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Resumen. La transferencia de tecnología en universidades públicas de Brasil, clave para fomentar 
la innovación y el progreso tecnológico, fue objeto de evaluación en esta investigación en las cinco 
regiones geográficas del país. El enfoque de la investigación fue principalmente cuantitativo, respaldado 
por un componente cualitativo. Se utilizó un cuestionario con 33 preguntas adaptadas a la realidad 
estudiada. Para analizar los resultados, se utilizaron medidas cuantitativas de dispersión de la varia-
bilidad, como la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Además, se llevaron a 
cabo análisis de correlación entre las variables de las distintas dimensiones mediante el coeficiente 
de correlación de Pearson (R) para evaluar la variabilidad de los datos. Los resultados, analizados 
mediante medidas cuantitativas de dispersión de la variabilidad y correlaciones de Pearson, destaca-
ron diferencias notables en las universidades debido a sus estructuras organizativas. La dimensión 
“personal” obtuvo la puntuación promedio más alta con un 18.23% de dispersión moderada, mientras 
que las dimensiones de evaluación, comercialización, medio ambiente y sociedad recibieron califica-
ciones más bajas. Este estudio proporciona una visión general de las actividades de transferencia de 
conocimiento en universidades públicas brasileñas, lo que puede servir como base para decisiones 
más efectivas en el ámbito académico.
Palabras clave: innovación; radar de transferencia de tecnología; transferencia de tecnología; univer-
sidades brasileñas.
Resumo. A transferência de tecnologia nas universidades públicas do Brasil, fundamental para promover 
a inovação e o progresso tecnológico, foi objeto de avaliação neste estudo nas cinco regiões geográ-
ficas do país. A abordagem do estudo foi essencialmente quantitativa, apoiada por um componente 
qualitativo. Foi utilizado um questionário com 33 questões adaptadas à realidade estudada. Para aná-
lise dos resultados foram utilizadas medidas quantitativas de dispersão da variabilidade como média, 
desvio padrão e coeficiente de variação. Além disso, foram realizadas análises de correlação entre as 
variáveis das diferentes dimensões utilizando o coeficiente de correlação de Pearson (R) para avaliar 
a variabilidade dos dados. Os resultados, analisados com base em medidas quantitativas de dispersão 
da variabilidade e correlações de Pearson, destacaram diferenças notáveis entre as universidades 
devido às suas estruturas organizacionais. A dimensão “Pessoal” obteve a maior pontuação média, 
com 18,23% de dispersão moderada, enquanto as dimensões de Avaliação, Vendas, Meio ambiente 
e Sociedade receberam classificações mais baixas. Este estudo fornece um panorama das atividades 
de transferência de conhecimento nas universidades públicas brasileiras, o que pode servir de base 
para decisões mais eficazes no campo acadêmico
Palavras-chave: inovação; radar de transferência de tecnologia; transferência de tecnologia; univer-
sidades brasileiras.
Abstract. The transfer of technology in public universities in Brazil, crucial for fostering innovation 
and technological progress, was the subject of evaluation in this research across the country’s five 
geographical regions. The research approach was primarily quantitative, supplemented by a qualita-
tive component. A questionnaire with 33 questions tailored to the studied reality was employed. To 
analyze the results, quantitative measures of variability dispersion such as mean, standard deviation, 
and coefficient of variation were used. Additionally, correlation analyses between variables of different 
dimensions were conducted using the Pearson correlation coefficient (R) to assess data variability. 
The results, examined through quantitative measures of variability dispersion and Pearson correlations, 
highlighted significant differences among universities due to their organizational structures. The “per-
sonnel” dimension received the highest average score with a moderate dispersion of 18.23%, while 
the dimensions of evaluation, marketing, environment, and society received lower scores. This study 
provides an overview of knowledge transfer activities in Brazilian public universities, which can serve 
as a basis for more effective decision-making in the academic field.
Keywords: innovation; technology transfer radar; technology transfer; brazilian universities. 
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1. Introducción
Las cuestiones sobre transferencia de tecnología (TT) para el desarrollo de la 

innovación en universidades públicas han sido ampliamente discutidas por la mayoría 
de los investigadores y profesionales a nivel mundial, ya que brinda beneficios tanto 
para las universidades, la industria, el gobierno y la sociedad en general. 

El proceso de producción de conocimientos y su absorción por parte de las 
organizaciones que los produjeron constituye los temas centrales de la literatura sobre 
la transferencia de tecnología. Pocos son los trabajos académicos que se enfocan en 
la evaluación de la estructura de la transferencia de tecnología en universidades públi-
cas, relacionado directamente con sus estructuras y capacidades internas y externas.

Las actividades de TT puede generar numerosos beneficios, como la crea-
ción de nuevas empresas y empleos, la comercialización de tecnologías y procesos 
innovadores, y la resolución de problemas y desafíos en la sociedad. Sin embargo, 
también existen desafíos y obstáculos en el proceso de transferencia de tecnología, 
como la falta de recursos, la brecha entre la investigación y la industria, y la falta de 
una cultura empresarial en las universidades.

La TT es un mecanismo por el cual las universidades públicas pueden con-
quistar y mantener su competitividad en el mercado, no siendo este fruto solo del 
avance tecnológico, sino resultado de una actitud de cambio y de acompañamiento 
de las necesidades humanas, económicas y sociales del mundo actual (Philbin, 2008; 
Necoechea-Mondragón et al., 2013; Amry et al., 2021; Santos Silva, 2023).

Autores como Arza y López (2011) han señalado la importancia de la transferencia 
de tecnología en la promoción de la innovación y el desarrollo económico y social. Por 
otro lado, autores como Hagedoorn (2002) y Audretsch (2018) han estudiado los desa-
fíos y obstáculos en la transferencia de tecnología, como la falta de colaboración entre 
la academia y la industria, y la falta de incentivos para la transferencia de tecnología.

