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RESUMEN  

Las entidades de ciencia tecnología e innovación juegan un papel fundamental en la 

diversificación de la cartera de productos, servicios y mercados que desarrollan las 

universidades cubanas como parte de las proyecciones para el cumplimiento de la Agenda 

2030 y los objetivos de desarrollo sostenible del país. El objetivo de este artículo es 

exponer los elementos conceptuales que permiten el diseño de una metodología para la 

evaluación expost de la comercialización de los resultados de los proyectos de I+D+i en 

centros de investigación adscriptos a universidades. Se emplearon varios métodos y 

técnicas que permitieron transitar desde el análisis de los fundamentos teóricos y 

conceptuales, para proponer la metodológica, que parte del proceso de comercialización de 

los resultados de I+D+i y de las posibilidades de generar nuevos proyectos de desarrollo, 
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emergiendo como un instrumento de análisis y proyección que guía el accionar de los 

gestores para el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

Palabras clave: comercialización de nuevos productos y servicios, necesidades del 

desarrollo nacional; investigación científica; servicios científicos y tecnológicos; 

vinculación de la ciencia con la economía;  

 

ABSTRACT  

The Science Technology and Innovation Entities play a fundamental role in the 

diversification of the portfolio of products, services and markets developed by Cuban 

universities as part of the projections for the fulfillment of the 2030 Agenda and the 

country's sustainable development objectives. The objective of this article is to expose the 

conceptual elements that allow the design of a methodology for the ex-post evaluation of 

the commercialization of the results of R&D&I projects in research centers attached to 

universities. Several methods and techniques were used that allowed moving from the 

analysis of the theoretical and conceptual foundations, to propose the methodology, which 

starts from the process of commercialization of the results of R+D+i and the possibilities of 

generating new development projects, emerging as an instrument of analysis and projection 

that guides the actions of the managers for the fulfillment of the objectives of the 

organization. 

Keywords: marketing of new products and services, needs of national developments 

cientific investigation; scientific and technological services; linking science with 

economics. 
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INTRODUCCIÓN 

En Cuba el sistema de ciencia, tecnología e innovación abarca todas las ramas del 

desarrollo socioeconómico y cultural e incluye la formación y el desarrollo profesional y 



científico, la asimilación de nuevos conocimientos, la integración como principio de 

trabajo, el respaldo científico a los objetivos económicos y ambientales del país y el aporte 

a la economía nacional. De tal manera, la gestión del conocimiento constituye una prioridad 

establecida en los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 

Revolución para el período 2016-2021 (Partido Comunista de Cuba, 2017), en la 

Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista (Partido 

Comunista de Cuba, 2016), en las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 

Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos (Consejo de 

Ministros, 2017)y en la Constitución de la República de Cuba (Asamblea Nacional del 

Poder Popular, 2019). 

Las universidades, las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) y los centros 

de investigación desempeñan un papel fundamental en la diversificación de la cartera de 

productos, servicios y mercados con destino a la exportación y a la sustitución de 

importaciones, como parte de las proyecciones de Cuba para el cumplimiento de la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ello es parte del ordenamiento de 

todos los sectores de la economía cubana y reviste una importancia crucial dentro de la 

actualización de su modelo económico. 

Las ECTI tienen como misión fundamental la investigación científica, la innovación, los 

servicios científicos y tecnológicos y las producciones especializadas con valor agregado. 

Ello potencia la capacidad demostrada de vincular la ciencia con la economía, a partir de la 

comercialización de nuevos productos y servicios que respondan a las necesidades del 

desarrollo nacional (Díaz-Canel y Núñez, 2020). La integración universidades-ECTI- 

empresas tiene como objetivo promover la transferencia de bienes, servicios, tecnologías y 

otros intangibles derivados de la investigación hacia el sector productivo y social, lo que 

genera impactos económicos sostenibles (Fernández y Díaz-Canel, 2020). 

