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Esta investigación profundiza en la dinámica de la transfe-
rencia tecnológica (TT) en Venezuela, explorando los retos 
y las oportunidades de aprovechar los activos industriales 
mediante un intercambio eficaz de conocimientos. El estu-
dio destaca la importancia de las competencias en la ges-
tión de la tecnología y las implicaciones de la falta de co-
nocimientos especializados en el receptor. Se examinan las 
perspectivas epistemológica y deontológica en el contex-
to de las políticas públicas nacionales, haciendo hincapié 
en las consideraciones éticas y los paradigmas del cono-
cimiento que configuran los procesos de TT. Al analizar las 
limitaciones de los modelos existentes, esta investigación 
ofrece una evaluación crítica de las estrategias necesarias 
para mejorar las prácticas de transferencia de tecnología. 
A través de un análisis profundo de las complejidades in-
volucradas en la relación emisor-receptor, este estudio 
proporciona valiosos conocimientos sobre los factores 
que influyen en el éxito de las iniciativas de TT y subraya 
la importancia de alinear las competencias, los principios 
éticos y los marcos políticos para el desarrollo tecnológico 
sostenible en Venezuela. 

Resumen

Exploración de perspectivas epistemológicas y deontológicas en la transferencia 
tecnológica: un análisis de competencias en su implementación

Exploring epistemological and deontological perspectives on technology transfer: an analysis of 
implementation competencies 

Abstract

This research delves into the dynamics of technology 
transfer (TT) in Venezuela, exploring the challenges and 
opportunities in leveraging industrial assets through effec-
tive knowledge exchange. The study highlights the signif-
icance of competencies in technology management and 
the implications of lacking expertise in the recipient. Epis-
temological and deontological perspectives are examined 
within the context of national public policies, emphasizing 
the ethical considerations and knowledge paradigms that 
shape TT processes. By analysing the limitations of existing 
models, this research offers a critical evaluation of the strat-
egies necessary to enhance technology transfer practices. 
Through an in-depth analysis of the complexities involved 
in the sender-receiver relationship, this study provides 
valuable insights into the factors influencing successful 
TT initiatives and underscores the importance of aligning 
competencies, ethical principles, and policy frameworks 
for sustainable technological development in Venezuela.
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La tecnología es objeto de especial estudio desde di-
versas perspectivas. Su efecto en la sociedad y su reper-
cusión en el desarrollo de las naciones, sigue atrayendo a 
expertos de diversas áreas que persisten en anticipar sus 
derivaciones a partir de elaborados axiomas. Las labores 
asociadas a la aparición de algunas tecnologías están pre-
cedidas por actividades acuñadas como investigación y 
desarrollo (I+D) y el empleo gerencial, que bajo una pers-
pectiva única sigue eludiendo a científicos y practicantes 
por igual.

En el discurso de los tomadores de decisiones en dife-
rentes niveles, incluyendo político y económico nacional, 
así como en el empresarial, la transferencia tecnológica 
(TT) ha emergido como un tema de interés creciente, en-
focado en la optimización de los activos industriales y el 
fomento de la innovación. Este enfoque se ha visto acom-
pañado de una serie de desafíos significativos, particular-
mente cuando los receptores carecen de las competencias 
necesarias para gestionar adecuadamente los procesos de 
TT, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y la 
sostenibilidad de dichos procesos en un entorno donde la 
protección de los activos y pasivos es de suma importan-
cia, tal como lo evidencia el interés demostrado por el Go-
bierno nacional en esta área.

En este escenario, es fundamental explorar las pers-
pectivas epistemológica y deontológica que subyacen a la 
transferencia en el contexto de las políticas públicas, que 
no solo nos permiten comprender las complejidades inhe-
rentes a la TT, sino que también arrojan luz sobre la impor-
tancia de abordar de manera ética y efectiva la transmisión 
de conocimientos y tecnologías entre los actores involu-
crados. Para abordar estos aspectos, se ha empleado una 
metodología eminentemente descriptiva y cualitativa en 
la recolección y análisis de la información relevante, cen-
trada en la exploración detallada de las experiencias y per-
cepciones de los diversos actores implicados en los proce-
sos de TT. A través de un enfoque cualitativo, se capturó la 
riqueza de los datos y se profundizó en las interpretaciones 

Introducción

y significados que se desprenden de las interacciones en-
tre los diferentes agentes involucrados en estos procesos.

En este sentido, este trabajo de investigación anali-
za y reflexiona sobre las implicaciones epistemológicas y 
deontológicas de la TT, brindando una visión crítica y ana-
lítica de los desafíos y oportunidades que surgen en este 
contexto que son de interés para su puesta en práctica en 
Venezuela. Al explorar estas dimensiones, se contribuye al 
desarrollo de estrategias y políticas más efectivas y éticas 
en materia de TT, promoviendo así un mayor aprovecha-
miento de los activos industriales y una mayor integración 
de la innovación en el tejido social y económico del país.

Este documento aborda la tecnología desde la óptica 
monista, apreciándola epistemológicamente y estable-
ciendo los difusos linderos de su alcance y también su 
origen. Posteriormente, enuncia las cadenas de desarrollo 
de la tecnología y que se hacen presentes en el mercado y 
sus usuarios a través de productos, bienes y servicios. Esta 
cadena sugiere dos etapas que son analizadas como parte 
de la episteme que permita conocer los modelos de TT. Los 
modos que aquí son detallados, son de carácter cualitativo 
y elucubran científicamente las visiones de expertos en el 
área de transferencia de los últimos ocho lustros. 

El estudio escrupuloso de la metodología expuesta 
por diversos científicos y practicantes se logró siguiendo 
un patrón genealógico, recolectando las mejores prácti-
cas y lecciones deontológicas que exponen al lector un 
comprehensivo legajo de los espacios que son comunes 
para transferir tecnologías efectivamente, del transferidor 
al receptor, enunciando un marco de aplicación nacional 
desde las perspectivas exploradas.

Seguidamente, se presentan los resultados de esta in-
vestigación en cinco cuerpos que se concatenan unos con 
otros hasta arribar a un modelo que enuncia perspectivas 
epistemológicas y deontológicas que se sugiere sean con-
sideradas en Venezuela (incluso en una amplitud de casos 
que demandan evaluar las competencias de los recepto-
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res y capacidades de los transmisores); a saber: revisión 
bibliográfica del objeto de la transferencia, esto es [1] la 
tecnología, como un aspecto propietario y amplio, más 
allá del artefacto, artilugio o proceso; [2] ejemplificación, 
a través de casos de estudios, del impacto de procesos 
de TT en diferentes áreas de conocimiento y sectores; [3] 
en virtud que la TT no es un fenómeno empresarial nue-
vo, la literatura sobre ella coincide en que es difícil tener 
una definición específica y unívoca debido a la comple-
jidad de sus procesos intrínsecos, por lo que se analizan 
detalladamente los cinco modos y mecanismos de mayor 
uso y amplia aplicación en el espectro de sectores de un 
sistema de innovación; para, finalmente, [5] proporcionar 
enfoques que, a manera de lecciones aprendidas, se su-
gieren aplicar en el país que, en círculo virtuoso, provea 
las oportunidades similares a los casos de estudio exami-
nados en este trabajo de investigación.

La expresión transferencia tecnológica (TT) ha venido 
ganando espacio en la jerga diaria, al punto que es común 
escuchar su empleo en esferas más allá del campo indus-
trial. Mansfield (1975) señaló que “uno de los procesos fun-
damentales que influencia la economía de las naciones y 
sus empresas es la transferencia tecnológica”, agregando 
que “el progreso de los países desarrollados y en desarrollo 
depende en los objetivos y eficiencia de esta transferencia” 
(Diamond, 2003).