De este modo, la interacción de las universidades con la industria y el gobierno 
facilita la expansión de la tecnología en varias áreas del conocimiento, viabilizando el 
crecimiento de las organizaciones y, consecuentemente, produciendo mayor desarro-
llo económico nacional, regional y local. Apoyándose en esta línea de pensamiento, 
Debackere y Veugelers (2005) afirman que el desarrollo de una estructura apropiada 
para la cooperación universidad-industria, demanda una atención especial sobre los 
intereses de la universidad y, sobre todo, en el sector productivo.

Además, analizar la interacción que se establece entre estos dos segmentos, 
comprendiendo las ventajas y los límites de este proceso, es oportuno al considerar la 
importancia de la investigación para el desarrollo socioeconómico de la propia sociedad 
y, visto que las industrias ocupan un papel importante en este contexto.

En el caso específico de Brasil, se han identificado varios factores que afectan 
la transferencia de tecnología, incluyendo la falta de capacidad tecnológica y de inno-
vación de las empresas locales, universidades, la falta de infraestructura adecuada, 
y las barreras regulatorias y arancelarias. A pesar de estos desafíos, Brasil ha logrado 
atraer inversiones extranjeras en tecnología y ha desarrollado una base tecnológica 
sólida en los sectores.
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El objetivo general de esta investigación consistió en evaluar la estructura de 
transferencia de tecnología de las universidades públicas brasileñas, en las cinco 
regiones del país (Sur, Sudeste, Norte, Noreste y Medio Oeste). 

Por lo tanto, este trabajo se discutirán las perspectivas y desafíos para la eva-
luación de la capacidad de transferencia de tecnología en las universidades públicas 
brasileñas, con el objetivo de comprender mejor su importancia y su impacto en el 
desarrollo e innovación de las sociedades.

2. Transferencia de tecnología 
La transferencia de tecnología tuvo su punto de partida durante la Revolución 

Industrial, ya que se desarrollaron tecnologías en Inglaterra que posteriormente fueron 
transferidas a las industrias de América, Europa y Rusia. Este proceso de transferencia 
de tecnología abarcó todo el siglo XIX, y en el siglo XX su desarrollo fue significativo y 
también continuó su expansión de actividades a principios de este siglo (Cysne, 2005).

La definición de transferencia de tecnología puede ser interpretada como un 
proceso de adquisición, desarrollo y uso de conocimientos tecnológicos por parte de 
los individuos que los generaron (Lima, 2004). Sin embargo, se entiende como un 
proceso de implementación de nuevas tecnologías desarrolladas para un ambiente 
que no posee las mismas tecnologías.

Según Chesbrough (2003), la transferencia de tecnología implica la transmisión 
de conocimientos, habilidades y capacidades técnicas de una organización a otra. 
Esta transmisión puede ocurrir entre empresas, universidades, centros de investigación 
y otros actores del ecosistema de innovación. Para Barge-Gil y López (2014), esta 
actividad se refiere al proceso de transmisión de conocimientos y habilidades técnicas 
entre organizaciones o individuos con el fin de lograr un beneficio económico o social.

En el contexto actual, la transferencia de tecnología en el ámbito universidad-
industria atrae considerable atención en la literatura con un enfoque en los científicos 
involucrados en las investigaciones, siendo las instituciones científicas y tecnológicas, 
los agentes de comercialización de tecnología (por ejemplo, las oficinas de transferen-
cia de tecnología), o sobre los modos de transferencia, tales como: formal o informal 
(Edler et al., 2011). 

La transferencia de tecnología es un tema de gran importancia en el desarrollo 
de Brasil. Algunos autores han destacado su importancia para mejorar la eficiencia y 
la competitividad de las universidades y empresas para fomentar la innovación y el 
desarrollo tecnológico de Brasil. Por ejemplo, según Cassiolato y Lastres (2013), la 
TT puede ser vista como una herramienta importante para mejorar la competitividad 
de las empresas y promover el desarrollo económico y social. En este asunto, se 
presentarán algunos estudios en el contexto brasileño.

Wahab et al. (2012) definen los conceptos, haciendo énfasis en la importancia 
de la transferencia de tecnología para el desarrollo económico y social de los países.

En el contexto brasileño, la importancia de la inversión en investigación y de-
sarrollo para fomentar la innovación y mejorar la competitivida (Biato et al., 1970). Por 
otro lado, Closs y Ferreira (2012) se enfocan en la TT entre universidades y empresas 
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en Brasil, haciendo una revisión de estudios científicos publicados entre 2005 y 2009. 
Los autores señalan que este proceso universidad-empresa se ha convertido en un 
tema relevante en la agenda política y empresarial del país.

Garnica y Torkomian (2009) exploran la gestión de tecnología en universidades 
y los factores que dificultan o apoyan la TT en el Estado de São Paulo. Los autores 
identifican la falta de recursos financieros, la falta de incentivos y la burocracia como 
barreras importantes para esta actividad y destacan la importancia de la colaboración 
entre universidades, empresas y el gobierno para fomentar la transferencia de tecnología 
en Brasil. Además, sugieren que se deben crear políticas públicas que incentiven la 
transferencia de tecnología y promuevan la cultura empresarial y de emprendimiento 
en las universidades.

Dias y Porto (2013) presentan un estudio de caso sobre la gestión de transferencia 
de tecnología en la Inova Unicamp, destacando la importancia de la colaboración entre 
universidades y empresas para fomentar la innovación y la transferencia de tecnolo-
gía. Los autores identifican la necesidad de fortalecer la capacitación y el desarrollo 
de recursos humanos en este ámbito y para fortalecer la capacidad de transferencia.

Stal y Fujino (2005) analizan las relaciones universidad-empresa en Brasil desde 
la perspectiva de la Ley de Inovación, destacando la importancia de la colaboración 
entre las partes y la necesidad de políticas públicas que promuevan esta actividad, y la 
necesidad de políticas y programas específicos para fomentar la transferencia en Brasil.

