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Resumen: El presente documento tiene como objetivo la evaluación de la eficiencia del Sistema 
Nacional de Innovación de Chile en los años 2010 a 2019. Para alcanzar este objetivo se realiza una 
revisión de los conceptos de Sistema Nacional de Innovación y su eficiencia. Posteriormente, se di-
seña un indicador compuesto usando el modelo AC/DC (Capacidad de absorción / Capacidad de 
desarrollo por sus siglas en inglés) propuesto por Mahroum y Al-Saleh (2013). El modelo propuesto 
consta de 41 indicadores agrupados en ocho familias de indicadores. Como resultados principales 
se encontró un comportamiento creciente en los factores asociados al acceso y la creación desde la 
capacidad de absorción y en la creación y explotación desde la capacidad de desarrollo. De dichos 
resultados se pudo concluir que es necesario trabajar sobre las políticas públicas que propenden por 
la generación de resultados de innovación, ya que estas, según los resultados obtenidos, han venido 
perdiendo eficiencia luego de la mitad de la década de 2010.

Palabras claves: Eficiencia - Sistema Nacional de Innovación - Ecosistema de innovación

Abstract: The aim of this document is to evaluate the efficiency of the Chilean National Innovation 
System in the years 2010 to 2019. To achieve this objective, a review of the concepts of the National 
Innovation System and its efficiency is carried out. Subsequently, a composite indicator is designed 
using the AC/DC model proposed by Mahroum and Al-Saleh (2013). The proposed model consists 
of 41 indicators grouped into eight families of indicators. As main results, a very good behavior was 
found in the factors associated with access and creation from the absorption capacity and in the 
creation and exploitation from the development capacity. From these results, it was possible to con-
clude that it is necessary to work on public policies that tend to generate innovation results, since 
these, according to the results obtained, have been losing efficiency after the middle of the 2010s.

Keywords: Efficiency - National Innovation System - Innovation Ecosystem

ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE INNOVACIÓN EN CHILE: 2010 – 2019

LONGITUDINAL ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE NATIONAL INNOVATION
 SYSTEM IN CHILE: 2010 – 2019
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Introducción

El proceso por el que están atravesando diversos países y organizaciones, llamada Cuarta Revolución 
Industrial ha exacerbado el concepto de sociedad del conocimiento. Este hecho pone en evidencia 
la relevancia de la gestión de la innovación para lograr un alto nivel de desarrollo y bienestar. En 
consecuencia, los estados han debido desarrollar diversas prácticas para administrar sus recursos de 
acuerdo con las demandas actuales. Desde este punto de vista resulta relevante resaltar la velocidad 
y complejidad de los cambios que enfrentan las organizaciones y estados, aspecto que sumado al fe-
nómeno de la globalización generan condiciones de constante transformación donde la adaptación 
juega un rol fundamental en su desarrollo.
 
Por esta razón, los estados buscan generar un ambiente propicio para que las organizaciones priva-
das y públicas generen procesos de creación y adopción tecnológica. En este sentido, se sabe que la 
emergencia y difusión de innovaciones dependen de un complejo entramado de subsistemas socia-
les, actores, instituciones y estructuras económicas que condicionan la tasa y dirección del cambio 
tecnológico (Chang, 2015). Bajo esta idea se formulan los Sistemas Nacionales de Innovación – SNI 
– los cuales son una clara influencia para el desempeño innovador de los países (Hu et al., 2014). 
Chile no ha sido ajeno a este fenómeno y ya desde 1939 se ven esfuerzos a nivel país para fomentar 
procesos de Investigación y Desarrollo – I+D. 

Los SNI son una estrategia para fortalecer la competitividad y productividad del país (Young Sohn 
et al., 2016); ya que el conjunto de instituciones nacionales que los constituyen contribuyen a la di-
seminación de nuevas tecnologías que son consideradas beneficiosas para  desarrollar los países y 
alcanzar los niveles de países desarrollados (Zhao et al., 2021). Con esta motivación, se pretende rea-
lizar una aproximación al análisis de la eficiencia del Sistema Nacional de Innovación en Chile. Esto 
con el fin de abrir la discusión sobre modificaciones que se podrían hacer con el fin de posicionar al 
país y a su industria en escenarios altamente competitivos. Adicionalmente, es de vital importancia 
pensar el SNI como parte integral de la construcción colectiva que se viene gestando alrededor del 
proceso constituyente que actualmente se desarrolla en Chile. Adicionalmente, a pesar de que los 
esfuerzos por fortalecer el SIN chileno han tenido resultados resaltables; no es clara la eficiencia de 
estas inversiones. 

Analizando particularmente la eficiencia de los SNI, su estudio se ha convertido en un tema de alto 
interés en la literatura (Chang, 2015; Cullmann & Zloczysti, 2014; Tong & Liping, 2009). Empero, la 
medición de la eficiencia en los SNI se ha centrado en países europeos, asiáticos y en Norteamérica, 
dejando por fuera a países latinoamericanos (Choi & Zo, 2019; Dobrzanski et al., 2021). Por estas ra-
zones se hace muy interesante analizar la eficiencia de SNI chileno.