Más aún, la TT es un área de amplio interés, no solo 
para empresarios, economistas y tecnólogos, sino además 
para otras disciplinas como antropología y sociología. Los 
antropólogos, por ejemplo, analizan el énfasis que el im-
pacto de la TT pudiera tener en los patrones de cultura y 
sociedad; los sociólogos prestan especial atención a su rol 
como vehículo para el desarrollo de la capacidad de los in-
dividuos y las sociedades para lidiar con la modernización 
y los cambios que usualmente le acompañan. Para eco-
nomistas, como Mansfield (dixit), el foco central está en el 
crecimiento económico y el logro de objetivos eminente-
mente económicos. Sin embargo, la perspectiva del indus-

Definición de transferencia tecnológica

trial y del hombre de negocios, así como la del tecnólogo, 
la TT es un mecanismo para mejorar la ventaja competitiva 
de las empresas a través de las mejoras que pudiera recibir 
y percibir su cliente.

El presidente Hugo Chávez hizo lugar común, en las 
políticas del Estado venezolano, el énfasis e importancia 
de la TT al momento de celebrar contratos de construcción 
o en la adquisición de bienes y servicios con otros países 
(Chávez, 2007; Bracci, 2009; Díaz, 2010), así como más ex-
presa y taxativamente en el Primer Plan Socialista de Desa-
rrollo Económico y Social de la Nación 2007–2013 (2007), y 
nuevamente mencionado en el segundo proyecto del Plan 
de la Patria 2013 al 2019 (2012), donde –por ejemplo- se 
indica: “Fomentar la transferencia tecnológica en cada fase 
de dotación de nuestras Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana”. Sin embargo, es apropiado preguntarse si la TT es 
un concepto universal, y si la expresión empleada en la co-
tidianidad de las disertaciones públicas y técnicas, son la 
misma a la que hacen referencia economistas, tecnólogos, 
políticos o antropólogos.

Según autores como Pérez (2012), Varsavsky (1982) y 
Schumpeter (1942), existe una marcada tendencia a con-
fundir y emplear invariablemente los conceptos de difu-
sión y TT, los cuales son diferentes. Por difusión de tecno-
logía se entiende el proceso por el que una determinada 
tecnología se propaga a lo largo del tiempo en una de-
terminada comunidad de usuarios (Cavalli-Sforza, 2010). 
Usualmente, la difusión ocurre pasiva, lenta y espontá-
neamente. No es una relación contractual entre dos o más 
partes; sin embargo, puede ser apropiadamente obtenida 
como parte de un plan que podría incluir la participación 
del talento humano de una empresa u organización en se-
minarios, conferencias y eventos de socialización; también 
por medio de la reversión ingenieril, imitando productos 
una vez desentrañados. Al hablar de difusión tecnológica 
es común relacionarla a la difusión de innovación, el cual 
se aboca al estudio de cómo un determinado grupo de 
consumidores adopta una tecnología dada, es –en térmi-
nos más académicos- una teoría sociológica que pretende 
explicar cómo, porqué y a qué velocidad se mueven las 
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nuevas ideas (y tecnologías) a través de las diversas cul-
turas. Por otro lado, a pesar que la TT no es un fenómeno 
de negocios nuevo, la literatura revisada señala que definir 
TT es una tarea difícil debido a la complejidad del proceso 
de transferir un intangible; por ello la conceptualización de 
transferencia depende de la definición de tecnología y en 
qué contexto (Robinson et al., 1988; Chen, 1996).

El vocablo TT puede definirse como el proceso de mo-
vimiento de la tecnología de una entidad a otra (Souder et 
al., 1990). Se establece que la TT ha sido exitosa si el ente 
receptor (al cual -a los efectos de este escrito- llamaremos 
“receptor”) puede efectivamente utilizar la tecnología 
transferida y eventualmente asimilarla (Pérez, 2012). Aho-
ra bien, es crucial determinar qué es tecnología para poder 
determinar con precisión si la transferencia tuvo lugar, de 
manera que la incógnita “cómo transferir sin saber qué se 
recibirá” pueda ser apropiadamente respondida.

No existe una definición universal de tecnología, sin 
embargo, algunos catedráticos coinciden al señalar que 
tecnología es el conocimiento útil para la obtención de un 
fin, y está indisolublemente constituida por el producto ter-
minado (bien, edificación, equipos, instalación) con la ma-
nera de operarlo (software, asistencia técnica, adiestramien-
to, capacitación, formación, mantenimiento) y el saber por 
qué y cómo hacerlo (conocidos también como know-why 
y know-how). El know-how agrupa todas las habilidades, 
conocimientos y experiencia organizacional inmersas en 
el producto, producción y operación; consiste en un activo 
que se ejerce sobre un conjunto de conocimientos de ca-
rácter industrial, comercial o para prestación de un servicio, 
que proporcionan una ventaja competitiva a quien los po-
see y que se esfuerza por no divulgarlos. La mejor forma de 
protegerlos es por medio de licencias y patentes.

En virtud de esta definición, la TT incluye el movimien-
to de activos físicos, know-how y conocimiento técnico 
(Bozeman, 2000); en algunas ocasiones la TT puede estar 
confinada a la relocalización e intercambio de personal 
(Osman-Gani, 1999) o el movimiento de un grupo espe-
cífico de capacidades (Lunquist, 2003). En este sentido, 
algunos economistas como Arrow (1969) y Dosi (1988) 

han analizado la TT bajo la premisa de las propiedades de 
conocimientos genéricos, aplicados particularmente en 
variables relacionados al diseño del producto. Sin embar-
go, el trabajo de Mittleman y Pasha (1997) brinda una más 
amplia definición al señalar que la TT es el movimiento de 
conocimiento, habilidades, organización, valores y capital 
de un punto de generación a otro lugar para su adaptación 
y aplicación.

Tal como se señalaba anteriormente, la TT se diferencia 
de la difusión de tecnología en que el primero es un pro-
ceso proactivo para diseminar o adquirir conocimientos, 
experiencias y artefactos relacionados (Hameri, 1996); más 
aún, la TT es intencionada y con objetivos preestablecidos 
y acordados entre las partes, no es un proceso libre y abier-
to (Autio y Laamanen, 1995), por ello –a diferencia de la di-
fusión-demanda de un acuerdo y relaciones contractuales 
entre las partes involucradas (Hameri, 1996).

Los trabajos de Ruttan y Hayami (1973) y Mansfield 
(1975) proveen algunas de las primeras perspectivas de los 
modos de TT que son aún empleados hoy día. Mansfield, 
por ejemplo, clasificó la TT en vertical y horizontal, señalan-
do que la primera se refiere a la TT de la investigación bási-
ca a la aplicada y de allí al desarrollo y luego la producción, 
mientras que la horizontal se refiere al movimiento y uso 
de tecnología empleada en un lugar, organización o con-
texto, a otro lugar, organización o contexto. Souder (1987) 
por otro lado, se refería a la primera como TT interna y a 
la otra como TT externa; de esta forma indicaba que la TT 
interna significaba el paso de la tecnología de un punto de 
las fases del desarrollo de tecnologías a otro (Betancourt, 
2007). Otros autores sugieren diferentes modos llamados: 
transferencia material, transferencia de diseño, y transfe-
rencia de capacidades (Ruttan y Hayami, 1973; Mansfield, 
1975). La transferencia de material indica la transferencia 
de un nuevo tangible o producto, mientras que el dise-
ño corresponde a la transferencia de planos, croquis, que 
faciliten la manufactura de materiales y productos por el 
receptor. La transferencia de capacidades incluye la trans-
ferencia de know-how y know-why para adaptar y modifi-
car el material o producto para ajustarse a varios requeri-
mientos. Los trabajos citados por Ruttan y Hayami están 
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enfocados al área agrícola, mientras que los de Mansfield 
orientados al área de producción tecnológica.