Según estos autores, este proceso debe ser una prioridad en la agenda de 
políticas públicas nacionales y es necesario contar con mecanismos efectivos para 
identificar las necesidades del sector de las empresas y otras organizaciones, así 
como para establecer asociaciones efectivas entre los diferentes actores involucrados 
en el proceso de transferencia.

Sin embargo, este tema es crucial en el desarrollo de Brasil. Los estudios re-
visados destacan la importancia de la colaboración entre universidades y empresas, 
la inversión en recursos humanos y tecnológicos, la regulación y los mecanismos de 
transferencia de tecnología. El fortalecimiento de la capacidad de transferencia de 
tecnología de Brasil es fundamental para mejorar su competitividad y promover su 
desarrollo sostenible en el futuro.

2.1 Evaluación de las actividades de transferencia de tecnología
La evaluación organizacional es un proceso crítico para garantizar el éxito y la 

eficacia de cualquier organización, ya sea público o privado. Según Robbins y Judge 
(2017), la evaluación organizacional implica la medición y el análisis sistemático de 
diversos aspectos, como el rendimiento, la cultura organizacional y la satisfacción de 
los empleados. De acuerdo con March y Sutton (1997), la evaluación organizacional 
también puede proporcionar información valiosa para mejorar la eficiencia y la pro-
ductividad de una empresa.

La evaluación organizacional puede realizarse a través de diversas herramientas 
y métodos. En este sentido, Khiew et al. (2020) destacan la importancia de utilizar 
técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una visión completa de la organiza-
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ción. Por otro lado, según Ramírez-Hurtado et al. (2018) y Autio y Laamanen (1995) 
es fundamental involucrar a los empleados en el proceso de evaluación, ya que ellos 
son quienes mejor conocen los procesos y el funcionamiento interno de la organización.

Además, la evaluación organizacional es un proceso complejo y crítico para 
el éxito de una organización. Para garantizar una evaluación completa y efectiva, es 
importante utilizar una variedad de herramientas y métodos, involucrar a los empleados 
y analizar diversos aspectos de la organización.

Uno de los principales enfoques utilizados en la evaluación de las actividades 
de transferencia de tecnología es el enfoque basado en el impacto. Este enfoque se 
centra en la medición de los efectos de la transferencia de tecnología en la economía, 
la sociedad y el medio ambiente. Según Barge-Gil y López (2014), la evaluación del 
impacto es un enfoque importante para la evaluación de las actividades de transfe-
rencia de tecnología, ya que permite medir el retorno de la inversión y los beneficios 
obtenidos por los usuarios finales.

Otro enfoque utilizado en la evaluación de las actividades de transferencia de 
tecnología es el enfoque basado en la calidad. Este enfoque se centra en la evaluación 
de la calidad de las actividades de transferencia y en la identificación de áreas de 
mejora. Según Geuna y Muscio (2009), la evaluación de la calidad es esencial para 
asegurar que las actividades de transferencia de tecnología sean eficaces y eficientes.

Silva (2016) y Silva et al. (2023) desarrollaron una herramienta para evaluar 
las actividades de transferencia de tecnologías con enfoque sostenible en las univer-
sidades públicas brasileñas, llamada Radar de la transferencia de tecnología verde 
(RTTV). Esta herramienta posibilita un diagnóstico más claro sobre la estructura de 
las actividades desarrolladas en la universidad.
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Gráfico 1. Representación de las dimensiones del Radar de Transferencia de Tecnología 
Verde. 
Fuente: Silva (2016) y Silva et al. (2023)
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El Radar de transferencia de tecnología verde (RTTV) consta de once dimen-
siones, a saber: (Personas, Procesos, Presupuesto, Relaciones, Gestión Integrada, 
Investigación y Desarrollo “I&D” en Tecnologías, Propiedad Intelectual, Valoración, 
Comercialización, Medio Ambiente y Sociedad), presentando los principales puntos 
a ser gestionados en el proceso de transferencia de tecnología en el ámbito univer-
sidad-industria, desde la estrategia, proceso de transformación de ideas hasta la 
patentización, así como el seguimiento de los impactos generados por la tecnología 
transferida, ver gráfico 1. 

Sin embargo, la evaluación de las actividades de transferencia de tecnología 
es un tema de gran importancia en el ámbito científico y industrial. Tanto el enfoque 
basado en el impacto como el enfoque basado en la calidad son importantes para 
medir la eficacia de las actividades de transferencia de tecnología. Es importante 
destacar que la evaluación de la transferencia de tecnología debe ser continua y estar 
orientada a la mejora continua de las actividades de transferencia.

3. Metodología 
3.1 Población y muestra (diseño de muestra)

La muestra fue compuesta por 59 universidades de una población de 302 uni-
versidades públicas en las cinco regiones de Brasil. Según información del Instituto 
Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales Anísio Teixeira (INEP), en Brasil 
existen actualmente 2.608 instituciones de educación superior, de las cuales 2.306 son 
privadas y 302 son públicas. Estos datos forman parte del Censo de Educación Superior 
2019, realizado por el INEP y divulgado por el Ministerio de Educación (INEP, 2019).

A La muestra se compuso de la siguiente ecuación:
2

n = tamaño de la población (302), 
Zα/² = valor crítico que corresponde al grado de confianza deseado, 
σ = desviación estándar poblacional de la variable, 
E = margen de error o máximo error de estimación. 
Después de aplicar esta ecuación, con un nivel de confianza deseado del 

90%, un margen de error del 9,60%, el tamaño de la muestra correspondió a 59 uni-
versidades. La muestra elegida se considera segura y con un buen margen de error.