Si bien es posible encontrar estudios que analizan la eficiencia del SNI en Chile (p.e. Rojo Gutiérrez 
(2012) y Aguilar-Barceló y Higuera-Cota (2019)), estos estudios se orientan a mediciones transversa-
les y comparativos con respecto a otros países. Por esta razón se hace necesario realizar un estudio 
longitudinal que muestre la evolución de la eficiencia del SNI en Chile en el cual se vean reflejadas 
las dinámicas internas del país y los resultados de los esfuerzos realizados a nivel de política pública. 
En este sentido el trabajo pretende analizar la eficiencia del SNI chileno en el periodo 2010 – 2019. Se 
eligió este periodo debido al interés de comprender el desempeño del país en la década completa. 
Asimismo, los investigadores reconocen que al construir indicadores compuestos como insumo para 
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el cálculo de la eficiencia es posible que se presenten alteraciones algunos parámetros de los datos 
originales debido al proceso de normalización. Igualmente, este procesamiento hace que las corre-
laciones calculadas no tengan carácter causal; imposibilitando la construcción de inferencias con los 
resultados obtenidos. 

Con esto en mente, el presente documento analizará el SNI chileno iniciando por la discusión teóri-
ca del concepto de SIN, sus implicaciones y su eficiencia. Igualmente, se identifican los principales 
indicadores asociados a su medición. En la segunda sección se expone la estructura actual del SNI 
en Chile. En la tercera sección se muestra la metodología utilizada para la construcción de este docu-
mento. Posteriormente, se expone y aplica el modelo de medición de la eficiencia propuesto por los 
autores. Finalmente, se presentan algunas conclusiones sobre el análisis y recomendaciones de cara 
al proceso constituyente actual. 

1. Eficiencia de los sistemas nacionales de innovación: Discusión Teórica

En esta sección se consolidarán los fundamentos teóricos del presente trabajo. Para esto, se analiza-
rán los conceptos de SNI y su eficiencia. 

1.1. Sistema Nacional de Innovación

Como es bien sabido, el concepto de innovación nace con la visión propuesta por Joseph Schum-
peter gracias a sus premisas de la destrucción creativa. Bajo esta mirada la innovación es un proceso 
lineal donde el desempeño innovador depende de esfuerzos individuales. Actualmente, se existe 
un consenso sobre el carácter sistémico de la innovación, donde el resultado y el desempeño inno-
vador depende de la adecuadas interacciones entre distintas instituciones (Choi & Zo, 2019). Como 
consecuencia, el progreso tecnológico debe ser un esfuerzo coordinado entre instituciones públicas 
y privadas (Liu et al., 2015); de tal manera que el desempeño innovador de un país depende de las 
interrelaciones de estas instituciones los cuales crean un sistema colectivo de creación de conoci-
miento y uso de la tecnología (Pan et al., 2010).

Bajo la mirada sistémica nace la propuesta de los SNI, concepto que fue mencionado inicialmente 
por Freeman en 1987 y retomado por Lundvall en 1992 (Chang, 2015), en donde las interacciones 
son claves para el desempeño del sistema social (Mahroum & Al-Saleh, 2013).  Huelga decir que el 
SIN tiene como objeto principal la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de la inno-
vación a través de la configuración de un marco legal y una red de elementos pertinente para ello 
(Jurickova, 2019).

De aquí es claro que el concepto de SNI se basa en la idea de entender los enlaces e interacciones 
entre las instituciones involucradas en la innovación (Pan et al., 2010); idea que es coherente con la 
comprensión de la innovación como un proceso evolutivo y no lineal que resulta de la comunicación 
y colaboración entre partes interesadas (Choi & Zo, 2019). En conclusión, el SNI es entendido como 
un marco conceptual de enlaces e entre actores cuyas relaciones determinan el desempeño innova-
dor de un país (Jankowska et al., 2017; Jurickova, 2019).
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La propuesta inicial planteada por Freeman define al SIN como una red de instituciones políticas y 
privadas cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnolo-
gías (Araneda Guirriman et al., 2017; Chang, 2015; Lu et al., 2014; Pan et al., 2010). Posteriormente, 
Lundvall retoma el concepto y, haciendo énfasis en las capacidades de aprendizaje consecuentes 
con la capacidad de absorción ya propuesta por Cohen y Levinthal, agrega a los resultados buscados 
de un SNI el conocimiento nuevo y útil económicamente (Chang, 2015). En consecuencia, la innova-
ción y el progreso tecnológico se condicionan a las interacciones entre las empresas o instituciones 
que producen, distribuyen y aplican distintos tipos de conocimiento (OECD, 1997; Pan et al., 2010). 
En otras palabras, el SNI se configura como un sistema interconectado de instituciones cuyo objetivo 
es crear, almacenar y transferir conocimiento, habilidades y artefactos definidos como nueva tecno-
logía (Chang, 2015; Lu et al., 2014).

Siguiendo la evolución del concepto, y gracias a la profundización del carácter sistémico de la inno-
vación, se entiende al SNI como un sistema abierto y complejo que, además de las instituciones que 
se orientan principalmente a la búsqueda e investigación para las innovaciones como lo son los “de-
partamentos de innovación y desarrollo, las universidades y las instituciones públicas” (Chung, 2001 
citado por Araneda Guirriman et al., 2017, p. 2), incluyen factores económicos, sociales, políticos, 
organizacionales,  institucionales y demás relevantes para desarrollar, difundir y usar innovaciones 
(Chang, 2015; Choi & Zo, 2019; Jurickova, 2019).

Con la ampliación del concepto las instituciones involucradas en un SNI ya no son solo la industria y 
los negocios o las instituciones científicas, sino también aquellas instituciones que formulan política 
pública (Pan et al., 2010). Por lo tanto, el SNI se empieza a entender como una combinación de pro-
cesos de producción de conocimiento, comercialización y aplicación de dicho conocimiento (Choi & 
Zo, 2019), donde las políticas públicas con un elemento intrínseco (Jankowska et al., 2017).