En el panorama tecnológico actual, en rápida 
evolución, las empresas se enfrentan a una inmensa 
presión para innovar y adaptarse a fin de mantenerse 
por delante de la competencia o sostener un rol como 
seguidores del liderazgo de algunas empresas o, in-
cluso, aspirar a un sector marginal de producción que 
provea retornos a la inversión posible. Sin embargo, 
el costo y el tiempo asociados al desarrollo interno de 
tecnologías suelen plantear retos importantes. La TT 

Impacto de la transferencia tecnológica
en la obtención de beneficios

ofrece una solución viable al permitir a las empresas 
aprovechar la experiencia y los recursos externos para 
impulsar la innovación y mejorar la eficiencia. A con-
tinuación, se explora el papel de la TT al momento de 
facilitar a las empresas el retorno de la inversión, y ca-
sos de estudios que justifican el uso de esta estrategia 
tecnológica por parte de potenciales receptores.

Los casos de estudios que se detallan en la Tabla 
Nº 1 son ejemplos que demuestran las diversas apli-
caciones de la TT en distintos sectores e industrias y 
los importantes beneficios generados a través de las 
actividades asociadas a la TT de transferidor al re-
ceptor siguiendo una metodología cuidadosamente 
prearreglada entre las partes involucradas.

N° Sector Caso de estudio Inversión Rentabilidad

1 Industria farmacéutica
Colaboración de Pfizer 
y BioNTech en la vacuna 
COVID-19.

Pfizer invirtió 185 millones de 
dólares en BioNTech para el 
desarrollo y la producción de la 
vacuna COVID-19.

Pfizer espera unos ingresos de 36.000 
millones de dólares por las ventas de 
la vacuna COVID-19 solo en 2022.

2 Industria del automóvil
Alianza de Toyota y Tesla 
en tecnología de vehículos 
eléctricos.

Toyota invirtió 50 millones  
dólares en Tesla para la TT de 
vehículos eléctricos.

Las ventas de vehículos eléctricos de 
Toyota aumentaron un 127 % en el 
primer año posterior a la TT.

3 Industria aeroespacial Adquisición de McDonnell 
Douglas por Boeing.

Boeing adquirió McDonnell 
Douglas por 13.300 millones de 
dólares, obteniendo acceso a tec-
nología aeroespacial avanzada.

La cuota de mercado de Boeing en 
la industria aeroespacial aumentó un 
20 % en los cinco años siguientes a la 
adquisición.

4 Tecnología de la infor-
mación

Adquisición de GitHub por 
parte de Microsoft.

Microsoft adquirió GitHub por 
7.500 millones de dólares para 
ampliar su ecosistema de desarro-
llo de software.

Los ingresos de GitHub se duplica-
ron en los dos años posteriores a la 
adquisición, contribuyendo significati-
vamente a los ingresos de servicios en 
la nube de Microsoft.

5 Biotecnología Adquisición de Genentech 
por Roche.

Roche adquirió Genentech por 
46.800 millones de dólares para 
acceder a productos biotecnoló-
gicos innovadores.

Los ingresos de Roche por productos 
biotecnológicos aumentaron un 35 
% en los tres años posteriores a la 
adquisición.

6 Energías renovables Inversión de Google en 
SolarCity.

Google invirtió 300 millones de 
dólares en SolarCity para el de-
sarrollo de tecnología de energía 
solar.

Los ingresos de SolarCity se duplica-
ron en los dos años posteriores a la 
inversión, contribuyendo a la cartera 
de energías renovables de Google.

Tabla Nº 1. Casos de estudios de aplicación de metodologías de TT explorados
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Tabla Nº 1. Casos de estudios de aplicación de metodologías de TT explorados

N° Sector Caso de estudio Inversión Rentabilidad

7 Agricultura
Asociación de Johnson 

& Johnson con Verily Life 
Sciences.

Johnson & Johnson invirtió 800 
millones de dólares en asociación 
con Verily Life Sciences para el 
desarrollo de soluciones de salud 
digital.

La división de salud digital de Johnson 
& Johnson reportó un aumento del 
50 % en los ingresos en los dos años 
posteriores a la asociación.

8 Telecomunicaciones Colaboración de AT&T con 
Nokia en la tecnología 5G.

AT&T invirtió 500 millones de dó-
lares en colaboración con Nokia 
para el desarrollo y despliegue de 
la tecnología 5G.

La cuota de mercado de AT&T en el 
mercado 5G aumentó un 15 % en el 
plazo de un año tras la colaboración.

9 Industria química Adquisición de Union Carbide 
por parte de Dow Chemical.

Dow Chemical adquirió Union 
Carbide por 11.600 millones de 
dólares, obteniendo acceso a tec-
nología avanzada de fabricación 
de productos químicos.

Los ingresos de Dow Chemical pro-
cedentes de especialidades químicas 
aumentaron un 40 % en los cinco 
años posteriores a la adquisición.

10 Electrónica de consumo Adquisición de Beats Electro-
nics por Apple.

Apple adquirió Beats Electronics 
por 3.000 millones de dólares 
para ampliar su cartera de 
productos de audio y servicios de 
streaming.

Las ventas de productos de audio y 
suscripciones de Apple aumentaron 
un 30 % en el plazo de un año tras la 
adquisición.

11 Industria del automóvil
Asociación de General Motors 
con Honda sobre vehículos 
autónomos.

General Motors invirtió 2.000 
millones de dólares en asociación 
con Honda para el desarrollo de 
tecnología de vehículos autóno-
mos.

General Motors y Honda lanzaron 
conjuntamente una exitosa flota de 
vehículos autónomos, captando un 
10 % de cuota de mercado en los dos 
años posteriores a la 
asociación.

12 Industria farmacéutica
Colaboración de Novartis 
con GlaxoSmithKline en el 
desarrollo de vacunas.

Novartis invirtió 400 millones de 
dólares en colaboración con Gla-
xoSmithKline para el desarrollo de 
nuevas vacunas.

Las ventas de la cartera de 
vacunas de Novartis aumentaron 
un 20 % en el primer año posterior a la 
colaboración.

13 Industria aeroespacial
Asociación de SpaceX con 
la NASA para la exploración 
espacial.

NASA invirtió 2.600 millones de 
dólares en asociación con SpaceX 
para el desarrollo de tecnología 
de exploración espacial.

SpaceX lanzó con éxito múltiples mi-
siones tripuladas a la Estación Espacial 
Internacional, consiguiendo contratos 
adicionales por valor de 1.500 millo-
nes de dólares.

14 Biotecnología
Colaboración de Moderna 
con Lonza para la fabricación 
de vacunas de ARNm.

Moderna invirtió 300 millones de 
dólares en la colaboración con 
Lonza para la TT de producción de 
vacunas de ARNm.

Los ingresos de Moderna por la venta 
de vacunas de ARNm superaron los 
15.000 millones de dólares en los dos 
años posteriores a la colaboración.

15 Energías renovables
Adquisición del negocio de 
microinversores de SunPower 
por Enphase Energy.

Enphase Energy adquirió el 
negocio de microinversores de 
SunPower por 300 millones de 
dólares, con lo que obtuvo acceso 
a tecnología avanzada de energía 
solar.

La cuota de mercado de Enphase 
Energy en el sector de la energía solar 
aumentó un 25 % en el plazo de un 
año tras la adquisición.



Vol. 9 N° 2 abril-junio 2024

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Roberto Betancourt A. 20

N° Sector Caso de estudio Inversión Rentabilidad

16 Agricultura

Asociación de Indigo Agricul-
ture con Anheuser-Busch In-
Bev para soluciones agrícolas 
sostenibles.

Indigo Agriculture se asoció 
con Anheuser-Busch InBev para 
desarrollar soluciones agrícolas 
sostenibles, con una inversión 
inicial de 50 millones de dólares.

Los ingresos de Indigo Agriculture por 
productos de agricultura sostenible 
aumentaron un 40 % en el primer año 
tras la asociación.

17 Salud.

Colaboración de Verily Life 
Sciences con Dexcom en 
tecnología de monitorización 
continua de glucosa.

Verily Life Sciences invirtió 100 
millones de dólares en colabora-
ción con Dexcom para el desarro-
llo de tecnología de monitoriza-
ción continua de glucosa.

Los ingresos de Dexcom por disposi-
tivos de monitorización continua de 
glucosa se duplicaron en los tres años 
posteriores a la colaboración.