3.2 Diseño metodología tipo de estudio
La investigación, por su naturaleza, se constituye como aplicada. En términos 

de objetivos, se constituye como exploratoria. El enfoque es predominantemente 
cuantitativo y parte cualitativo, como procedimiento técnico se realizará un estudio 
exploratorio en las universidades públicas de Brasil, siendo la población de la investi-
gación una muestra de las universidades públicas que componen las cinco regiones 
brasileñas: Norte, Noreste, Sur, Sudeste y Medio Oeste. En el capítulo anterior, se 
presentan las características territoriales, poblacionales, educativas y industriales de 
las cinco regiones brasileñas.
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En un primer momento, la investigación consistió en el análisis de fuentes 
secundarias, tales como: referencias bibliográficas en revistas internacionales y na-
cionales, tesis, disertaciones, libros internacionales y nacionales, actas de eventos 
internacionales y nacionales. Las referencias analizadas en el marco teórico sirvieron 
como base para la estructuración y comprensión del tema y se aplicaron en las demás 
etapas de la investigación.

3.3 Instrumentos
La siguiente etapa de la investigación consistió en diagnosticar y evaluar la 

estructura de la transferencia de tecnología de las universidades públicas investigadas. 
Para ello, se aplicará un cuestionario estructurado que consta de 33 preguntas (Anexo 
1) sugerido por Silva (2016), y adaptado a la realidad del sector investigado. Las pre-
guntas se distribuyen en un conjunto de 3 preguntas para cada dimensión del radar. 

El cuestionario del Radar de transferencia de tecnología (RTT) consta de 
once dimensiones, a saber: (Personas, Procesos, Presupuesto, Relaciones, Gestión 
Integrada, Investigación y Desarrollo “I&D” en Tecnologías, Propiedad Intelectual, Va-
loración, Comercialización, Medio Ambiente y Sociedad), presentando los principales 
puntos a ser gestionados en el proceso de transferencia de tecnología en el ámbito 
universidad-industria, desde la estrategia, proceso de transformación de ideas hasta 
la patentización, así como el seguimiento de los impactos generados por la tecnología 
transferida 

Las dimensiones propuestas en la herramienta se refieren a los siguientes 
aspectos:

 • Personas: ¿cómo se apoya la transferencia de tecnología, ¿cuáles son los 
incentivos y la diversidad de conocimientos involucrados?

 • Procesos: ¿cómo se crean, desarrollan y evalúan las oportunidades de 
transferencia de tecnología?

 • Presupuesto: ¿cómo se financian las iniciativas para la transferencia de 
tecnología?

 • Relacionamiento: ¿cómo utiliza la universidad a sus stakeholders en la 
creación y mejora de ideas?

 • Gestión Integrada: ¿cómo se planifican y gestionan las actividades y de-
cisiones en la conducción de proyectos que involucran tecnologías, en los 
laboratorios, núcleos de innovación y direcciones académicas?

 • Investigación y Desarrollo (I&D) en Tecnologías: ¿cómo se investigan y 
desarrollan proyectos científicos para las tecnologías?

 • Propiedad Intelectual: ¿cómo se llevan a cabo las medidas para el proceso 
de patentamiento y la inscripción de contratos de transferencia de tecnología?

 • Valoración: ¿cómo se aplican las herramientas para medir la valoración de 
las tecnologías antes de ingresar al mercado?

 • Comercialización: ¿cómo se llevan a cabo las negociaciones y la comercia-
lización de las tecnologías transferidas?

 • Medio Ambiente: ¿cómo se miden y se hacen seguimiento de los impactos 
ambientales resultantes de la inserción de las tecnologías transferidas?
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 • Sociedad: ¿cómo se ha estudiado y evaluado el historial de la sociedad y 
su patrón de consumo antes de la transferencia de tecnología? ¿Cómo se 
miden y se hacen seguimiento de los impactos del uso de la tecnología en 
la vida de las personas en sociedad?

La herramienta utiliza una escala Likert, con puntuaciones de 1 a 5, donde 1 
significa “Nunca” y 5 significa “Muy Frecuente”. Cuanto mayor sea la puntuación aplicada, 
mejor será la estructura y capacidad de transferencia de tecnología de la universidad.

Los encuestados seleccionados para responder el cuestionario son empleados 
y/o gerentes de la oficina de innovación que trabajan directamente en las activida-
des del sector. Este sector fue elegido porque es responsable del desarrollo de las 
actividades de innovación y TT de las universidades. Ninguno de los nombres de los 
encuestados o de las universidades será identificado en la investigación, por motivos 
de confidencialidad de la información. Se les asignarán siglas y números para el tra-
tamiento y análisis de los datos.

3.4 Análisis 
Para el análisis de los resultados, en un primer momento se analizaron las 

dimensiones de los radares desarrollados (RTT) de las cinco regiones, en la etapa 
posterior se aplicarán métodos cuantitativos de medidas de dispersión de la variabili-
dad, como (media, desviación estándar muestral y coeficiente de variación), y luego 
se analizarán las correlaciones de las variables de las dimensiones, utilizando el 
coeficiente de correlación de Pearson (R) para verificar la variabilidad de los datos 
entre -1 y +1, cuyos valores cercanos a -1 y +1 indican una fuerte correlación lineal y 
valores cercanos a 0 indican la ausencia de correlación lineal, según se muestra en 
la tabla 1 de Callegari-Jacques (2009).

Tabla 1. Categorización para los valores del coeficiente de correlación:

Coeficiente de correlación Clasificación
r = 0 Nulo

0 < r ≤≤ |0,3| Débil

|0,3| < r ≤≤ |0,6| Moderado

|0,6| < r ≤≤ |0,9| Fuerte

|0,9| < r < |1| Muy flerte

r = 1 Perfecto
Fuente: Callegari-Jacques (2009).