A pesar de que existen los instrumentos normativos y regulatorios que forman parte del 

sistema de gestión de la calidad en la ECTI Centro de Biofísica Médica (CBM), la gestión 

de los resultados de I+D+i constituye un proceso aislado y no articulado 

metodológicamente. Ello es palpable en la no planificación de la evaluación ex post de la 

comercialización de los resultados de los proyectos de I+D+i. Todo lo anterior incide 

directamente en la forma en que se ejecuta el cierre de ciclo de vida de estos proyectos y en 



cómo se introducen sus resultados. El propósito de este artículo es presentar los elementos 

que conforman una metodología para la evaluación ex post de la comercialización de los 

resultados de proyectos de I+D+i en ECTI universitarias. 

Para el desarrollo de esta propuesta se parte de los fundamentos teóricos que caracterizan la 

evaluación expost de la comercialización de los resultados, para proponer los fundamentos 

teóricos que dan lugar a la metodología que se propone 

 

 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

PROYECTOS DE I+D+i COMO EXPRESIÓN DE LA 

REALIZACIÓN ECONÓMICA DE LA CIENCIA 

Para Díaz (2014), comercializar es «el acto de planear y organizar un conjunto de 

actividades necesarias que permitan poner, en el lugar indicado y en el momento preciso, 

una mercancía o servicio para que los clientes que conforman el mercado, lo conozcan y 

consuman»(p. 22). Los autores Gachie y Govender (2017) refieren que la comercialización 

de la investigación comprende el desarrollo de nuevas ideas o resultados de la investigación 

en productos o servicios comerciales que se disponen en el mercado y que abarca la 

transferencia y el desarrollo de la propiedad intelectual y la prestación de servicios de 

consultoría, basados principalmente en la innovación tecnológica. En este mismo sentido, 

otros investigadores (Zahra, Kauly Bolívar-Ramos, 2018; Gallego y Reyes, 2019; 

Zemlickienė y Turskis, 2020) concluyen que la comercialización de resultados científicos 

es parte esencial de un proceso socioeconómico y tecnológico complejo, caracterizado por 

la vinculación estrecha que se establece entre las instituciones de educación superior, las 

oficinas de interfaz y el tejido empresarial que se beneficia recíprocamente de los bienes y 

servicios generados. 

La forma en que la investigación se valoriza, ha sido definida por algunos autores como 

«realización económica» de los resultados de ciencia (Senior, 2014; Fornet et al., 2019). 

Este es un concepto que invoca la creación de nuevos productos, servicios, o nuevas 

industrias y abarca el desarrollo experimental y tecnológico y la innovación que impacta a 

la sociedad, utilizando para ello las alianzas universidad-Estado-empresa, y múltiples 



fuentes de financiación. Para Barlatier, Giannopoulou y Pénin. (2020), valorizar el 

conocimiento es transferirlo a otros actores en lo que resulta ser el denominado «ciclo 

completo» de la investigación, que incluye los procesos de transferencia y comercialización 

de los resultados. 

Otros estudiosos –como Good et al. (2018)– consideran que la comercialización de nuevo 

conocimiento –investigación básica y aplicada, avances tecnológicos, desarrollos 

científicos– es un ecosistema conformado esencialmente por un mercado que incluye 

empresas conjuntas de investigación, alianzas estratégicas y acuerdos de licencia que 

involucran universidades, parques tecnológicos e incubadoras, así como la formación de 

empresas de nueva creación que se enfocan en desarrollar la ciencia y la tecnología. Estas 

nuevas formas y funciones organizativas promueven la investigación, el conocimiento y la 

comercialización de bienes y servicios con alto valor agregado, entre las que se destacan las 

oficinas de transferencia de tecnología (dentro de organizaciones con y sin fines de lucro), 

los parques científicos, las incubadoras de empresas y los centros de investigación 

industria-universidad (Reed et al., 2021; Siegel y Guerrero, 2021) 

El impacto de la comercialización de los resultados de proyectos de I+D+i puede apreciarse 

en la elevación del nivel tecnológico de las organizaciones receptoras, en el consecuente 

incremento de su competitividad en el mercado, el afianzamiento de la capacidad 

innovadora y de aprendizaje y la entrada en nuevos mercados de resultados transformados 

en bienes y servicios que influyen de forma notable el incremento de las ventas, las 

exportaciones o las inversiones (Van Norman y Eisenkot, 2017; Marx y Hsu, 2019; Budi y 

Aldianto, 2020). 