Esta definición indica la relevancia del desarrollo de este tipo de sistemas para poder gestionar los 
cambios y la innovación que se produce en un país determinado. Además, el sistema multidimen-
sional crea una red con un flujo de conocimiento y creación de valor a partir de sus interacciones 
(Chang et al., 2019, 2015). Es claro afirmar que los SNI son una clara influencia para el desempeño 
de I+D de los países (Hu et al., 2014). Por consiguiente, el desarrollo del SNI consiste en mejorar las 
relaciones entre los miembros del sistema, esto lleva a la mejora en la capacidad de innovación del 
país (Lu et al., 2014).

Para lograr un adecuado nivel de efectividad se requiere que dicho sistema no solo cuente con un 
objetivo claramente establecido, sino que además requiere de la colaboración estrecha de los diver-
sos organismos que se relacionan con dicho sistema. Sobre este punto resulta relevante destacar la 
relevancia de la participación de múltiples actores tales como las universidades, empresas privadas 
y organizaciones públicas (Chang, 2015). Un SNI eficiente es crítico para un país que compite inter-
nacionalmente por lo que requiere altos niveles de competitividad y productividad (Bakhtiar et al., 
2021). Lo aquí afirmado es consecuente con el hecho de que la competitividad de las naciones es 
un reflejo de sus políticas de largo plazo en las que la innovación y la tecnología juegan un papel 
importante (Liu et al., 2015) tanto en el desarrollo económico (Young Sohn et al., 2016) como en la 
generación de empleo de alta calidad (Bakhtiar et al., 2021).
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El concepto acá expresado refuerza la importancia de la articulación y coordinación de múltiples 
actores de manera de permitir que se canalicen los procesos de innovación para facilitar el desarrollo 
de un país. El que se trabaja de manera coordinada permite hacer un uso eficiente de los recursos 
de las organizaciones, compartiendo información relevante que finalmente va en beneficio de las 
personas y organizaciones del país que desarrolla dicho SNI.

1.2. Medición de la eficiencia de los SNI

La Real Academia de la Lengua define la eficiencia como la “Capacidad de lograr los resultados de-
seados con el mínimo posible de recursos” (Real Academia Española, n.d.). En consecuencia, se en-
tiende la eficiencia como una relación entre las entradas y salidas de un sistema, lo que implica que 
una alta eficiencia se obtiene cuando se generan más salidas con menos o con las mismas entradas 
(Bakhtiar et al., 2021; Edquist et al., 2018; Zhang & Wang, 2019). Esta definición indica que las organi-
zaciones deben buscar optimizar el uso de sus tiempos y recursos para lograr el cumplimiento de sus 
objetivos evitando costos excesivos o ineficiencias en sus sistemas. Asimismo, se busca la maximiza-
ción de las salidas a través de un sistema que aproveche de la mejor manera los recursos de entrada 
(Choi & Zo, 2019; Zhao et al., 2021).

A manera de resumen, la eficiencia es una medida del logro de los objetivos (Bakhtiar et al., 2021). 
En otras palabras, la eficiencia implica una comparación de los resultados con un valor esperado 
(Cullmann & Zloczysti, 2014). Por consiguiente, la eficiencia no está condicionada solamente por la 
existencia de los recursos, sino por el adecuado uso de dichos recursos (Choi & Zo, 2019) en función 
de los objetivos planteados. 

En la literatura se han planteado conceptos similares a la eficiencia del SNI, tal como la eficiencia 
del patentamiento, la eficiencia de I+D, eficiencia en actividades de I+D o eficiencia en innovación 
(Choi & Zo, 2019; Cullmann & Zloczysti, 2014). Estos enfoques coinciden en la complejidad asociada 
a la medición de la eficiencia en un sistema abierto y complejo como lo son los SNI (Zhang & Wang, 
2019). Adicionalmente, existen propuestas de medición de la eficiencia a nivel organizacional, secto-
rial, regional o nacional (Cullmann & Zloczysti, 2014).

Parte de la complejidad de la medición de la eficiencia nace del carácter multi-entrada y multi-salida 
(Carayannis et al., 2015; Hu et al., 2014; Lu et al., 2014; Zhao et al., 2021). En consecuencia, las apro-
ximaciones que miden la innovación, y por consiguiente la eficiencia de los SNI, utilizando como 
medida única el nivel de patentamiento caen en la simplificación del fenómeno (Hu et al., 2014). La 
eficiencia del SNI no puede entenderse solo en la capacidad de generar patentes o artículos cien-
tíficos, también deben considerarse las habilidades necesarias para crear relaciones con actores in-
ternos o externos con el fin de generar valor para el país (Mahroum & Al-Saleh, 2013). De aquí se 
desprende el hecho de que no es suficiente medir la eficiencia en los procesos de I+D, se requiere 
incluir la eficiencia en la difusión del conocimiento, la eficiencia económica después de la aplicación 
del conocimiento (Chang, 2015) y la innovación por absorción (Mahroum & Al-Saleh, 2013).

Existes diversas formas de medir la eficiencia, la utilización de uno u otro método dependerá de 
las necesidades de cada institución. Para ello se deberá tener claro los objetivos y alcances que se 
pretenden alcanzar, de forma de seleccionar la técnica de análisis de eficiencia más pertinente. Una 
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técnica que se utiliza es el análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analysis – DEA) “que, a 
partir de datos sobre recursos empleados y resultados obtenidos para un conjunto de Unidades de 
Toma de Decisión (DMU), hace posible la evaluación de la eficiencia relativa de cada una de ellas” 
(Pino-Mejías et al., 2010, p. 2).