Las 33 preguntas del cuestionario fueron enviadas a través de Google Forms 
durante el período de enero a febrero de 2023. Después del período de investigación, 
los datos recopilados fueron tabulados y analizados en Microsoft Excel.
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4. Resultados y discusión
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación sobre la eva-

luación de la transferencia de tecnología de las universidades en las cinco regiones 
brasileñas (Norte, Noreste, Sur, Sudeste y Medio Oeste).

En este capítulo, los resultados se han dividido en 4 temas para una mejor 
presentación de la información. En el primer tema se presentan los gráficos radar y las 
tablas de las medias de los radares de la TT de las 59 universidades investigadas en 
las cinco regiones. En el segundo tema, se presenta la tabla de las medias generales 
de las dimensiones de todas las universidades, así como las medidas de dispersión 
de la variabilidad, como (media, desviación estándar muestral y coeficiente de varia-
ción). Por último, se presentan gráficos de dispersión para verificar la correlación de 
las variables de las dimensiones utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 
(R) para verificar la variabilidad de los datos.

4.1 Radares de transferencia de tecnología de las universidades 
En cada una de las 11 dimensiones del radar, se presentan las medias obte-

nidas en las 3 preguntas de cada dimensión del cuestionario (Anexo 1). Las medias 
totales de todas las dimensiones y regiones se pueden visualizar en las tablas en los 
anexos (2 a 6).

A las universidades investigadas se les asignaron nombres denominados U1, 
U2, U3, U4, U5..., y así sucesivamente, según la cantidad de unidades investigadas.

El gráfico 2 presenta las puntuaciones medias atribuidas a diferentes aspectos 
relacionados con la gestión de la transferencia de tecnología en diez unidades inves-
tigadas (U1 a U10). Cada columna representa un área de gestión, como personas, 
procesos, presupuesto, entre otras. Las puntuaciones obtenidas en este radar varían 
de 1 a 4, indicando la percepción media de los evaluadores en relación con la gestión 
de cada área, donde 1 indica una evaluación más baja y 4 una evaluación más alta.
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Gráfico 2. Radar de Transferencia de Tecnología en las universidades del Norte de 
Brasil. 
Fuente: elaboración propria.
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La unidad (U10) fue la mejor evaluada en todas las áreas, con una media 
general de 3,4 consideradas regulares. Seis unidades investigadas (U1, U2, U4, U5, 
U6 y U7) obtuvieron puntuaciones entre 2,2 a 2,9, las cuales se consideran bajas, 
mientras que tres (U3, U8 y U9) obtuvieron puntuaciones entre 1 y 1,9, las cuales 
se consideran muy bajas. Las áreas con las puntuaciones más bajas son comercia-
lización y medio ambiente, con medias por debajo de 1,8. El área Personas, I+D en 
tecnologías y Propiedad Intelectual recibió la mayor media entre todas las áreas, con 
una puntuación entre 2,8 a 3,4.

El gráfico 2 puede ser útil para identificar las áreas de gestión que necesitan 
más atención y recursos para mejorar la transferencia de tecnología en la universidad. 
Por ejemplo, las áreas de comercialización y medio ambiente pueden ser focos de 
mejora para las universidades, mientras que el área de I+D en tecnologías puede 
ser un área en la que las universidades ya poseen una ventaja competitiva para la 
región Norte de Brasil.

El gráfico 3 presenta las puntuaciones medias atribuidas a diferentes aspec-
tos relacionados con la gestión de la transferencia de tecnología en doce unidades 
investigadas (U1 a U12). Las puntuaciones obtenidas en este radar varían de 1 a 5, 
indicando la percepción media de los evaluadores en relación con la gestión de cada 
área, donde 1 indica una evaluación más baja y 5 una evaluación más alta. Parte 
superior del formulario.
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Gráfico 3. Radar de Transferencia de Tecnología en las universidades del Noreste de 
Brasil.
Fuente: elaboración propria.

La unidad (U6) fue la mejor evaluada en todas las áreas, con una media ge-
neral de 4,6 consideradas muy buena. Siete unidades investigadas (U1, U4, U5, U8, 
U9, U10 y U12) obtuvieron puntuaciones entre 3,1 a 3,9, las cuales se consideran 
regulares y buenos, mientras que tres (U2, U3 y U11) obtuvieron puntuaciones entre 
2 a 2,2 las cuales se consideran bajas. 
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El área con las puntuaciones más bajas son procesos, valoración, comercia-
lización, medio ambiente y sociedad, con medias por debajo de 2,6 a 2,8. El área 
personas, presupuesto, gestión integrada, I+D en tecnologías y propiedad intelectual 
recibió la mayor media entre todas las áreas, con una puntuación entre 3,1 a 4,0.

El gráfico 3 puede ser útil para identificar las áreas de gestión que necesitan 
más atención y recursos para mejorar la transferencia de tecnología en la universidad. 

Por ejemplo, las áreas de procesos, valoración, comercialización, medio am-
biente y sociedad pueden ser focos de mejora para las universidades, mientras que 
el área de personas, presupuesto, gestión integrada, I+D en tecnologías y propiedad 
intelectual puede ser un área en la que las universidades ya poseen una ventaja 
competitiva para la región Noreste de Brasil. 

El gráfico 4 presenta las puntuaciones medias atribuidas a diferentes aspec-
tos relacionados con la gestión de la transferencia de tecnología en trece unidades 
investigadas (U1 a U13). Las puntuaciones obtenidas en este radar varían de 1 a 4, 
indicando la percepción media de los evaluadores en relación con la gestión de cada 
área, donde 1 indica una evaluación más baja y 4 una evaluación más alta. Parte 
superior del formulario
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Gráfico 4. Radar de Transferencia de Tecnología en las universidades del Sur de Brasil.
Fuente: elaboración propria.

La unidad (U7 y U9) fue la mejor evaluada en todas las áreas, con una media 
general de 4,1 consideradas muy buena. Cuatro unidades investigadas (U2, U4, U10 
y U13) obtuvieron puntuaciones entre 3 a 3,4, las cuales se consideran regulares, 
mientras que siete (U1, U3, U5, U6, U8, U11 y U12) obtuvieron puntuaciones entre 
2,2 a 2,7 las cuales se consideran bajas. 