Puede resumirse, entonces, que los resultados de los proyectos de I+D son actividades 

dinamizadoras de la competitividad de la economía nacional y sus indicadores permiten 

aquilatar los resultados de investigación de las universidades y centros de investigación, 

que son la máxima expresión de cómo el Sistema Nacional de Ciencia e Innovación 

Tecnológica da respuesta a las demandas de la sociedad que lo sustenta. Asignar un valor 

de uso a los resultados de la investigación es un aspecto crucial de la innovación 

tecnológica y la expresión máxima de la utilidad de la ciencia en función de dar respuestas 

a las demandas y expectativas de la sociedad. 



Al mismo tiempo, la comercialización de estos resultados garantiza la realización 

económica de los resultados de ciencia, connota el cierre de ciclo de proyectos de I+D y 

potencia la planeación estratégica de las entidades que basan su economía en el uso 

intensivo del conocimiento. 

 

 

LA EVALUACIÓN EX POST DE LA COMERCIALIZACIÓN 

DE LOS RESULTADOS DE PROYECTOS DE I+D+i EN LAS 

ECTI UNIVERSITARIAS 

Evaluar, dar seguimiento y retroalimentar la forma en que los bienes y servicios generados 

por un proyecto de I+D+i generan un impacto o efecto corresponde a una de las etapas 

fundamentales de la gestión de proyectos, asociada al cierre de ciclo de la investigación. En 

la ejecución de esta etapa, se conceptualizan nuevos proyectos o se fertilizan los existentes. 

Según Wright y Phan (2018), una evaluación es la recolección y análisis sistemático de 

evidencias con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado y tener la 

capacidad de emitir opiniones respecto al mismo.  

La evaluación ex post ha sido definida por algunos autores (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2012; Zapata y Tovar, 2012; Ma, Luo y Feliciani, 2020) como una evaluación 

objetiva y sistemática sobre un proyecto, cuya fase de inversión ha concluido o está en la 

fase de post inversión. Para Slade (2020) es una herramienta de aprendizaje y de gerencia 

para mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución de proyectos, así como la 

toma de decisiones. En el ciclo de vida de un proyecto, se distinguen algunos momentos de 

evaluación, como se describen en la Figura 1. 

La evaluación ex post de la comercialización de los resultados de proyectos de I+D+i 

ofrece a los decisores y gestores públicos una oportunidad para aprender cómo y en qué 

medida su intervención está contribuyendo a solucionar los problemas más inmediatos del 

entramado empresarial y de la sociedad en general, analizar cómo la ciencia ha contribuido 

a dinamizar y mejorar la actividad en I+D+i de los diferentes actores sociales y qué debe 

hacerse para perfeccionarla. 

 



 

Figura 1. Acciones evaluativas en el ciclo de vida de un proyecto. 

 

La evaluación ex post permite alcanzar una mirada futura y estratégica del desarrollo y el 

quehacer científico y tiene como objetivo lograr mejores resultados en su gestión y la 

promoción de la actividad de ciencia para el bien común. Este tipo de evaluación favorece 

recopilar aprendizajes para la formación y ejecución de nuevos proyectos, cuestiona si el 

mismo cumplió o no las expectativas para lo cual fue planteado y requiere de un recuento 

riguroso de la información generada por el proyecto, pues permite tomar decisiones, y es 

una ocasión única para aprender cómo y en qué medida su intervención está contribuyendo 

a solucionar el problema o la deficiencia que le dio origen (Meunier y Welde, 2017; Centro 

de Desarrollo Tecnológico Industrial, 2018; Kozien, 2021). 

