Así, fue posible establecer que los benefi ciarios fi nales valoran aquellas actividades de difusión en donde esté 

presente la calidad de los contenidos como del expositor, así como la pertinencia de la tecnología a difundir a la 

realidad, las  habilidades de cada empresa y la oportunidad de la tecnología, expresada en que dicha tecnología 

sea difundida en el momento preciso.

También se determinó que existen ámbitos de la innovación que son más valorados que otros. Un esfuerzo 

importante en este punto está en identifi car qué ámbitos de la innovación son más necesarios en ciertos segmentos 

de industrias, con el fi n de potenciar la generación de ventajas competitivas. En efecto, los pesos factoriales y los 

coefi cientes β  y Expβ  del modelo de regresión logística con la medición de la dependiente “empresa competitiva” 

muestran los ámbitos de la innovación que son susceptibles de entregar a las empresas participantes mayores 

posibilidades de ser competitivas. Sin embargo, no hay que olvidar que un mayor resultado se origina en el 

conjunto del modelo y si se considera que, de acuerdo al manual de Oslo (1995) al unirse una o más variables 

de la innovación se está frente a un cambio en el modelo de negocio de la empresa, se está en presencia de 

cambios más profundos en el funcionamiento de las empresas benefi ciarias fi nales.

Para que una empresa perciba aumentos de competitividad, la evaluación muestra que se necesita, 

primariamente, la incorporación de innovaciones (y no sólo los ámbitos mostrados en el modelo de regresión), 

que adquiera maquinaria para implementar lo aprendido y mejorar su competitividad (imaginando que busca 

insertar la ventaja relativa que la innovación le reporta), que el conocimiento que quiere o que implementará 

logre ajustarse a la cultura empresarial de la organización, que el conocimiento realmente lo aprenda y se 

transforme en una fuente de ventaja, y que alcance un cierto nivel de productividad. Al considerar que la línea 

de fi nanciamiento de programas de difusión tecnológica no incorpora inversión y que las líneas de inversión 

que hay son escasas y/o muy caras para las empresas de menor tamaño, es posible pensar en mecanismos que 

ayuden a este segmento a postular a fuentes de fi nanciamiento o modifi car la línea en torno a la entrega de 

un cierto porcentaje para la compra o adquisición de la maquinaria y/o software necesario para avanzar en la 

implementación de la competitividad de las empresas. En otras palabras, la incorporación de capital de trabajo en 

el subsidio sería para la implementación de espacios de trabajo (como talleres prácticos, aplicados en proyectos 

del sector agro, por ejemplo), para la adquisición de licencias de software y para la compra de maquinaria 

demostrativa (del examen de los proyectos, algo que se hace en la actualidad, pero que se “carga” al ítem de 

gastos en operación, encareciéndolo y subutilizando recursos que son específi cos para otro tipo de actividades).
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Otra variable fundamental en un programa de difusión es la incorporación de habilidades para la innovación. 
La calidad, pertinencia y oportunidad de las actividades de prospección y difusión hacen que esta variable 
(expresada en sus capacidades para adoptar y adaptar innovaciones) sea de manera fl uida y con resultados 
evidentes para los benefi ciarios fi nales. Sin embargo, es importante que esta incorporación sea medible en un 
período de tiempo acorde a la maduración de la adopción de la técnica y/o conocimiento y abordada a través 

de sus activos tangibles e intangibles. Para ello se tomaría como base el diseño de la encuesta aplicada en el 

presente estudio de caso.

El modelo de reducción factorial muestra que la identifi cación de problemas tecnológicos y soluciones 
propuestas es una variable que satura de buena manera al componente al cual pertenece, por lo que hay indicios 
estadísticos que señalan que se debe considerar a la hora de formular los proyectos. En tal caso, las soluciones 

a las brechas detectadas, así como las actividades para su transferencia, deben tener una correlación directa 

con la identifi cación de los problemas o necesidades tecnológicas del grupo de empresas a atender tomando 

en cuenta, además, las capacidades de absorción de las empresas (no olvidar que una empresa tiene 4,7 veces 

más probabilidades de percibirse competitiva en el caso que la tecnología que le transfi eran logre adaptarse de 

buena forma a la cultura de la empresa).