18 Telecomunicaciones Adquisición de ECI Telecom 
por Ribbon Communications.

Ribbon Communications adquirió 
ECI Telecom por 500 millones de 
dólares, obteniendo acceso a tec-
nología avanzada de infraestruc-
turas de telecomunicaciones.

Los ingresos de Ribbon Communica-
tions por soluciones de telecomunica-
ciones aumentaron un 30 % en los dos 
años posteriores a la adquisición.

19 Electrónica de consumo Adquisición de Dynastrom 
por Roku.

Roku adquirió Dynastrom por 150 
millones de dólares para mejorar 
sus capacidades tecnológicas de 
streaming.

La cuota de mercado de Roku en el 
mercado de dispositivos de streaming 
aumentó un 20 % en el plazo de un 
año tras la adquisición.

20 Industria química

Colaboración de Evonik In-
dustries con Biesterfeld para 
la distribución de 
especialidades químicas.

Evonik Industries se asoció con 
Biesterfeld para la distribución de 
especialidades químicas, con una 
inversión inicial de 20 millones de 
dólares.

Los ingresos de Evonik Industries 
por la distribución de especialidades 
químicas aumentaron un 15 % en el 
primer año tras la asociación.

Tabla Nº 1. Casos de estudios de aplicación de metodologías de TT explorados

 Fuente: Elaboración propia (2024).

De estos estudios se desprende que el éxito de la TT 
requiere una inversión inicial considerable. Sin embargo, 
los beneficios pueden ser considerables y abarcar tanto 
ganancias financieras como ventajas estratégicas. Las em-
presas que aprovechan estratégicamente las asociaciones 
de la TT pueden mejorar su posición competitiva, acelerar 
la innovación y aumentar sus ingresos, a lo que se suma 
el fomento de la colaboración y el intercambio de conoci-
mientos, lo que da lugar a resultados sinérgicos que bene-
fician a las partes interesadas.

La TT sirve de catalizador para la innovación y el cre-
cimiento, ya que permite a las empresas acceder a tecno-
logía y conocimientos de vanguardia, al tiempo que mini-
miza los riesgos y costes asociados al desarrollo interno. 
Los estudios de casos presentados en la anterior subrayan 

el impacto transformador de las asociaciones tecnológicas 
estratégicas en el rendimiento y la competitividad de las 
empresas. A medida que las empresas siguen navegando 
en un entorno empresarial cada vez más complejo y diná-
mico, la TT podrá considerarse como un factor crítico de 
éxito; adoptando la colaboración y fomentando una cul-
tura que permita que las empresas pueden desbloquear 
nuevas oportunidades e impulsar el crecimiento sosteni-
ble en la contemporaneidad.

Análisis de modos y mecanismos de 
transferencia tecnológica

Los conceptos arriba enunciados de TT han sido em-
pleados y jerarquizados por académicos y practicantes 
(Amsden, 1989; Habibie, 1990; Betancourt, 2003) y simplifi-
cados en una ruta lineal que comienza con la investigación 
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(bien por la empresa, industria o universidad), el desarrollo 
de esta por una organización o grupo, la manufactura del 
producto o implementación del proceso, para luego esta-
blecer una cadena de incorporación con el usuario (merca-
do) para asegurar su ubicación y ventas (ver Figura N° 1). 
Es así como, los autores coinciden al señalar que las activi-
dades de I+D desembocan en preconcebidas actividades 
de producción y ventas para el mercado al cual la tecnolo-
gía producida enuncia soluciones (Ruttan y Hayami, 1973; 
Mansfield, 1975).

De acuerdo a lo descrito, la TT involucra el movimien-
to proactivo (participación de las partes) e intencionado 
de la tecnología (producto, proceso para su manufactura 
y los principios de su creación)  de un punto a otro, de una 
organización a otra. Por supuesto, el movimiento única-
mente del producto, o de su producción, significaría una 
transferencia parcial de la tecnología. Significando que el 
receptor de la tecnología no sería capaz de replicarla pues 
no ha obtenido las nuevas competencias que ellas mis-
mas demandan.

Mittleman y Pasha (1997) señalaron que la TT es el 
movimiento de conocimiento, habilidades, organización, 
valores y capital desde el punto de generación al lugar 
donde será adaptada y aplicada. En este orden de ideas, es 
posible elaborar algún tipo de clasificación de TT, Ruttan 
y Hayami (1973) y Mansfield (1975) sugieren tres: “transfe-
rencia de material, transferencia de diseño, y transferencia 
de capacidades”. La transferencia de material se refiere al 
movimiento de nuevos materiales o productos, mientras 
que la de diseño corresponde al desplazamiento de planos 
y procesos que pueden ser facilitados para la producción 
de materiales o productos por el receptor. Sin embargo, la 
transferencia de capacidades incluye entregar y despla-
zar el know-why (literalmente: saber-por qué) y know-how 
para adaptar, y modificar el material o producto para ajus-
tarlos a varios requerimientos por parte del receptor.

Con el propósito de apreciar la TT de una manera am-
plia, es decir, no solo considerándola como la recepción de 
productos o procesos, lo cual correspondería a una TT in-
completa; pudiera apreciarse a la TT dentro de las etapas de 

generación de nuevos conocimientos y nuevas tecnologías 
por el “transferidor”, esto es: el dueño de la tecnología, y las 
etapas de adopción o “asimilación” de la tecnología por el 
receptor.

En cualquier caso, es conveniente señalar que el “usua-
rio” es un cliente de esta tecnología y no el receptor de ella; 
la aplicación, conocimiento y perfeccionamiento de mejo-
res prácticas en el “uso” del “producto tecnológico” no es 
parte de la TT; en este caso, esas mejores prácticas van en 
beneficio del productor de la tecnología, quien asegura de 
esta manera una sensible menor inversión en la cadena de 
valor logística, esto es: repuestos y servicios posventa.

La Figura N° 1 muestra las etapas de generación de la 
tecnología por parte del “transferidor” y las etapas de asi-
milación del “receptor”. Estas cadenas de flecha invertida 
permiten apreciar el nivel de competencias que demanda 
la organización receptora para asimilar la “nueva” o “apro-
piada” tecnología. Así, esta pudiera ser de la transferencia 
del “transferidor” al “receptor” de productos producidos por 
el “transferidor”, es decir modo de transferencia [VENTAS a 
ventas] o [V:v]. La representación entre paréntesis implica 
que un producto al final de la etapa de generación es sim-
plemente vendido por el transferidor al receptor. La tecno-
logía que seguramente debe ser transferida al “receptor” es 
aquella necesaria para vender, reparar, y otros elementos 
de atención posventa para el usuario del producto. El ob-
jetivo de la transferencia es maximizar efectivamente las 
ventas del producto en la región administrada por el “re-
ceptor”. Otra posible variación es el modo [P:v] que ocurre 
si el “receptor” es el único distribuidor del producto manu-
facturado por el “transferidor”. Estos dos tipos de acuerdos 
de TT, con un enfoque predominante en ventas pueden ser 
agrupados como “modo con énfasis en ventas”.
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 Fuente: Elaboración propia (2024).

Figura N° 1. Cadenas de desarrollo de tecnologías del transferidor 
(dueño de la tecnología) al receptor

Etapas de generación desde la perspectiva del transferidor

Etapas de asimilación desde la perspectiva del receptor

INVESTIGACIÓN 
[I]

DESARROLLO 
[D]

PRODUCCIÓN 
[P]

VENTAS 
[V]

investigación 
[i]

desarrollo 
[d]

producción 
[p]

ventas 
[v]

Mientras más completa es la transferencia mayor son 
las competencias que obtiene o persigue el “receptor”.