En los casos de Vargas (2015) y Medianero (2018), ambos coinciden en que la evaluación 

ex post de un proyecto permite hacer una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea 

posible, sobre el conjunto de acciones desplegadas durante la vida del proyecto y sus 

resultados. Puede determinarse con ello, además, la pertinencia de los objetivos y su grado 

de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. 

Para Qiu et al. (2020), una evaluación de este tipo, debe proporcionar datos sobre las 

intervenciones e impactos de manera creíbles y útiles, permitiendo tomar decisiones para 

empeños posteriores y documentar la necesidad de nuevas intervenciones y lograr nuevos 

financiamientos. En esta misma corriente de pensamiento, Argentesi et al. (2021) se 

pronuncian al afirmar que la evaluación ex post es una valoración a posteriori sobre la 

pertinencia, eficacia, eficiencia y efectos del proyecto en el contexto de sus objetivos 

declarados.  

Como se documenta en algunos estudios (Torres et al., 2015; Slade, 2020) la evaluación ex 

post facilita evidencias y promueve una adecuada estrategia de comercialización de los 



resultados del proyecto. La necesaria retroalimentación en la ejecución de las diferentes 

fases y la generalización de los resultados en el cierre de ciclo, la evaluación del nivel de 

satisfacción de los clientes internos y externos y los impactos de tipo económico y social, 

así como la toma de decisiones y acciones correctivas, aseguran que los resultados del 

proyecto alcancen un mayor estadio en su concepción (Pica, 2016; Project Management 

Institute, 2017; Kaklauskas et al., 2018). 

Un estudio llevado a cabo por Cascetta et al. (2020) indica que la evaluación ex post se 

divide en evaluación de procesos y evaluación de impactos. La primera determina la 

medida en que los componentes de un proyecto contribuyen o son disfuncionales a los fines 

perseguidos, es decir detecta los inconvenientes presentados en las diferentes fases del 

proyecto y se encarga de corregirlos para garantizar el éxito del proyecto.  

En este artículo se asume que la evaluación ex post parte de analizar una cadena de 

resultados previstos y constituye una guía de ejecución de los procesos que permite 

recopilar evidencia de los resultados alcanzados, con el objetivo de realizar análisis 

valorativos según propósitos y parámetros establecidos para la ejecución de cada una de las 

etapas. Es, además, una herramienta de aprendizaje y de gerencia para mejorar los procesos 

de análisis, planificación y ejecución de proyectos, así como la toma de decisiones, al 

emplear indicadores claves en el contexto a evaluar y determinando en qué medida se han 

logrado los resultados deseados, con particular atención a los impactos a corto y largo 

plazo. 

 

 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL DISEÑO DE 

UNA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN EX POST 

DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

PROYECTOS DE I+D+i EN ECTI UNIVERSITARIAS 

El mejoramiento de los procesos es una forma efectiva de gestionar una organización en 

cualquier nivel y constituye un apoyo en el logro de sus objetivos (Gardner, Fong y Huang, 

2010). Toda organización necesita evaluar sus rutinas organizacionales, acciones que le 



permiten gestionar sus procesos y, de ese modo, establecer un mejoramiento que debe ser 

continuo y constante en el tiempo (Alpízar, 2019). 

La propuesta en su concepción asume y adapta, según corresponda, los siguientes 

fundamentos rectores desarrollados por Alpízar (2019): 

 

1. La referencia a los requisitos de un proyecto de I+D+i, según se documenta en la 

norma UNE 166001:2006 (Agencia Española de Normalización, 2006), 

relacionados con la identificación y el fomento de los factores que dan soporte a la 

I+D+i y evalúan el rendimiento del sistema de la innovación, en función del cierre 

de ciclo y la comercialización de los resultados.  

2. La conceptualización de la gestión de proyectos según la norma UNE 166002:2014 

Gestión de la I+D+i: requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i (Agencia 

Española de Normalización, 2014), que constituye un referente para fomentar, 

gestionar y mejorar las actividades de la I+D+i, con amplio énfasis en su visión y 

estrategia, la colaboración interna y externa, la gestión de la propiedad intelectual e 

industrial y la gestión del conocimiento. 