El área con las puntuaciones más bajas son valoración, comercialización y 
sociedad, con medias por debajo de 2,2 a 2,4. El área personas, I+D en tecnologías 
y propiedad intelectual recibió la mayor media entre todas las áreas, con una puntua-
ción entre 3,6 a 4,0.
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El gráfico 4 puede ser útil para identificar las áreas de gestión que necesitan 
más atención y recursos para mejorar la transferencia de tecnología en la universidad. 

Por ejemplo, las áreas de valoración, comercialización y sociedad pueden ser 
focos de mejora para las universidades, mientras que el área de personas, I+D en 
tecnologías y propiedad intelectual puede ser un área en la que las universidades ya 
poseen una ventaja competitiva para la región Sur de Brasil. 

El gráfico 5 presenta las puntuaciones medias atribuidas a diferentes aspectos 
relacionados con la gestión de la transferencia de tecnología en catorce unidades 
investigadas (U1 a U14). Las puntuaciones obtenidas en este radar varían de 1 a 4, 
indicando la percepción media de los evaluadores en relación con la gestión de cada 
área, donde 1 indica una evaluación más baja y 4 una evaluación más alta. Parte 
superior del formulario.
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Gráfico 5. Radar de Transferencia de Tecnología en las universidades del Sureste de 
Brasil.
Fuente: elaboración propria.

La unidad (U8) fue la mejor evaluada en todas las áreas, con una media general 
de 4,2 consideradas muy buena. Cuatro unidades investigadas (U3, U9, U10 y U14) 
obtuvieron puntuaciones entre 3 a 3,3, las cuales se consideran regulares, mientras 
que siete (U1, U2, U4, U5, U6, U7 y U11) obtuvieron puntuaciones entre 1,9 a 2,4 
las cuales se consideran bajas. 

El área con las puntuaciones más bajas son valoración, comercialización y 
sociedad, con medias por debajo de 2,1 a 2,2. El área personas, I+D en tecnologías 
y propiedad intelectual recibió la mayor media entre todas las áreas, con una puntua-
ción entre 3,1 a 3,9.

El gráfico 5 puede ser útil para identificar las áreas de gestión que necesitan 
más atención y recursos para mejorar la transferencia de tecnología en la universidad. 
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Por ejemplo, las áreas de valoración, comercialización y sociedad pueden ser 
focos de mejora para las universidades, mientras que el área de personas, I+D en 
tecnologías y propiedad intelectual puede ser un área en la que las universidades ya 
poseen una ventaja competitiva para la región Sureste de Brasil. 

El gráfico 6 presenta las puntuaciones medias atribuidas a diferentes aspec-
tos relacionados con la gestión de la transferencia de tecnología en diez unidades 
investigadas (U1 a U10). Las puntuaciones obtenidas en este radar varían de 1 a 4, 
indicando la percepción media de los evaluadores en relación con la gestión de cada 
área, donde 1 indica una evaluación más baja y 4 una evaluación más alta. Parte 
superior del formulario
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Gráfico 6. Radar de Transferencia de Tecnología en las universidades del Medio Oeste 
de Brasil.
Fuente: elaboración propria.

 La unidad (U1 y U4) fue la mejor evaluada en todas las áreas, con una media 
general de 3,9 considerada buena. Cuatro unidades investigadas (U5, U6, U7 y U10) 
obtuvieron puntuaciones entre 3,2 a 3,7, las cuales se consideran regulares, mientras 
que cuatro (U1, U2, U8 y U9) obtuvieron puntuaciones entre 1,6 a 2,9 las cuales se 
consideran bajas. 

El área con las puntuaciones más bajas son procesos, valoración, comercia-
lización, medio ambiente y sociedad, con medias por debajo de 2,7 a 2,8. El área 
personas, I+D en tecnologías y propiedad intelectual recibió la mayor media entre 
todas las áreas, con una puntuación entre 3,6 a 3,8.

El gráfico 6 puede ser útil para identificar las áreas de gestión que necesitan 
más atención y recursos para mejorar la transferencia de tecnología en la universidad. 

Por ejemplo, las áreas de procesos, valoración, comercialización, medio am-
biente y sociedad pueden ser focos de mejora para las universidades, mientras que 
el área de personas, I+D en tecnologías y propiedad intelectual puede ser un área 
en la que las universidades ya poseen una ventaja competitiva para la región Medio 
Oeste de Brasil. 
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4.2 Resultados de las medidas de dispersión (variabilidad)
La medición de la dispersión de la variabilidad de los datos es esencial para 

comprender la distribución y la forma de los datos. Permite a los investigadores de-
terminar qué tan concentrados o dispersos están los datos alrededor de la media y 
si hay valores atípicos o extremos presentes en el conjunto de datos. Según Graham 
y Upton (1996) la medición de la dispersión es importante para obtener información 
acerca de la precisión de las mediciones, la variabilidad de los datos, y la capacidad 
de un modelo para ajustarse a los datos.

Para medir la dispersión de los datos de esta investigación, fue utilizado diferentes 
estadísticas, como media general, la desviación estándar, y el coeficiente de variación. 