Basado en similares consideraciones y consideran-
do los objetivos que persigue la transferencia en posible 
crear una clasificación de los modos de TT y sus posibles 
mecanismos de transferencia que pudieran emplearse. La 
Tabla N° 2 sugiere una clasificación de los modos de trans-
ferencia considerando el contrato suscrito entre las partes 
(transferidor-receptor). La figura anterior muestra que las 
nuevas competencias se obtienen mientras mayor es el 

Tabla Nº 2. Casos de estudios de aplicación de metodologías de TT explorados

Modo de Transferencia Combinación entre Transferidor 
y Receptor

Posibles Mecanismos de Trans-
ferencia 

Énfasis en ventas [V:v] o [P:v] Colaboración de Pfizer y BioNTech en la 
vacuna COVID-19.

Énfasis en producción [P:p,V] o [P:p,v] o [D:p,V] o [D:p,v] Acuerdo de ventas y servicios (maximizar 
ventas).

Énfasis en desarrollo [I:d,P,V] o [I:d,p,V] o [I:d,p,v]
Acuerdos de subcontratación, acuerdos 
de producción, acuerdos de licencia y 
empresas conjuntas/mixtas.

Énfasis en investigación [I:i,D,P,V] o [I:i,d,P,V] o [I:i,d,p,V] o [I:i,d,p,v] Producción de diseño original, licencia de 
producción, empresas conjuntas/mixtas.

 Fuente: Elaboración propia (2024).

compromiso contractual entre el “transferidor” y el “recep-
tor” de la tecnología. Las tareas de observación, ventanas 
educativas (adiestramiento y capacitación) no son meca-
nismos per se de TT. El “énfasis en investigación” es el modo 
de más elevada obtención de nuevas competencias, don-
de el “receptor” es ahora competidor en el mercado antes 
perteneciente al “transferidor”. Es este modo el que debie-
ra recibir especial atención si el objetivo expreso de la TT 
es la independencia tecnológica, tal como se detalla en el 
Plan de la Patria.
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No obstante, toda TT no es necesaria en el modo de 
nuevas competencias, pues es el “receptor” el que debe 
seleccionar cuáles tecnologías no tiene a su disposición 
o cuáles son las apropiadas para la obtención de su muy 
particular objetivo. 

Los mecanismos de selección y de elaboración de con-
tratos de TT serán abordados en otros artículos.

De esta manera, se ha presentado una breve y simplifi-
cada percepción de la conceptualización de la TT, y abrevia 
para el “receptor” la inversión de su presupuesto en activi-
dades de I+D que, en algunos casos, no son necesarias to-
mando en consideración los objetivos que se ha planteado 
en el mediano y largo plazo. Se ha señalado además que 
las actividades asociadas a la transferencia son esencial-
mente industriales y de especial interés para el productor 
del bien y no confundirle con la difusión de la tecnología al 
usuario del adminículo tecnológico.

a. Revisión de modelos de transferencia tecnológica

Al comienzo de los 70, considerando las dificultades 
y complejidades que enfrentaban los gerentes de proyec-
tos de TT, los investigadores, consultores y practicantes 
recomendaron modelos que pudieran aumentar la efecti-
vidad de las actividades asociadas al planeamiento e im-
plementación de la transferencia. En este sentido, se han 
presentado variados modelos cualitativos y cuantitativos 
y, en este sentido, se señala que los:

Modelos cualitativos usualmente poseen en su ob-
jetivo la delineación de actividades que involucran 
la administración de la TT y los factores y proble-
mas que pudieran influir en el éxito y/o efectividad 
de la TT. Por otro lado, los modelos cuantitativos 
se concentran en los parámetros cuantificables e 
importantes de la TT y los analiza con el propósito 
de minimizar las incompatibilidades que pudieran 
existir entre el transferidor y el receptor de la tec-
nología y que pudieran influir en el cumplimiento 
de la meta propuesta para esta transferencia (Ja-
goda, 2007).

En esta sección se hará énfasis en los modelos cua-
litativos, dejando a un lado los elaborados procesos ma-
temáticos que acompañan a los modelos cuantitativos. 
El criterio de selección de este finito número de modelos 

cualitativos se fundamentó en las citas realizadas por la 
comunidad científica en esta área de los trabajos que –de 
acuerdo a este criterio de expertos- son los más influyen-
tes en esta área. Este criterio fue desarrollado para ayudar 
al investigador a guiar su atención durante la revisión de lo 
que “se ha dicho y escrito, cómo esta área de investigación 
ha sido abordada, y cuáles son las incógnitas fundamenta-
les” (Hart, 1998, citado por Betancourt, 2007).

b. Modelo de Bar-Zakay

c. Este modelo fue desarrollado como un canon am-
plio de TT basado en una perspectiva de administración 
de proyectos, dividiendo el proceso de TT en cuatro eta-
pas: búsqueda, adaptación, implementación y manteni-
miento (Bar-Zakay, 1970, 1971, 1971a). El autor describe 
el proceso a través de labores, hitos, y puntos de toma de 
decisiones (sí o no) en cada una de las etapas menciona-
das (ver Figura Nº 2).

La parte superior de la figura muestra las actividades 
y requerimientos del transferidor, y la parte inferior deta-
lla aquellas del receptor. Estas tareas son descritas y la im-
portancia de obtener las habilidades y destrezas tanto por 
parte del transferidor como por el receptor, son pormeno-
rizadas para asegurar la prospectiva tecnológica, planea-
miento de largo plazo, y la recolección de inteligencia re-
lacionada al proyecto de TT. Es conveniente destacar, que 
el autor habría empleado el término “donador” en lugar de 
transferidor, pues a juicio de Bar-Zakay (dixit) el dueño de 
la tecnología la estaría entregando por razones altruistas 
(Ramanathan, 2012). No obstante, en esta loable perspec-
tiva, las actividades de TT son de carácter contractual y for-
man parte de un contrato con implicaciones mercantiles 
mutuas de las partes involucradas.

Este modelo expresa ideas, aún en uso, a pesar que 
reflejan realidades en práctica en la década de los años 60 
y 70, cuando los compradores de tecnología eran princi-
palmente receptores pasivos que respondían a metas des-
critas en programas de ayuda, o como lo señala Jagoda 
(2007) es reflejo de iniciativas de transnacionales “que de-
terminaban el ritmo, dirección y detalles del flujo de tec-
nología”. Sin embargo, las lecciones que se extraen de este 
modelo (aún con amplia difusión) es la necesidad de una 
amplia evaluación por parte del transferidor y del receptor 
a lo largo de un proceso lineal que busca las apropiadas 
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tecnologías y que continúa hasta actividades más allá de la 
implementación de la tecnología transferida. Igualmente, 
este modelo apunta que un proceso debe ser adoptado 
por las partes involucradas para planificar e implementar 
la TT; de esta manera, en cada hito es posible tomar deci-

siones sobre cuáles tareas deben reforzarse, cuáles errores 
pudieran ser sometidos a corrección, entre otros, a lo largo 
del proceso, dominado por el tiempo de implementación 
y los costos asociados a ello.

El modelo de Bar-Zakay introdujo un enfoque sistemá-
tico de la TT, haciendo hincapié en la necesidad de procesos 
y metodologías estructurados para facilitar el intercambio 
de conocimientos y tecnologías entre las organizaciones 
involucradas, lo que sentó las bases para el desarrollo de 
marcos estandarizados y mejores prácticas en la TT. Ade-
más, puso de relieve la importancia de integrar los conoci-
mientos y la experiencia interdisciplinarios en los procesos 
citados, al considerar diversos factores, como la viabilidad 

Prospectiva tecnológica Planificación de largo plazo Inteligencia sustantiva a la planificación 

Prospectiva tecnológica Planificación de largo plazo Inteligencia sustantiva a la planificación 
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Figura N° 2. Diagrama semi-PERT del modelo de Bar-Zakay para la TT
(Este modelo  muestra las actividades, hitos y puntos de toma de decisión.)

 Fuente: Elaboración propia (2024).

técnica, la viabilidad económica y las capacidades organi-
zativas, proporcionando un marco integral para evaluar y 
poner en marcha las iniciativas del marco jurídico de la TT.