Los resultados de la encuesta, en general, también muestran que una buena proporción de empresas 
logra innovar en algún ámbito de la innovación defi nido en el marco conceptual de este estudio de caso, con lo 

cual es posible inferir que existe algún tipo de habilitación para la innovación en algunas de las empresas que 

participan de actividades de un programa de difusión. Las empresas de menor tamaño tienen las ganas de innovar 
y adquirir los bienes de capital sufi cientes para competir a través de las ventajas que esto les proporciona en 
su participación en las actividades de un programa de difusión. En ese sentido, la debida articulación de las 
actividades de transferencia tecnológica en ámbitos como la calidad, pertinencia y oportunidad con el objetivo del 

instrumento y del proyecto particular y esto es de suma importancia para la obtención de resultados relacionados 

con la competitividad de las empresas benefi ciarias. Esto, a pesar que la evidencia estadística en el modelo 
de regresión logística no es determinante a la hora de defi nir a las actividades de difusión como criticas en la 

obtención de ventajas competitivas en empresas benefi ciarias. 

Por último, los resultados dan cuenta que, proporcionalmente, las empresas que participan en un Programa 

de Difusión señalan (en el conjunto de indicadores) que el valor público que les genera haber participado son 

bastante parejos entre cada segmento de tamaño de las empresas. Esto es importante por varias razones:

- Si bien el enfoque son las MiPymes, no hay que olvidar que los actores del mercado son múltiples y que 

su interacción se parece cada vez más a una compleja red de relaciones. En tal sentido, la participación 

de empresas de mayor tamaño y centros de investigación en Programas de Difusión Tecnológica le 

otorga un alto valor a los proyectos. Esto, porque la integración de las empresas a las cadenas de 

producción de los sectores productivos se vuelve sinérgica al formar redes de colaboración entre las 
empresas.

- No se debe descuidar el hecho que cada segmento de empresas e industrias tiene niveles de desarrollo 
y de necesidades distintos entre ellos. En efecto, no es lo mismo utilizar inversión para predios 
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demostrativos en el sector agro para el aumento de la productividad de la mano de obra, que integrar 
las TIC´s a la gestión y logística de micro empresas.

En resumen, y de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los benefi ciarios fi nales, la línea de 
fi nanciamiento de “Programas de Difusión y Transferencia Tecnológica” muestra resultados satisfactorios, en 
donde uno de cada cuatro benefi ciarios fi nales logra ser percibido como más competitivo en su sector económico. 

Sin embargo, aún quedan algunos puntos pendientes que un Programa de Difusión Tecnológica debiera considerar:

- La velocidad de la difusión tecnológica. La vanguardia de los conocimientos debiesen ser capturados 
a una buena tasa de transferencia, pero para eso se necesitan sistemas de vigilancia tecnológica que 
entreguen alertas tempranas sobre las innovaciones disruptivas susceptibles de ser abordadas por 
empresas de menor tamaño.

- En función de lo anterior, el diseño de los programas de difusión se debiera abocar, además, a enfrentar 

el índice de adopción de una innovación, en términos de incorporar habilidades para la innovación 

en potenciales adoptantes y acercarlos a aquellos que son clasifi cados como “primeros seguidores” 

(Rogers, 1995).

Finalmente, si lo que se quiere es medir qué proporción de empresas que participan en las actividades de un 

Programa de Difusión Tecnológica logran aumentar su productividad (que es uno de los ejes de la competitividad 

empresarial), la mejora signifi cativa de los procesos de producción y/o la creación de nuevos procesos -aparejada 

a la compra de nuevos equipos y/o software para el funcionamiento de la empresa- lleva a disminuir los costos 

de producción y, por ende, a ser competitivo. Y si bien el aumento de ventas no es signifi cativo al modelo, al 

considerarlo dentro del mismo se puede mencionar que éste disminuye mostrando que el aumento de ventas es 

una variable independiente que se explica por varios otros factores de difícil predictibilidad.

De lo anterior cabe preguntar, ¿qué es relevante y qué no? Hasta el momento, la teoría y los datos confi rman 

que la innovación es fundamental para el proceso de difusión tecnológica, así como las características subyacentes 

de ésta y que el aporte público (expresado en aportes pecuniarios) no es relevante para un buen proyecto (en 

función de la variable dependiente descrita anteriormente). En tal caso, se puede establecer una suerte de 

“criterios estándar” identifi cables en la postulación de cada proyecto que pueden incorporarse en el proceso 

de evaluación y, potencialmente, de seguimiento. Entre ellos:

- En evaluación, merito innovador, identifi cación de brechas de competitividad en ámbitos como 

gestión productiva, comercialización, marketing, diseño de productos, mejoramiento de los procesos 

productivos y de servicios, manejo efi ciente de bienes de capital y recursos productivos, entre otros. 

También número de actividades y su relación con el objetivo del proyecto, identifi cación del ámbito 

de la innovación a abordar a través de la solución propuesta a las brechas detectadas, indicadores de 

resultados por actividad y componente (utilizar formato de marco lógico).

- En seguimiento, fortalecer el ámbito “técnico” poniendo énfasis en el logro de resultados respecto de 

la mejora o posición competitiva del grupo objetivo de empresas benefi ciarias.
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