Rojo Gutiérrez (2012)  plantea que el DEA  “consiste en emplear modelos de programación lineal para 
identificar sistemas más eficientes que otros” (p. 87). En la misma publicación el autor menciona 

De las definiciones ya expuestas se puede inferir que no basta con que los SNI se articulen y coordi-
nen para desarrollar determinados productos o servicios. Además de esto, resulta relevante que lo-
gren optimizar el uso de sus recursos en la generación de sus outputs. El no actuar con un adecuado 
grado de eficiencia no solo puede generar un gasto excesivo de tiempo y recursos, además puede 
afectar el nivel de desarrollo que puede alcanzar una organización o país.

Asimismo, comprender la eficiencia de los SNI puede ayudar a los gobiernos a crear políticas públicas 
que mejoren el desempeño innovador del país. Adicionalmente, la comparación de la eficiencia de 
un país en el tiempo o con otros países y la identificación de buenas prácticas puede servir como 
fuente para la configuración de dichas políticas públicas (Carayannis et al., 2015). Parar realizar di-
chas comparaciones la identificación de indicadores que evalúen el desempeño y la eficiencia de un 
SNI es prioritario (Bakhtiar et al., 2021). Estos esquemas de medición tienen el reto de incluir en sus 
premisas las diferencias socioculturales que existen en los países. Bien sabido es que el asumir una 
uniformidad entre varios países es contradictorio con la definición misma de un SNI (Cullmann & 
Zloczysti, 2014; Hu et al., 2014).

En consecuencia, si se quiere que Chile alcance mayores niveles de desarrollo resulta relevante que 
se realicen estudios que permitan indicar dónde se encuentran las principales ineficiencias que tiene 
el SNI y de qué forma se pueden mejores dichos procesos o productos. Para ello resulta relevante 
que las diversas instituciones u organismos puedan lograr un mayor nivel de coordinación, y así ge-
nerar sinergias que permitan que el país explote de mejor forma su potencial en todos los aspectos 
relacionados con la innovación.

1.3. Antecedentes de la medición de la eficiencia de los SNI 

Con el fin de profundizar en la medición de la eficiencia del SNI, se procederá a analizar estudios que 
hayan realizado estudios similares y así poder recoger elementos para la construcción del indicador 
de eficiencia buscado. 

Inicialmente, se considera el estudio realizado por Rojo Gutiérrez (2012). En este trabajo analizó la 
eficiencia del SNI para los países de OCDE. En dicha investigación el autor elaborar una tabla con el 
ranking de la eficiencia del SNI para países de la OCDE, el cual está compuesto por 33 países. En esta 
tabla Chile aparece en el lugar número 32 lo que hace evidente que el país debe revisar y mejorar la 

Un SNI se considera eficiente si genera el máximo de producto bajo una cierta cantidad de in-
sumos tecnológicos dados; por el contrario, y de acuerdo con la lectura de este índice, un SNI 
se le considera técnicamente ineficiente si no puede generar una mayor cantidad de producto 
haciendo uso de una mayor cantidad de insumos tecnológicos (p.88).
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forma en que se articula el SIN con el fin de lograr mejores resultados. Resulta relevante destacar que 
también se realizó el análisis en función de la eficiencia por objetivo del SNI, objetivos compuestos 
por la producción, difusión y la utilización del conocimiento. El autor realizó una comparación los 
países del OCDE en función de cada uno de estos 3 objetivos. Los resultados presentados en dicha 
tabla indican que en los objetivos de difusión y en el de utilización del conocimiento Chile aparece 
en las posiciones número 2 y 1 respectivamente. La mayor deficiencia que presenta el país se relacio-
na con el primer objetivos producción de conocimiento, ubicándose en el lugar número 29.

Estos resultados evidencian que Chile debe realizar esfuerzos adicionales para lograr un mayor nivel 
de producción de conocimiento. Ello indica que se debe revisar dónde se encuentran las mayores di-
ferencias en las organizaciones que componen el SNI en función de la producción de conocimiento. 
El obtener esta información permitirá identificar que posibles cambios o modificaciones se pueden 
realizar para mejorar este índice.

Es importante destacar que los índices obtenidos por Chile en la difusión y en la utilización del co-
nocimiento indican que presenta un adecuado nivel de efectividad en torno a estos 2 objetivos. La 
principal preocupación que debe tener el país se relaciona con que pueda lograr un crecimiento 
orgánico de su producción en innovación de manera que no se vea afectada la efectividad que ya ha 
logrado en función de la difusión y en la utilización del conocimiento.

Otro estudio indica que “Países como Chile y Colombia mostraron un producto inferior al esperado 
de acuerdo con sus factores, por lo que sus buenos resultados en innovación no van a la par de la 
gestión de la eficiencia” (Aguilar-Barceló & Higuera-Cota, 2019, p. 1). En el mismo estudio se destaca 
que

Estos resultados respecto de Chile resaltan nuevamente la relevancia de verificar que los diversos 
procesos y organismos relacionados con el SNI muestren mayores niveles de eficiencia. En otro pá-
rrafo del estudio de Aguilar-Barceló e Higuera-Cota (2019) se menciona 

los países que se encuentran en las mejores posiciones del índice general de eficiencia (Chile, 
Costa Rica y México) o en las fronteras de la eficiencia regional (Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica y Uruguay) no siempre pueden mantener dicha posición si lo que se evalúa es el uso de los 
insumos para alcanzar determinados productos de innovación, sobre todo por la presencia de 
rendimientos decrecientes a escala para estas economías, lo que les impide alcanzar mejores 
resultados a medida que sus insumos son mayores. Esto se hace evidente cuando se contrastan 
las posiciones punteras de Chile y Colombia en el índice general para América Latina y el Cari-
be con las ubicaciones por debajo de media tabla en la razón de eficiencia. (Aguilar-Barceló & 
Higuera-Cota, 2019, p. 18).