De igual manera, el autor de este modelo anticipó la 
importancia de considerar el contexto organizativo, lo que 
incluye factores como la cultura organizativa, los recursos 
y los objetivos estratégicos. Un aspecto importante es el 
reconocimiento de los retos y oportunidades únicos a los 
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que se enfrentan las distintas organizaciones, promovien-
do enfoques adaptados a la TT que se alinearan con los ob-
jetivos y capacidades de la organización.

c. Modelo de Schlie, Radnor y Wad

Schlie et al. (1987) proponen un modelo sencillo y 
genérico que bosqueja siete elementos que pueden influir 
en el éxito de las actividades de planeamiento e imple-
mentación de la TT. Los elementos sugeridos se enumeran 
a continuación y se simplifican en la Figura N° 3.

1. El transferidor, el cual representa a la entidad que-
vende la tecnología al receptor.

2. El receptor, quien compra la tecnología.

3. La tecnología que es transferida.

4. El mecanismo de transferencia que ha sido selec-
cionado para transferir la tecnología seleccionada.

5. El ambiente del transferidor, el cual representa las 
condiciones inmediatas en las cuales el transferidor opera. 
Algunos de los atributos del ambiente del transferidor que 
pueden afectar el proceso de TT son: estatus económico, 
orientación de su negocio, estabilidad, actitud y compro-
miso hacia las actividades asociadas a los proyectos de TT 
y sus políticas de implementación.

Figura N° 3. Elementos que conforman el modelo
 simplificado de Schlie, Radnor y Wad

Ambiente MayorAmbiente

Transferidor

Ambiente

Receptor

Mecanismo de Transferencia   (4)
Tecnología

(3)

1 2

3 4

5 67

 Fuente: Elaboración propia (2024).

6. El ambiente del receptor, es decir, las condiciones 
inmediatas en las que el receptor opera; los atributos que 
pueden influir en la capacidad del receptor de absorber 
nuevas competencias son, entre otros, infraestructura física 
y organizacional, habilidades  disponibles, actitud y com-
promiso hacia el proyecto de TT, estatus tecnológico, orien-
tación del negocio, estatus económico, y estabilidad.

7. El ambiente mayor que rodea tanto al transferidor 
y al receptor. Pudieran existir, según los autores, diferentes 
capas de estos ambientes, v.gr. Nacional, regional y glo-
bal. Incluso si los ambientes operativos del transferidor y 
el receptor son favorables para la TT, si las capas del am-
biente mayor no apoyan apropiadamente a la TT, todas las 

actividades pueden afectar adversamente el éxito de la TT. 
Factores del ambiente mayor  como las relaciones políticas 
entre los países, tasas de cambio monetario, clima para la 
inversión, balanza comercial, niveles tecnológicos relativos, 
estatus de la protección de propiedad intelectual, entre 
otros, pueden afectar significativamente el éxito del pro-
yecto de TT.

En este orden de ideas, es posible señalar que los siete 
elementos de este modelo son aún –en términos prácticos- 
válidos, mas sus manifestaciones en el ambiente industrial 
del siglo XXI pudieran estar sujetas a cambios. Así mismo, 
algunos autores, como Ramanathan (2012) y Jagoda (2007), 
señalan entre las limitaciones de esta perspectiva en que no 
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ofrece detalles sobre las tareas que apropiadamente deben 
emprender el transferidor y receptor de la tecnología. Sin 
embargo, la visión de incluir las afectaciones del proceso de 
TT por el ambiente político, social, económico, geográfico 
y cultural, incluso militar (Chávez, 2007), son interesantes 
iniciativas que afectan los procesos de toma de decisiones 
de las organizaciones contemporáneas; así mismo, el me-
canismo que el transferidor y receptor seleccionen debe 
estar basado en la temprana y profunda comprensión de 
los otros seis elementos.

d. Modelo Dahlman y Westphal

El modelo propuesto por Dahlman y Westphal (1981) 
fue constituido a raíz del análisis de las experiencias en 
algunos países orientales cuya industrialización ha mos-
trado rápido crecimiento, como es el caso la República de 
Corea del Sur. Sin embargo, antes de mostrar los detalles 
de este modelo, es conveniente conocer la acepción que 
Dahlman et al. (1985) brindan a una de las palabras clave 
de este documento: competencias y capacidades tecnoló-
gicas. Según los autores, las capacidades tecnológicas son 
“(...) las habilidades para hacer un uso efectivo del conoci-
miento tecnológico”. Ella radica en el uso que se hace del 
conocimiento y no solo en su posesión, es decir la capaci-
dad para utilizarlo en la producción, inversión e innovación. 
El concepto ha sido intercambiable con otros usados con la 
misma idea: esfuerzo tecnológico (Lall, 1987; Bell, 1984) o 
habilidad tecnológica (Bell, 1984; Scott- Kemis y Bell, 1985). 

Ahora bien, estos autores coinciden al señalar que las 
empresas construyen capacidades tecnológicas a través 
de procesos de aprendizaje o aprendizaje tecnológico. 
En virtud de ello, el aprendizaje tecnológico es el proceso 
dinámico de adquisición de nuevas capacidades tecnoló-
gicas; sin embargo, es conveniente recordar que las activi-
dades de enseñanza son una herramienta para alcanzar la 
transferencia de competencias, y no un fin en sí mismas. 
Nuevamente, queda asentado que las prácticas educati-
vas, así como las ventanas de adiestramiento no constitu-
yen TT per se, mas un elemento incorporado para alcanzar 
las nuevas competencias empresariales.

El modelo de Dahlman y Westphal (tal como se resume 
en la Figura N° 4) muestra algunas de las tareas que vin-
culan estrechamente al transferidor de la tecnología con el 
receptor, quienes interactúan a lo largo de las actividades 

tendientes a garantizar la TT.

Una de las principales debilidades de este modelo 
consiste en asumir que el transferidor tendrá acceso a 
competencias ingenieriles de alto nivel, lo cual no es ne-
cesariamente cierto en toda ocasión que se negocie la 
transferencia de tecnologías. Igualmente, los autores pres-
tan poca atención a las tareas asociadas a la negociación 
de las tecnologías que pudieran incluirse para asegurar la 
producción del receptor, tampoco menciona las iniciativas 
asociadas al período de implementación y asimilación. A 
pesar de ello, Dahlman y Westphal concuerdan con otros 
modelos y autores en la perspectiva secuencial del proce-
so de TT, así como en el cuidadoso y profundo proceso de 
recolección de información, antes y durante, que asegure 
la viabilidad del proyecto de TT una vez puesto en práctica.

Los proyectos de TT demandan meticulosos estudios 
de viabilidad financiera, técnica y cultural, los estudios rea-
lizados señalan que impulsar y asegurar la producción, me-
joras in situ de la línea de producción y ajuste de procesos 
por el transferidor y el receptor, requieren de compromisos 
prearreglados entre las partes. Es por ello, que se explica 
que el transferidor debe involucrarse en las actividades de 
planificación, conjuntamente con el receptor, desde el ini-
cio del proceso.

e. El modelo de Chantramonklasri

Este modelo, sugerido por Chantramonklasri (1990), 
propone un proceso de cinco fases donde, al igual que el 
modelo de Dahlman y Westphal (1981), propone la reali-
zación de estudios de viabilidad financiera, de diseño, in-
genieril, así como elucubra en los detalles asociados a la 
implementación de la “nueva” tecnología por el receptor, 
acompañado por el transferidor.