3. Los fundamentos de la Norma UNE 166008:2012 Gestión de la I+D+i: 

transferencia de tecnología (Agencia Española de Normalización, 2012), que 

permiten estructurar la transferencia de tecnología y conocimientos en cualquier 

organización desde las actividades de I+D+i para identificar los activos susceptibles 

de ser transferidos, determinar su valor razonable y formalizar la transferencia. 

4. La relación entre las actividades de I+D, la innovación y la responsabilidad social 

de las organizaciones en sus relaciones con otros actores de acuerdo con la Norma 

ISO 26000: 2010 Guía de Responsabilidad Social (International Standard 

Organization, 2010), que involucra a las universidades en una coordinación 

constante entre los conocimientos que se generan, las necesidades del mercado y su 

contribución con el aseguramiento de ecosistemas saludables y el desarrollo 

sostenible. 

5. El Manual Iberoamericano de indicadores de vinculación de la universidad con el 

entorno socioeconómico o Manual de Valencia (Red Iberoamericana de Indicadores 

de Ciencia y Tecnología, 2017), que refleja el conjunto de requisitos e indicadores 



que evalúan la transferencia e introducción de resultados en la vinculación de las 

universidades con otros actores. 

6. Se sustenta además, en la familia de Normas ISO 56002 de 2019 y 2020 

fundamentalmente (International Standard Organization, 2019; 2010): 

 

• Norma ISO 56002:2019 Gestión de la innovación-Sistema de gestión de la 

innovación-Orientación.Esta norma, publicada en julio del 2019, ofrece una 

guía para elestablecimiento, implementación, manutención y mejora continua 

de un sistema de gestión de la innovación, con el objetivo principal de lograr 

el éxito consecutivo y la gestión eficaz de sus actividades, aplicable para 

cualquier tipo de organización independientemente de su actividad o 

dimensión. 

• Norma ISO 56000:2020 Gestión de la innovación: fundamentos y 

vocabulario. Esta norma otorga todos los principios y conceptos esenciales 

inherentes a un sistema de gestión de la innovación y otros estándares de 

gestión. A su vez, establece un marco de referencia para que las 

organizaciones puedan establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la innovación, concientizando a sus 

colaboradores sobre las actividades de innovación en pro a mejorar su 

comunicación interna. 

7. El Decreto Ley 40/2021 «Reglamento del Decreto Ley 7 del Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación» (GOC-2021-766-O93), es encargado de establecer las 

bases para el diseño y el funcionamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, al ser los actores sociales que se relacionan con la actividad de ciencia, 

tecnología e innovación, sus interacciones, la base jurídico-metodológica 

correspondiente y se reconoce su expresión en los niveles nacional, sectorial y 

territorial, sus componentes fundamentales, principios, objetivos y 

organización(Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 2021). 

 

De igual forma se asumen las ventajas expuestas por Alpízar (2019), adaptadas a la 

propuesta que se presenta, como resultado de aplicar la metodología de evaluación ex post 



de la comercialización de los resultados de los proyectos de I+D+i en el contexto de las 

ECTI de las universidades y en particular en las relacionadas con el sector salud. Entre 

estas ventajas que se destacan: 

 

1. Permite concentrar el esfuerzo en el cierre de ciclo de los proyectos de I+D+i e 

incrementar el impacto y la pertinencia a partir de la relevancia de sus resultados. 

2. Las mejoras se podrán obtener a mediano y largo plazo, no solo en el proceso de 

introducción de los resultados como parte del cierre del proyecto, sino en la 

comercialización a terceros.  

3. Una mejor orientación de las políticas institucionales y rutinas organizacionales, 

dirigidas a aquellos resultados de los proyectos de I+D+i que potencien la 

introducción, comercialización y desarrollo de nuevos proyectos. 

4. La metodología contribuye a la adaptación de los resultados de los proyectos de 

I+D+i ya comercializados a los nuevos requerimientos del mercado, lo que genera 

nuevos conocimientos que se materializan en la mejora de los mismos y en la 

conformación de nuevos proyectos. 