El buen desempeño de Chile en términos de eficiencia pura deja de manifiesto que las malas 
calificaciones que recibe este país en algunas mediciones se deben a su peso en los aspectos 
de escala y rendimiento. Es por ello también que tres de los cuatro países que no muestran in-
eficiencias ocupan las tres primeras posiciones regionales en la razón de eficiencia (que se basa 
en el tipo de rendimientos), mientras que los que aparecen con ineficiencias en cuatro pilares 
están más allá de la decimoquinta posición regional en este indicador. (p.14).
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Esta situación respecto del país se ve reforzada al comparar los resultados obtenidos en el año 2016 
en el Índice Global de Innovación donde “se encuentra que Chile estuvo a la cabeza de América 
Latina y el Caribe en el índice general y en el lugar 44 de la clasificación mundial, seguido de Costa 
Rica, tanto en la tabla regional como en la mundial” (Aguilar-Barceló & Higuera-Cota, 2019, p. 6). Este 
hecho resalta las diferencias que se pueden presentar en zonas de menor desarrollo como América 
Latina y el Caribe donde Chile mostró un liderazgo efectivo en la región, pero dicho liderazgo se 
diluye de manera significativa al presentar una comparación a nivel mundial.

2. Sistema Nacional de Innovación en Chile

En relación con Chile el SNI fue 

Esto indica que el país ha realizado intentos por otorgar una estructura definida que permita canali
zar la innovación como una fuente de desarrollo para el país. Estos esfuerzos van en sintonía con las 
tendencias de diversos países de forma de poder responder de forma efectiva ante las demandas de 
un medio cambiante y demandante.

De esta forma se estableció un organigrama del Sistema Nacional de Innovación cuyo esquema se 
presenta a continuación.

Figura 1. Organigrama Sistema Nacional de Innovación (Chile).

            Fuente: Adaptado del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: División de Innovación, 2017.

definido por el Ministerio de Economía Fomento y Turismo, por medio de su División de Inno-
vación, determina las distintas instituciones y organismos que se encuentran asociadas a la 
implementación de los planes y programas de innovación que forman parte de la Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento. Encargándose además de la ejecución del Fondo de 
Innovación para la Competitividad, donde, por lo demás se vela respecto al cumplimiento de 
los objetivos y funcionamiento y de asistir a dicho ministerio respecto a los lineamientos, de-
cisiones, planes y programas orientados a la innovación. (Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, 2017 citado en Araneda Guirriman et al., 2017, p. 2).
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Además de esta estructura se han ido creando una serie de organizaciones y estructuras que confor-
man una red relacionada con el sistema nacional de innovación. Esta red ha surgido con la creación 
de organizaciones con diversos objetivos tales como Corfo en el año 1939 o más recientemente el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile 2018.

3. Metodología

Tal como se mencionó en secciones anteriores, la eficiencia de un SNI es un fenómeno multidi-
mensional, lo que exige la utilización de técnicas apropiadas para su medición. En este trabajo se 
seleccionó la construcción de un indicador compuesto ya que permiten la evaluación de múltiples 
aspectos, los cuales pueden ser descifrados en un índice único y comparable (Singh et al., 2007). 
Igualmente, los indicadores compuestos reducen el tamaño visible de los indicadores y permiten 
agregar así una gran cantidad de información (Nardo et al., 2005; OCDE, 2008). 

Para la construcción del indicador compuesto de eficiencia se siguió el modelo propuesto por la 
OCDE (2008) el cual contempla siete etapas principales: construcción de un marco teórico, selec-
ción de los datos, agrupación de los indicadores, normalización, ponderación, agregación y vali-
dación. Las cinco últimas etapas están relacionadas con el procesamiento de los datos y el cálculo 
del indicador final.

Inicialmente, se realizó una revisión de la literatura (Tranfield et al., 2003) buscando identificar mo-
delos existentes que estén orientados a la medición de le eficiencia de SNI. Para esto se consulta-
ron las bases de datos Web of Science y Scopus con las ecuaciones de búsqueda que se muestran 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda utilizadas

Fuente: Construcción propia

Las ecuaciones de búsqueda se aplicaron en el título, resumen y palabras clave de los documentos. 
Como resultado se identificaron 155 artículos en Scopus y 106 artículos en WOS. Posteriormente, se 
diseñaron criterios de inclusión que se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Ecuaciones de búsqueda utilizadas

Fuente: Construcción propia

Luego de aplicar los criterios de inclusión se seleccionaron 16 artículos de Scopus y 19 de WOS. Al uni-
ficar el listado de artículos se identificaron 12 duplicados en, un artículo que no estaba disponible para 
descargar y uno que estaba escrito en esloveno. Finalmente, se analizaron 21 artículos para el análisis 
de los indicadores. La distribución temporal de los artículos seleccionados se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Distribución temporal de los artículos analizados

Fuente: Construcción propia

En el análisis de la literatura se identificaron los indicadores sugeridos en la literatura para medir la 
eficiencia de los SNI. Como resultado se identificaron 74 indicadores de los cuales 21 indicadores son 
incluidos en 3 o más modelos. Todos los indicadores identificados en la literatura se relacionan en el 
Anexo A. Finalmente se seleccionaron 41 indicadores para medir la eficiencia del SNI en Chile. Esta 
selección se realizó utilizando dos criterios. El primero fue la aparición recurrente del indicador en la 
literatura. El segundo fue la disponibilidad de los datos para el sistema chileno para los años 2010 a 
2019, periodo seleccionado para la medición. 