El autor incluye cinco fases en su modelo, a saber:

1. Estudio de factibilidad técnico y económico de 
preinversión.

2. Especificaciones ingenieriles y de diseño.

3. Producción de productos clave basados en las espe-
cificaciones ingenieriles y diseños desarrollados.

4. Instalación, prueba, puesta en servicio, incluyendo 
interacción profunda con la fuerza de trabajo.

5. Iniciación de la producción comercial.
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Figura N° 4. Procesos asociados en la TT, según Dahlman y Westphal (1981)

 Fuente: Elaboración propia (2024).
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En la Figuar Nº 5 se puede observar que, además de 
los estudios iniciales, el autor incluye la “producción de 
productos clave”, sin embargo, no siempre está incluido 
en cada negociación de tecnologías que el receptor ten-
drá además que producir los insumos, productos y bienes 
necesarios para garantizar la elaboración de los accesorios 
del producto total terminado. Esta fase  pudiera ser aplica-
ble solamente en grandes industrias capaces de conservar 
toda la línea de producción (Ramanathan, 2012) de un par-
ticular bien terminado (tal como es el caso de países como 
China e India), pero no –en cada ocasión de negociación- 
en países sin estas posibilidades. 

Similar al modelo de Dahlman y Westphal, Chantra-
monklasri obvia los elementos de negociación y asimi-
lación de la tecnología por parte del receptor; dando por 

sentado la difusión cuasi-inmediata una vez comisionada 
la planta, lo cual –tal como se ha venido argumentando en 
este escrito- son parte de los procesos para asegurar el mo-
vimiento de la tecnología del propietario al receptor.

Otro elemento importante del modelo de Chantra-
monklasri es su hincapié en la transferencia de conocimien-
tos como aspecto central de la TT, al centrarse en la difusión 
de conocimientos tácitos y explícitos entre individuos, or-
ganizaciones y sectores, el modelo reconoce que el éxito 
de la transferencia requiere algo más que la mera transfe-
rencia de artefactos físicos o información. Al mismo tiem-
po, identifica a los actores y procesos clave implicados en 
la TT, incluidos los productores de tecnología (por ejemplo, 
las instituciones universitarias o de investigación), los inter-
mediarios tecnológicos (v. gr., las oficinas de transferencia 
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Figura N° 5. Procesos asociados en la TT, según Dahlman y Westphal (1981)

 Fuente: Elaboración propia (2024).

de tecnología) y los receptores de tecnología (incluyendo, 
los socios industriales). Al delimitar estas funciones y proce-
sos, este modelo proporciona un marco estructurado para 
comprender y gestionar las actividades de TT.

A manera de corolario, el modelo hace énfasis en la 
importancia del desarrollo de capacidades en la TT, tan-
to a nivel individual como organizativo, afirmando que la 
transferencia eficaz de tecnología demanda el desarrollo 

de habilidades técnicas, capacidades de gestión e infraes-
tructura institucional para apoyar la absorción y utilización 
de la tecnología; lo que contribuye a una comprensión más 
profunda de las complejidades que entrañan los procesos 
de TT y aporta valiosas ideas a los profesionales, los toma-
dores de decisiones y los investigadores que tratan de faci-
litar la transferencia y difusión efectivas en beneficio de las 
partes interesadas, especialmente del receptor.

Enfoques para la transferencia tecnológica 
en Venezuela

Los modelos exhaustivamente analizados en este estu-
dio proveen espacios de discusión para la TT en Venezuela 
ratificando en cada uno de ellos la importancia de la maxi-
mización de las competencias del receptor, la claridad en 
los compromisos jurídicos del transmisor y la rigurosa sus-
cripción de contratos detallados entre las partes involucra-
das. Las siguientes líneas proveen un enfoque integral que 
busca garantizar una transferencia efectiva y exitosa de tec-
nología en el contexto venezolano, superando las barreras 
previamente identificadas en el estudio.

La TT es lejos de ser un acto de buena voluntad por 
parte del dueño de la o las tecnologías, sino un espacio de 

discusión profunda de cambios tecnológicos que provea 
impacto positivo en productos, procesos o ambos del sec-
tor bajo escrutinio.

Es crucial reconocer los aspectos económicos e impac-
to de la tecnología seleccionada en la producción sectorial 
tras una evaluación experta. Los tomadores de decisiones 
empresariales (sea pública, privada o mixta) desempeñan 
roles fundamentales en este proceso. La elección de la tec-
nología adecuada puede influir significativamente en la 
eficiencia, competitividad y sostenibilidad de las empresas, 
así como en el desarrollo económico a nivel nacional. Por 
lo tanto, la comprensión profunda de cómo la tecnología 
seleccionada impacta en la economía y en el sector pro-
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ductivo es esencial para tomar decisiones informadas que 
impulsen el crecimiento y la innovación.

Así mismo, la consideración de estos aspectos en las 
políticas públicas es vital para garantizar que la adopción 
de tecnología sea coherente con los objetivos económicos 
y sociales del país. Los Gobiernos (nacional, estadal o mu-
nicipal) pueden colaborar estrechamente con las empresas 
para fomentar la implementación de tecnología que gene-
re beneficios tangibles y sostenibles para la economía y la 
sociedad en su conjunto. La evaluación cuidadosa de los 
impactos económicos, culturales y sociales de la tecnolo-
gía seleccionada permitirá a los tomadores de decisiones 
empresariales y a los responsables de formular políticas di-
señar estrategias efectivas que impulsen el desarrollo tec-
nológico de manera ética y responsable.

En principio, se enfatiza la importancia de fortalecer las 
competencias del receptor para gestionar y aplicar eficien-
temente la tecnología transferida. Se promueve la forma-
ción continua, el adiestramiento especializado y el desa-
rrollo de habilidades técnicas y gerenciales necesarias para 
maximizar el impacto de la TT en el entorno local.

En cuanto a los compromisos jurídicos del transmisor 
y dueño inicial de la tecnología, se establece la necesidad 
de claridad y transparencia en las obligaciones y respon-
sabilidades de ambas partes; sugiriéndose la inclusión de 
cláusulas específicas que regulen aspectos como la propie-
dad intelectual, la confidencialidad, la distribución de be-
neficios y la resolución de conflictos, garantizando un mar-
co legal sólido que proteja los intereses de ambas partes y 
fomente la colaboración a largo plazo.

Seguidamente, la suscripción detallada de contratos 
entre el transmisor y el receptor es un pilar fundamental en 
el nuevo modelo de TT, por lo que se propone la elabora-
ción de acuerdos exhaustivos que definan con precisión los 
objetivos, alcance, plazos, recursos, hitos y mecanismos de 
evaluación de la TT. Estos contratos deben ser flexibles para 
adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto, 
pero al mismo tiempo, deben ser lo suficientemente deta-
llados para garantizar un seguimiento riguroso y el cumpli-
miento de los hitos acordados.

Es muy posible que -como se ha diagnosticado en esta 
investigación- algunos empresarios y emprendedores des-

conozcan con el indispensable detalle los intríngulis aso-
ciados a la selección de tecnología que aseguren (en tér-
minos de una reflexiva inversión y retorno) la producción 
nacional, por lo que la creación de una oficina nacional de 
TT en Venezuela puede proveer un crucial apoyo y fortale-
cer el empresariado local. Esta oficina se convertiría en un 
centro de referencia especializado en asesorar a las empre-
sas sobre la implementación de nuevas tecnologías, pro-
porcionando información detallada y actualizada sobre las 
últimas tendencias tecnológicas, facilitando así la toma de 
decisiones informadas por parte de los empresarios vene-
zolanos. Además, al centralizar este conocimiento especia-
lizado, se promovería la adopción eficiente de tecnologías 
innovadoras, contribuyendo al desarrollo y la competitivi-
dad del sector empresarial en el país.

En este sentido, la presencia de una oficina guberna-
mental y nacional de TT fomentaría la colaboración entre 
el sector público y privado en Venezuela, actuando como 
un puente entre los avances tecnológicos y las necesidades 
empresariales, esta oficina facilitaría la creación de alianzas 
estratégicas que impulsen la innovación y el crecimiento 
económico ajustado a derecho. Asimismo, al ofrecer servi-
cios de consultoría especializada, se promovería la transfe-
rencia de conocimiento y la capacitación en el ámbito tec-
nológico, fortaleciendo así las capacidades empresariales 
en el país.