5. Permite el desarrollo de un enfoque integral de la gestión de proyectos de I+D+i que 

potencie las capacidades dinámicas de la organización en el diseño, ejecución 

monitoreo, introducción, evaluación y comercialización de los resultados. 

 

Por otra parte, la metodología concibe varias funciones entre las que se destacan: 

 

• Proponer una guía metodológica que contribuya, a partir de la evaluación ex post de 

la comercialización de los resultados de los proyectos de I+D+i que potencien el 

fomento de nuevos proyectos a terceros.  

• Ofrecer un conjunto de herramientas y métodos que fundamenten la toma de 

decisiones para potenciar la comercialización de los resultados de los proyectos de 

I+D+i. 

• Facilitar el fomento de nuevos proyectos a partir de los resultados de la 

comercialización de estos. 

 



Al mismo tiempo, es esencial establecer los principios que se desarrollan en la 

metodología, que dan cuenta de su carácter sistémico: 

 

1. Participativo: lleva implícito en todas sus etapas la participación activa de todos los 

miembros del proyecto de I+D+i y la dirección de la organización. Ello le confiere 

un carácter creativo e innovador.  

2. Retributivo: los participantes en el proyecto, así como los responsables de la 

comercialización de los resultados deberán sentirse comprometidos y recibir los 

beneficios por su aplicación.  

3. Permanente: la propuesta que se presenta debe entenderse como parte de las rutinas 

organizacionales que incluyen a los procesos de ciencia e innovación de la 

organización.  

4. Adaptativo: está en función de las características concretas de los resultados, de las 

posibilidades de la organización y de la entidad demandante. 

 

Las premisas que delimitan la intencionalidad de la metodología y establecen las 

condiciones para su aplicación son las siguientes: 

 

1. El resultado a comercializar debe estar contenido en las líneas de investigación y 

prioridades de la entidad y del sector. 

2. La comercialización de los resultados de los proyectos de I+D+i es parte de la 

responsabilidad social de la entidad. 

3. Disposición y compromiso de la entidad para llevar a cabo las diferentes etapas del 

proceso de comercialización de los resultados a través la propuesta metodológica. 

4. La comercialización de los resultados de los proyectos de I+D+i contribuye a 

garantizar la continuidad y perfeccionamiento de los resultados ya introducidos en 

la práctica. 

 

 

Desglose metodológico 



La metodología está basada en tres fases y ocho pasos, que parten de los logros de la 

comercialización de los resultados de I+D+i y de las posibilidades de generar nuevos 

proyectos de desarrollo en otras entidades del mismo sector, y aporta la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la metodología. El diseño metodológico 

que se propone se presenta en la Figura 2.  

 

 

Figura 2. Metodología para la evaluación ex post de la comercialización de los resultados de los 

proyectos de I+D+i en la ECTI CBM. 

 

Los elementos que conforman la metodología están vinculados a la necesidad de realizar 

una evaluación ex post del proceso de comercialización de los resultados de I+D+i que, 

aunque ya están introducidos en la práctica, pueden resultar de interés para otras entidades 

del sector salud y, al mismo tiempo, generar impacto en la ECTI, la universidad y la 

sociedad. Se parte de considerar el enfoque de gestión como elemento central para el logro 

del objetivo propuesto.  

Cada fase tiene su contenido y, por tanto, requiere el empleo de herramientas específicas 

que se validan en correspondencia con las premisas formuladas en este capítulo. Para 

aplicar la metodología es necesaria la conformación de un grupo de trabajo, integrado por 



los miembros del Consejo de Dirección y Científico que se designen, los jefes de líneas de 

investigación con resultados comercializados y/o transferidos. Se realiza un entrenamiento 

en las características y propósitos de la metodología. La descripción de los elementos que la 

conforman se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Descripción de los elementos que conforman la metodología. 