Para realizar la tercera etapa del planteamiento del indicador compuesto se seleccionó el modelo de 
Mahroum y Al-Saleh (2013) para la clasificación. Este modelo propone dos tipos de indicadores, los cua-
les se subdividen en cinco familias, las cuales están asociadas a las actividades funciones claves que de-
ben medirse para comprender la eficiencia del SNI. El modelo de clasificación se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Modelo de clasificación de indicadores

Fuente: Mahroum & Al-Saleh, 2013

A continuación, se expondrán las técnicas utilizadas para el procesamiento de los datos asociados 
a cada uno de los indicadores seleccionados. Este procesamiento se realizó utilizando herramientas 
de hoja de cálculo. 

El primer paso para el procesamiento de los datos es la normalización. Esta etapa busca unificar las 
escalas de los datos para así poder ser agregadas en las fases posteriores. En este momento de pro-
cesamiento se selecciona el método de normalización min-max o LST. Este método de normalización 
se basa en el cálculo de la distancia de cada medición con respecto al valor máximo y mínimo del 
conjunto de valores. Esta relación se muestra en la Ecuación 1.

Ecuación 1. Normalización LST

Fuente: Nardo et al., 2005

Con esta normalización el periodo con mayor puntuación recibe un valor de 1 y al de menor pun-
tuación el valor de 0. Este método tiene la capacidad de producir valores absolutos sin deformar la 
distribución de los datos originales y es altamente flexible ante cambios temporales (Nardo et al., 
2005; Ochoa, 2016; Zheng et al., 2013).

En la segunda fase de procesamiento se debe hacer la agregación de los datos en las familias de 
indicadores seleccionados y en los indicadores compuestos., la cual fue diseñada en dos niveles. El 
primer nivel agrupa los indicadores individuales en las familias anteriormente descritas. Este primer 
nivel de agregación se realizó utilizando el método de pesos iguales o promedio aritmético. 
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El segundo nivel de agregación consolida los resultados obtenidos en cada familia en dos indicado-
res compuestos: capacidad de absorción y capacidad de desarrollo. En esta etapa se utilizó la agrega-
ción directa (Mahroum & Al-Saleh, 2013). Como resultado se obtienen indicadores compuestos con 
un puntaje máximo de 50 puntos.

Por último, y como técnica para validar el indicador compuesto, se construyó la matriz de correla-
ciones entre los indicadores de familia (acceso, ancla, difusión, creación y explotación) tanto de la 
capacidad de absorción como de desarrollo. Esto lo que busca es verificar que existe una relación 
entre estos constructos, al mismo tiempo que se encuentra el tipo de relación entre ellos. Esta matriz 
de correlaciones se construyó utilizando el paquete SPSS 27.

Finalmente, y tal como lo sugieren Mahroum y Al-Saleh (2013), se calcula la eficacia del sistema del 
SNI con la relación expresada en la Ecuación 2.

Ecuación 2. Indicador de eficacia

Fuente: Mahroum & Al-Saleh, 2013

Esta la medida permite ver la eficacia como una medida de la combinación de la eficiencia y la efec-
tividad; entendiendo la eficiencia como la relación entre las salidas y las entradas del proceso y la 
efectividad como el comportamiento comparado con los demás periodos de tiempo analizados (Zi-
dane & Olsson, 2017).

Luego de tener los resultados para las familias, indicadores compuestos y el nivel de eficiencia para to-
dos los años de estudio se procedió a analizar la evolución de estos indicadores. Para esto se realizaron 
cálculos de regresiones lineales y cuadráticas para cada una de las 13 series de tiempo; seleccionando 
aquellas que generaran un valor R mayor. Estas regresiones se realizaron utilizando el software SPSS 27.

4. Modelo de mediación de la eficacia del SNI en Chile

Medir la eficiencia de los SNI es de interés para la academia y los gobiernos. Para los primeros el inte-
rés se basa en comprender las relaciones que existen entre las distintas instituciones, fuerzas y diná-
micas del sistema. Por su lado,  los gobiernos buscan comprender la eficiencia para diseñar políticas 
más eficientes para la innovación (Wonglimpiyarat, 2010).

Existen múltiples modelos que comprenden los SNI con un funcionamiento lineal, donde las en-
tradas se transforman de manera natural en salidas (p.e. Alnafrah y Zeno (2020), Dobrzanski y otros 
(2021) o Guan & Chen (2012)). Esta visión lineal equipara las economías y desconoce las diferencias 
culturales que se pueden presentar entre los países y que son importantes para comprender a la 
innovación como un sistema social (Elizalde-Bobadilla et al., 2020). Adicionalmente, esta visión deja 
por fuera un elemento básico para comprender la innovación: la explotación de los resultados (Ma-
hroum & Al-Saleh, 2013).
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Adicionalmente, es importante comprender que la innovación no solo puede ser asociada a la ge-
neración de elementos nuevos, sino también en la inclusión de tecnologías o conocimientos nuevos 
(Damanpour, 1996). Bajo esta idea se desarrolló el concepto de la capacidad de absorción (W. Cohen 
& Levinthal, 1989; W. M. Cohen & Levinthal, 1990) que se entiende como la capacidad de un sistema 
social para identificar, evaluar, adquirir y explotar exitosamente conocimiento externo. Es por esto 
por lo que se hace necesario incluir elementos para considerar esta capacidad dentro de la eficiencia 
de los SNI. En la literatura se encuentran algunos ejemplos de modelos que miden la capacidad de 
absorción como una combinación de la capacidad potencial, entendida como las habilidades para 
asimilar y adquirir conocimiento, y la capacidad realizada, comprendida como la habilidad de trans-
formar el conocimiento y explotarlo exitosamente (Elizalde-Bobadilla et al., 2019).