De este modo, la creación de esta oficina nacional de 
TT sería un paso fundamental para promover un entorno 
empresarial dinámico y receptivo a los cambios tecnológi-
cos que fácilmente podría involucrar a los sectores del Sis-
tema Nacional de Innovación, especialmente al sector de 
educación universitaria. En consecuencia, al proporcionar 
orientación y apoyo técnico a las empresas, se estimularía 
la adopción y adaptación proactiva de nuevas tecnologías, 
allanando el camino para una transformación digital exito-
sa en el sector empresarial venezolano. En última instancia, 
esta iniciativa contribuiría a la modernización y la sosteni-
bilidad de las empresas locales, posicionando a Venezuela 
como un actor relevante en la economía global.

Finalmente, el modelo de TT para el caso venezolano 
debe centrar sus esfuerzos en potenciar las competencias 
del receptor, establecer compromisos jurídicos claros y de-
tallados, y suscribir contratos que aseguren la transferencia 
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efectiva de tecnología y el logro de los objetivos detallada-
mente planteados. Su implementación seguramente con-
tribuirá a superar los desafíos identificados en el estudio y a 
promover una colaboración exitosa entre los actores invo-
lucrados en el proceso de TT en Venezuela.

La TT se ha sostenido como una estrategia vital para 
las empresas que pretenden racionalizar los procesos de 
producción y fomentar la innovación sin un desarrollo tec-
nológico interno significativo. Este artículo examinó casos 
exitosos de TT en diversas industrias, destacando la inver-
sión que conlleva y los beneficios que obtienen los recep-
tores. Mediante estudios de casos y pruebas empíricas, se 
ha subrayado la importancia de las asociaciones tecnológi-
cas estratégicas para lograr un crecimiento sostenible y una 
ventaja competitiva.

Esta investigación mostró una aproximación epistemo-
lógica de la tecnología, vista como un bien que se posee y 
que se protege, enunciando este básico principio como un 
mecanismo viable para entender cómo es posible transfe-
rir un intangible, delimitarlo y transferir al receptor un ac-
tivo que será compartido con el transferidor. La perspecti-
va deontológica se extendió a través del análisis de varios 
modelos preexistentes en la amplia literatura que aborda 
la materia, haciendo análisis de algunas ventajas y posibles 
desventajas en su aplicación. A lo largo de este trabajo cada 
modelo recibió breves apuntes e ilustraciones que facilita-
rán al lector la sinergia de los lugares comunes que cada 
autor sugiere.

La examinación de los modelos de TT muestran rele-
vantes lecciones aprendidas en su aplicación previa en los 
casos de estudio que cada modelo empleó para su desarro-
llo, así como en su viabilidad regional y nacional, especial-
mente en el caso que más ocupa al autor de esta investiga-
ción: el venezolano.

Los aspectos cardinales que los modelos superponen se 
resumen a continuación, al tiempo que pueden emplearse 
como fermento para el enunciado del modelo de TT nacio-
nal (Chávez, 2007, 2012) para el cual se han expuesto ele-
mentos deontológicos y epistemológicos:

Conclusiones

1.  Posee una importancia capital dedicar analíticos 
esfuerzos comprehensivos para establecer la necesidad de 
un proyecto de TT como paso inicial y fundamental para 
determinar la real necesidad de dicho proyecto.

2.  Los proyectos de TT poseen como piedra angular 
la conducción de un estudio de viabilidad, haciendo cui-
dadosa numeración de los actores participantes y de los 
recursos necesarios y disponibles. Los autores aquí anali-
zados coinciden en que muchas veces estos recursos son 
substanciales.

3.  Observar la metodología de TT como un proceso 
que debe ser adoptado en las fases de planeamiento e 
implementación, de manera de asegurar la efectiva trans-
ferencia en la particularidad que cada tecnología y grupo 
humano exige; desde la búsqueda y selección de la tecno-
logía a ser transferida hasta las actividades de pos-imple-
mentación.

4.  Los procesos deontológicos son plurales y deman-
dan la supervisión de gerentes o líderes conocedores de 
los procesos epistemológicos de la transferencia, de ma-
nera de adaptar los actores y el ambiente en la ejecución 
del plan de TT, midiendo los elementos cualitativos del am-
biente del transferidor, del ambiente del receptor, y el gran 
ambiente que incluye a ambos. Usualmente este líder es-
tablece comunicación continua y directa entre los actores 
explícitamente indicados en el contrato.

5.  La transferencia de un activo exige relaciones con-
tractuales y legales entre las partes, denotándose nueva-
mente la necesidad de un acordado glosario epistemoló-
gico monista.

6.  Antes de seleccionar el “apropiado” transferidor de 
la tecnología necesaria para el receptor, es necesario identi-
ficar las múltiples fuentes existentes de la particular tecno-
logía sentenciada como “apropiada” por el receptor.

7.  El transferidor debe involucrarse –desde el inicio- 
en las actividades de planeamiento e implementación de 
un proyecto de TT. El transferidor es corresponsable del éxi-
to de la transferencia y, desde el punto de vista contractual, 
ambas partes deben asegurar el éxito de mover la tecno-
logía, en términos del intangible (know-how) así como del 
tangible (hardware y software).
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8.  Es imprescindible para el receptor enumerar y de-
sarrollar –como organización- las habilidades ingenieriles 
y gerenciales que aseguren que el proceso de TT pueda ser 
administrado efectivamente.

9.  El planeamiento del proceso completo de TT de-
manda de la enumeración de hitos de medición y super-
visión continua de las actividades asociadas al proceso, de 
manera que sea posible anticipar las medidas que fortalez-
can la TT, corrijan posibles desviaciones o errores, o dar por 
terminado el proceso en caso que así se determine nece-
sario.

10.  Los mecanismos seleccionados para transferir la 
tecnología del transferidor al receptor dependen de los 
acuerdos previos entre las partes, las capacidades tecno-
lógicas del receptor, cuan nueva sea relativamente la tec-
nología, la importancia estratégica de la tecnología para el 
transferidor, y el nivel de protección requerido de la propie-
dad intelectual (know-how).

11.  A medida que el receptor aumenta sus habilida-
des y competencias en el empleo de la tecnología que se 
transfiere, este necesita seleccionar los mecanismos apro-
piados en consideración a la etapa del ciclo de vida de la 
tecnología, así como su propio perfil tecnológico.

12.  El proyecto de TT no culmina con el inicio de la 
producción, al menos que se hayan tomado explícitas 
medidas para asegurar la asimilación de la tecnología 
transferida. El proyecto culmina una vez que se asegura el 
know-how por el receptor.

13.  El éxito del proyecto de TT puede determinarse 
mediante la capacidad de las partes, transferidor y receptor, 
de no sucumbir a las múltiples barreras que impiden el pro-
ceso de transferencia, y de su habilidad de tomar iniciativas 
que faciliten la apropiada transferencia.

14.  La TT se realiza entre empresas e industrias, sean 
estas bien de capital privado o público; no de Gobierno a 
Gobierno, a menos que las industrias (las partes involucra-
das en la TT) sean de capital público. La transferencia tiene 
un carácter eminentemente industrial

Finalmente, producto del análisis presentado hasta 
este punto, es posible conocer que no existe un modelo 
que capture todas las significativas consideraciones enu-

meradas. Un modelo acomodaticio que condense todas 
estas anotaciones pudiere ser de especial interés en un 
proceso orientado para una transferencia de una particu-
lar tecnología, considerando para ello las características 
del transferidor y el receptor (incluyendo las culturales, am-
bientales, económicas, políticas y sociales). Este hipotético 
modelo, soportado por las consideraciones finales de esta 
investigación, debiera además considerar los problemas 
que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y 
medianas industrias, cuando planean la transferencia e im-
plementación de tecnologías apropiadas.

La implementación de un modelo integral de TT en 
Venezuela, enfocado en fortalecer competencias, clarifi-
car compromisos jurídicos y detallar contratos, junto con 
el establecimiento de una oficina nacional de TT, promete 
impulsar la innovación, crecimiento económico y sostenibi-
lidad empresarial en el país.
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