Estas medidas de dispersión proporcionan información valiosa sobre la variabi-
lidad de los datos y pueden ayudar a los investigadores a tomar decisiones informadas 
acerca de la interpretación de los resultados y la selección del método estadístico 
más apropiado. Según Ghasemi y Zahediasl (2012), la medición de la dispersión es 
esencial en la investigación, ya que puede indicar la necesidad de ajustes en el diseño 
del estudio o en la interpretación de los resultados

Tabla 2. Medidas de dispersión (variabilidad) de las dimensiones RTT de las cinco regio-
nes brasileñas

 DIMENSIONES Media general
Desviación 

Estándar del 
muestreo

Coeficiente de Variación

Personas 3,78 0,69 18,23%

Procesos 2,62 1,03 39,31%

Presupuesto 2,97 0,94 31,65% 

Relación 2,56 0,95 37,11%

Gestión integrada, 3,00 0,98 32,67%

“I+D” en Tecnologías 3,44 0,90 26,16%

Propiedad intelectual 3,35 0,76 22,69%

Valoración 2,38 1,13 47,48%

Comercialización 2,35 0,97 41,28%

Medio Ambiente 2,52 1,00 39,68%

Sociedad 2,38 1,00 42,02%
Fuente: elaboración propria

La tabla 2 presenta las medidas de dispersión de la variabilidad de los datos 
de las medias obtenidas (anexos 2 a 6) de las once dimensiones en 59 universida-
des brasileñas investigadas. La dimensión con mayor dispersión de la variación de 
los datos en relación a la media fue “valoración” obteniendo el 47,48%, otras siete 
dimensiones como comercialización, sociedad, procesos, medio ambiente, relación, 
gestión integrada y presupuesto, todas con un porcentaje superior al 30% y conside-
radas con alta dispersión.
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Este tipo de resultado puede ocurrir debido al hecho de que Brasil tiene dife-
rentes regiones y diferentes niveles de avances tecnológicos y sociales, algunos más 
avanzados que otras ciudades y regiones. 

La dimensión que obtuvo menor dispersión fue “personas”, con el 18,23%, 
considerada de dispersión media. Ninguna de las dimensiones obtuvo una dispersión 
baja, cuando es menor o igual al 15%. Este tipo de resultado en esta dimensión puede 
ocurrir debido a que, en los últimos años, el gobierno y las universidades brasileñas 
han invertido en capacitaciones para mejorar la cultura de innovación y transferencia 
de tecnología en las universidades.

4.3 Resultados de la correlación de las variables
Para analizar la influencia y correlación en las dimensiones del RTT se aplicó 

el coeficiente de correlación de Pearson (R), que es una medida comúnmente utiliza-
da para evaluar la correlación lineal entre dos variables continuas. La correlación de 
variables es importante porque puede ayudar a los investigadores a comprender la 
relación entre las variables y, por lo tanto, a identificar patrones, relaciones causales 
y predecir futuros cambios en las variables. 

Según Field (2013), la correlación permite a los investigadores evaluar la va-
lidez de sus hipótesis y teorías. Si dos variables están altamente correlacionadas, es 
posible que exista una relación causal entre ellas. Por otro lado, si las variables no 
están correlacionadas, es posible que no exista una relación causal o que la relación 
sea compleja o no lineal. Por lo tanto, la correlación de variables puede ayudar a los 
investigadores a refinar y desarrollar teorías y hipótesis más precisas. Además, según 
Gravetter et al. (2014), la correlación de variables también puede ser útil en la toma 
de decisiones prácticas. 

Para hacer el análisis de correlación de las variables de esta investigación del 
RTT, se eligió la dimensión “personas”, ya que fue la que obtuvo un mejor promedio 
global (3,78) y la menor dispersión en relación a la media, con un coeficiente de va-
riación del 18,23%. El propósito es medir en qué medida el factor “personas” puede 
influir en las demás dimensiones del RTT.

El coeficiente de correlación de Pearson (R) varía entre -1 y +1, cuyos valores 
cercanos a -1 y +1 indican una fuerte correlación lineal y valores cercanos a 0 indican 
ausencia de correlación lineal. 

Los gráficos de dispersión 7 a 16 muestran la dispersión lineal entre las variables 
de RTT relacionadas con la dimensión Personas, así como los valores del coeficiente 
de determinación (R²) y del coeficiente de correlación (R). Las dimensiones Procesos y 
Medio Ambiente fueron las que presentaron una mayor correlación entre las variables 
con la dimensión Personas. 

En el gráfico 7 se observa que el 15,31% (R²) de la variación de la dimensión 
Personas en las universidades se explica por la variación de la dimensión de Procesos. 
El coeficiente de correlación (R) fue de 0,39, considerado débil y positivo según los 
autores Callegari-Jacques (2009).
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Gráfico 7. Coeficiente de correlación de la dimensión Procesos.
Fuente: elaboración propria.

En el gráfico 08, el porcentaje del 10,4% (R²) de la variación de la dimensión 
Personas en las universidades se explica por la variación de la dimensión de Rela-
cionamiento, y el coeficiente de correlación (R) fue de 0,32. 
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Gráfico 8. Coeficiente de correlación de la dimensión Relación
Fuente: elaboración propria

En el gráfico 9, el porcentaje del 8,17% (R²) de la variación de la dimensión 
Personas en las universidades se explica por la variación de la dimensión de Presu-
puesto, y el coeficiente de correlación (R) fue de 0,29.
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y = 0,3918x + 1,488
R² = 0,0817
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Gráfico 9. Coeficiente de correlación de la dimensión Presupuesto
Fuente: elaboración propria

En el gráfico 10, el porcentaje del 11,65% (R²) de la variación de la dimensión 
Personas en las universidades se explica por la variación de la dimensión de Gestión 
Integrada, y el coeficiente de correlación (R) fue de 0,34. 
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Gráfico 10. Coeficiente de correlación de la dimensión Gestión Integrada.
Fuente: elaboración propria.

En el gráfico 11, el porcentaje del 6,74% (R²) de la variación de la dimensión 
Personas en las universidades se explica por la variación de la dimensión Investigación 
y Desarrollo, y el coeficiente de correlación (R) fue de 0,26. 
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Gráfico 11. Coeficiente de correlación de la dimensión Investigación y Desarrollo.
Fuente: elaboración propria.

También existe una correlación de la dimensión Personas con el aumento de 
estas dimensiones en las universidades, pero también se considera débil y no tan 
fuerte y determinante como para influir en las demás dimensiones.