Al combinar estas visiones, Mahroum y Al-Saleh (2013) proponen el modelo AC/DC (Capacidad de 
absorción / Capacidad de Desarrollo por sus siglas en inglés) . En este modelo los autores proponen 
cinco funciones clave para poder comprender la eficiencia de un SIN. Dichas funciones, y tal como se 
mencionó en la sección metodológica, fueron utilizadas como las familias de indicadores. La primera 
función es el acceso al conocimiento, entendida como la capacidad de conectar y enlazar con redes 
internacionales de conocimiento. Esta función clave coincide con la adquisición de conocimiento 
expuesta por Elizalde-Bobadilla y otros (2019). Posteriormente, la capacidad de anclaje que consiste 
en poder identificar y absorber conocimiento externo. Como tercer función clave está la difusión 
entendida como la habilidad para adaptar y asimilar el conocimiento y utilizarlo diariamente en los 
procesos productivos de las organizaciones. Este planteamiento coincide con el concepto de asimi-
lación (Cooper & Zmud, 1990), aceptación (Cooper & Zmud, 1990; Venkatesh et al., 2003) y rutiniza-
ción (Rogers, 2003).

Como cuarta función principal el modelo AC/DC se encuentra la creación que considera la genera-
ción de nuevo conocimiento y tecnología por parte de los integrantes del SNI (Alnafrah & Zeno, 2020; 
Edquist et al., 2018; Jurickova, 2019). Finalmente, la quinta función clave es la explotación que es 
concebida como la habilidad de poner en uso y explotar el nuevo conocimiento. Esta visión coincide 
con propuestas realizadas anteriormente (p.e. Jurickova (2019) y Alnafrah & Zeno (2020)) y se acerca 
al concepto de apropiación (Crovi, 2010; Ochoa et al., 2013; Siles, 2004) en donde, además de tener 
el dominio técnico del artefacto tecnológico, se gana dominio cognitivo permitiendo la generación 
de conocimiento a partir de la tecnología. 

Adicionalmente, y con el fin de plasmar el concepto de eficacia, se crea una relación entre la capaci-
dad de desarrollo del país en un año específico y su capacidad de absorción. Al calcular el índice de 
eficiencia aquí diseñado, se busca encontrar la proporción que existe entre los resultados efectivos 
del país y la capacidad potencial con la que contó en cada periodo de tiempo analizado. 

4.1. Selección de los indicadores

Con el fin de construir los dos indicadores compuestos buscados, se procedió a analizar el inventario 
de indicadores realizado durante la revisión de la literatura. Se seleccionaron aquellos indicadores 
que tuvieran un mayor número de ocurrencias en los modelos analizados.  Adicionalmente, se ve-
rificó que se haya validado efectivamente la relación entre el indicador y la eficiencia del SNI. Como 
resultado, se identificaron 41 indicadores los cuales fueron clasificados en dos grupos inicialmente: 
Capacidad de absorción y Capacidad de desarrollo. Posteriormente, estos indicadores fueron clasi-
ficados dentro de las cinco funciones básicas de cada una de las capacidades.  Esta clasificación se 
realizó por los investigadores y usando su experticia. El resultado de la asignación se encuentra en la 
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Tabla 3. El detalle de la definición de cada indicador y la fuente de donde se extrajeron las mediciones 
se encuentran en el Anexo B.

Tabla 3. Indicadores seleccionados

Fuente: Construcción propia

4.2. Aplicación del índice

Luego de recopilar los datos y aplicar los métodos de procesamiento seleccionados se construyeron 
los indicadores compuestos de Capacidad de Absorción y Capacidad de desarrollo para el periodo 
2010 – 2019 para el SNI chileno. En este apartado se analizará el comportamiento de cada uno de estos 
indicadores. El detalle del procesamiento de los indicadores se puede ver en el Anexo C.
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4.2.1. Capacidad de absorción

En la Figura 4 se puede ver el comportamiento longitudinal de las familias de indicadores y del indica-
dor de capacidad de absorción. 

Figura 4. Resultados en capacidad de absorción

Fuente: Construcción propia

Al analizar las gráficas anteriores se puede ver que en los indicadores relacionados con acceso y crea-
ción el país presenta una tendencia creciente sostenida. Esta tendencia se como reflejo del incremento 
en la cobertura de internet y la mejora en las mejores condiciones para el comercio exterior. Adicio-
nalmente, se debe al incremento en los niveles de inversión en I+D realizada por las organizaciones y 
por la mejora considerable en el número de investigadores involucrados en actividades de I+D y en la 
efectividad de las políticas de protección de la propiedad intelectual. 