 
 

 

VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA 



La validación permite tener una visión de la funcionalidad de la propuesta que se presenta, 

tiene como propósito determinar si un modelo es correcto o no con respecto al sistema 

«real». Se encarga de responder la pregunta: ¿se está construyendo el instrumento correcto? 

Por otra parte, la verificación procura contestar si se está construyendo correctamente. Los 

parámetros propuestos para este proceso son tomados y adaptados de Nájera (2006) y 

López (2009), los que siguieron los parámetros utilidad práctica, operacionalidad, 

adaptabilidad, complejidad, cohesión, compatibilidad y racionalidad, tomados de Estrada 

(2014). 

Para la validación de la metodología se trabajó, previa aprobación del Consejo de Dirección 

de la ECTI CBM, en la conformación de un grupo de especialistas relacionados con los 

procesos de comercialización de los resultados de I+D+i a nivel de la entidad, de la 

Universidad de Oriente (UO) y de la ECTI CNEA (Centro Nacional de Electromagnetismo 

Aplicado), para un total de diecinueve participantes, distribuidos de la siguiente forma: 

 

• ECTI CBM: once participantes (cinco responsables de líneas y tres jefes de 

proyectos, y el Director Científico, un especialista del Departamento Comercial y 

el representante legal de la propiedad intelectual). 

• ECTI CNEA: cinco participantes (Director Científico, dos responsables de líneas 

y dos jefes de proyectos). 

• Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrado: tres participantes (un especialista 

dela Dirección de Ciencia y Técnica y dos del Departamento de 

Comercialización y Trasferencia de Resultados). 

 

Una vez definidos los participantes, se convocaron en dos sesiones de trabajo, teniendo en 

cuenta las condiciones epidemiológicas y las medidas de restricción decretadas por la 

Universidad de Oriente y se realizó la presentación de la metodología desarrollada. Una vez 

concluido se entregó a cada uno un modelo que contenía los indicadores antes expuestos y 

a través de una escala Likert –del valor más alto (5) hasta el de menor puntuación (1)–, para 

que evaluaran a partir de la experiencia acumulada los parámetros establecidos. El 

procesamiento de la información obtenida permitió validar la propuesta desde el punto de 

vista cualitativo y se obtuvieron los siguientes resultados: 



 

• Una alta utilidad práctica. 

• Se valora de racional en términos de coherencia y lógica, ya que alinea los 

conceptos de resultados de los proyectos de I+D+i con los de cierre de ciclo y 

comercialización de dicha actividad. 

• Posee cohesión entre sus elementos e incluye mecanismos para asegurar la 

independencia de la evaluación de cada etapa. 

• Se puede operar con facilidad sin alta complejidad. 

• Es compatible para las normativas y resoluciones vigentes, con la gestión de los 

procesos implicados y la toma de decisión, al ser adaptable y aplicable según su 

documentación. 

 

Los resultados del procesamiento de la información permiten concluir que la metodología 

propuesta es valorada, desde el punto de vista cualitativo, de una alta utilidad práctica; es 

racional en términos de coherencia y lógica; posee cohesión entre sus elementos; se puede 

operar con facilidad, sin alta complejidad; es compatible para su uso en los procesos de 

gestión y toma de decisión, y adaptable a estos. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La evaluación ex post de proyectos de I+D+i permite evaluar, dar seguimiento y 

retroalimentar la forma en que los bienes y servicios generados son pertinentes con los 

objetivos planificados y su grado de realización, tomando como base las lecciones 

aprendidas de las fases ex ante y durante. 

El diseño de la metodología se sustentó en un conjunto de fases, etapas y pasos que 

conforman un sistema de procedimientos que permiten su operacionalización; además, a 

partir de la evaluación ex post de la comercialización, ha logrado evaluar y generar nuevos 

o mejorados productos de los resultados de I+D+i. 

Asimismo, la validación de la metodología demostró la posibilidad de disponer de un 

instrumento que forme parte del procedimiento de comercialización y la planeación 

estratégica que desarrollan las ECTI CBM y CNEA de la Universidad de Oriente. 
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