En el gráfico 12, el porcentaje del 7,17% (R²) de la variación de la dimensión 
Personas en las universidades se explica por la variación de la dimensión Propiedad 
Intelectual, y el coeficiente de correlación (R) fue de 0,27. 
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Gráfico 12. Coeficiente de correlación de la dimensión Propiedad Intelectual               
Fuente: elaboración propria

En el gráfico 13, el porcentaje del 12,57% (R²) de la variación de la dimensión 
Personas en las universidades se explica por la variación de la dimensión de Valuación, 
y el coeficiente de correlación (R) fue de 0,35.
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y = 0,5796x + 0,1879
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Gráfico 13. Coeficiente de correlación de la dimensión Valoración.
Fuente: elaboración propria.

En el gráfico 14, el porcentaje del 11,96% (R²) de la variación de la dimensión 
Personas en las universidades se explica por la variación de la dimensión Comercia-
lización, y el coeficiente de correlación (R) fue de 0,35. 

y = 0,4853x + 0,5159
R² = 0,1196
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Comercialización (asociado con Personas) - R: 0,35

Gráfico 14. Coeficiente de correlación de la dimensión Comercialización       
Fuente: elaboración propria

En el gráfico 15, el porcentaje del 6,73% (R²) de la variación de la dimensión 
Personas en las universidades se explica por la variación de la dimensión Sociedad, 
y el coeficiente de correlación (R) fue de 0,26. 
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y = 0,3773x + 0,9523
R² = 0,0673
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Gráfico 15. Coeficiente de correlación de la dimensión Sociedad.   
Fuente: elaboración propria.

En el gráfico 16, también el 15,31% (R²) de la variación de la dimensión Personas 
en las universidades se explica por la variación de la dimensión de Medio Ambiente. 

Existe una correlación de la dimensión Personas con el aumento de los indica-
dores de Procesos y Medio Ambiente en las universidades, pero aún se considera débil 
y no tan fuerte y determinante como para influir en el desarrollo de estas dimensiones. 

y = 0,5655x + 0,3822
R² = 0,1513
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Medio Ambiente (asociado con Persobas) R: 0,39

Gráfico 16. Coeficiente de correlación de la dimensión Medio Ambiente.          
Fuente: elaboración propria.

Las demás correlaciones de las dimensiones tuvieron los siguientes valores y 
se presentan a continuación en orden decreciente. 
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5. Conclusiones
Considerando el papel fundamental de las universidades públicas en el desarrollo 

tecnológico, económico, educativo y social de Brasil, la evaluación de la transferencia 
de tecnología se convierte en un tema relevante y de gran interés para investigadores 
y gestores de estas instituciones. Este estudio buscó presentar un panorama sobre la 
estructura de la transferencia de tecnología en las universidades públicas brasileñas 
en sus cinco regiones, y a partir de los resultados, destacar los principales desafíos 
y perspectivas para el futuro.

El estudio tuvo como objetivo evaluar la estructura de la transferencia de tec-
nología en las universidades públicas brasileñas, identificando las principales barreras 
y proponiendo soluciones para mejorar la gestión de las actividades. A lo largo del 
estudio, se pudo observar que la evaluación de la transferencia de tecnología es un 
proceso complejo y multifacético, que involucra el análisis de diversas dimensiones, 
como las personas, los procesos, el presupuesto, la valoración, la propiedad intelectual, 
la comercialización, la gestión integrada, la I&D en tecnologías, la relación, el medio 
ambiente y la sociedad.

A través del diagnóstico realizado en las cinco regiones del país, se analizaron las 
dimensiones evaluadas con base en métodos cualitativos-cuantitativos, lo que resultó 
en una comprensión más clara de la situación actual de la transferencia de tecnología 
en estas universidades. Se evidenció que existen diversas barreras que impiden la 
efectiva transferencia de tecnología, como la falta de infraestructura, adecuación de 
procesos, evaluación tecnológica, comercialización de tecnologías, además de cues-
tiones relacionadas a la burocracia y la falta de incentivos financieros.

En este sentido, es importante que las universidades públicas adopten un en-
foque estratégico y sistemático para la evaluación de la transferencia de tecnología, 
con el fin de maximizar los resultados y el impacto de sus acciones.

Otro punto relevante destacado en este estudio es la importancia de la colabo-
ración entre las universidades públicas y las empresas para la transferencia de tecno-
logía. Esta colaboración puede ser beneficiosa tanto para la universidad, que puede 
obtener recursos financieros y tecnológicos para el desarrollo de sus investigaciones, 
como para las empresas, que pueden tener acceso a tecnologías de vanguardia e 
innovaciones que les permitan mantener la competitividad en el mercado.

La investigación también presentó 26 propuestas de soluciones para mejorar 
la gestión de las actividades de transferencia de tecnología, incluyendo el fortaleci-
miento de las colaboraciones entre universidades y empresas, la creación de políticas 
gubernamentales que incentiven la transferencia de tecnología, y la capacitación de 
los profesionales involucrados en la gestión de estas actividades.

Es importante destacar que la evaluación de la transferencia de tecnología aún 
presenta desafíos significativos, sin embargo, es posible superarlos mediante políticas 
públicas efectivas, el fortalecimiento de la interacción entre universidades y empresas 
y la capacitación y valoración de los profesores, investigadores, inventores y personal 
técnico de las universidades.
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En resumen, este estudio proporciona una descripción detallada de las activi-
dades de transferencia de tecnología en las universidades públicas brasileñas, contri-
buyendo a tomar decisiones más informadas y efectivas en relación con esta área del 
conocimiento, destacando que la adopción de enfoques estratégicos y la promoción 
de asociaciones entre universidades y empresas son caminos prometedores para 
maximizar los resultados de la transferencia de tecnología y impulsar el desarrollo 
científico y económico del país.
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