Por otro lado, preocupa el comportamiento de los indicadores de la familia de difusión, los cuales pre-
sentan una gran caída entre los años 2011 y 2015, para luego tener una recuperación para el 2019. Los 
niveles de 2015 se explican porque tanto el indicador de calidad de la educación, como el de disponibi-
lidad de investigación y de formación especializada tienen los niveles más bajos de la serie de tiempo. 
Para el primer indicador se presenta una caída casi del 20% frente a la calificación obtenida en 2010; 
mientras que el segundo indicador decae aproximadamente un 10% frente al mismo año. A pesar de 
que estos dos indicadores se recuperan para el fin de la serie de tiempo, esta recuperación se ve casti-
gada por la disminución constante en el indicador de nivel de formación el cual cae con una tendencia 
lineal de 4,4 en 2010 a 4,1 en 2019. 

Por su parte, al analizar los indicadores de los anclajes se identifica que vuelven a tener su punto más 
bajo en el año 2015. Sin embargo, al tener una tendencia cuadrática (ver Ecuación 3) no logran obtener 
una recuperación, sino que por el contrario llegan a niveles más bajos que el periodo inicial. Esto im-
pone importantes retos para que las políticas públicas logren recuperar la confianza en la estabilidad 
política, la calidad regulatoria y las políticas de protección a los inversionistas. 
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Ecuación 3. Tendencia de la familia de indicadores de anclaje

Fuente: Construcción propia

Es importante resaltar que el indicador de estabilidad política tiene una caída del 98% entre 2010 y 
2019, aspecto que genera inestabilidad en los mercados y prevención entre los inversionistas de alto 
riesgo, que son aquellos que están más asociados a los procesos de I+D y de alta tecnología.

Ahora bien, al analizar los indicadores asociados a la explotación, se encuentra que el país tuvo un 
periodo de bajo rendimiento entre 2012 y 2016 principalmente generado por los bajos puntajes obte-
nidos en esos años en lo relacionado con la disponibilidad de capital riesgo. Esto es coherente con la 
pérdida percibida en la estabilidad regulatoria ya analizada. 

Finalmente, al analizar la capacidad de absorción se encuentra un comportamiento lineal positivo lo 
cual permite inferir que, a pesar de los periodos intermedios de bajo rendimiento en varios indicadores, 
el SNI ha logrado recuperar la capacidad potencial para absorber conocimiento externo, lo que apunta 
a un crecimiento en los años posteriores. La tendencia lineal de la capacidad de absorción se muestra 
en la Ecuación 4:

Ecuación 4. Tendencia capacidad de absorción

Fuente: Construcción propia

4.2.2. Capacidad de desarrollo

En la Figura 5 se puede ver el comportamiento longitudinal de las familias de indicadores y del indica-
dor de capacidad de desarrollo.

Figura 5. Resultados en capacidad de desarrollo

Fuente: Construcción propia
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Dentro de la capacidad de desarrollo es importante resaltar el buen comportamiento de los indi-
cadores de creación. En la década analizada el país duplicó el número de artículos publicados en 
revistas indexadas en WOS y el número modelos de utilidad. Además, triplicó el número de patentes 
nacionales y patentes PCT. Esto demuestra los efectos de las políticas de fomento del desarrollo cien-
tífico y la inventiva, el cual es soportado principalmente por las Universidades. 

Por otro lado, el comportamiento en la creación es acompañado por un comportamiento creciente 
en la familia de indicadores de explotación explicado principalmente por el incremento en el PIB 
per cápita y las mejoras obtenidas en el índice Gini. Además, es importante resaltar las perspectivas 
positivas que genera el indicador de ingresos generados por licencias y regalías el cual, a pesar de no 
tener grandes incrementos en relación con el porcentaje del PIB si tuvo un crecimiento importante 
en valores absolutos. De esta relación aparece el reto de crecer en el rubro de regalías a la misma 
velocidad que crece el PIB en el país. 

Al analiza los indicadores de anclaje se encuentra que presentan un punto máximo para el año 2011 
y 2014. Posterior a eso tienen una fuerte caída hasta 2016 y luego un periodo de recuperación con 
tendencia lineal positiva. Al analizar con detalle los dos años con los valores máximos y se encuentra 
que se presentaron los valores más grandes en inversiones extranjeras directas (2011) e inversión 
para alta tecnología (2014). Luego de estos dos años ambas cifras decaen dramáticamente. Por ejem-
plo, la inversión directa cae casi un 80% para el 2019 con respecto al 2011. Esto también coincide con 
lo inferido en la sección anterior con respecto a la percepción de estabilidad política y regulatoria. 

Comportamiento similar tienen las variables de acceso las cuales presentan una clara tendencia cua-
drática entre 2012 y 2017, con su punto máximo en 2014; para posteriormente continuar con la 
tendencia lineal positiva presente entre 2010 y 2012. El carácter cuadrático de la curva se puede 
entender debido a los altos niveles de colaboración universidad-empresa que se presentaron entre 
2011 y 2016, favorecidas por las crecientes convocatorias de financiación de proyectos de I+D o in-
vestigación aplicadas de distintas entidades gubernamentales.

Continuando con el análisis de los indicadores de difusión, se encuentran los valores máximos en el 
año 2016 cuando se tienen los mayores niveles de importaciones tanto de servicios de TI como de 
industrias manufactureras. Como elementos de preocupación se encuentra la tendencia negativa 
en el indicador de sofisticación de negocios el cual disminuyó en un 30% en el periodo analizado. 
Esto pone de manifiesto la necesidad de buscar la agregación de valor en los productos y servicios 
ofrecidos tanto al mercado interno como en el mercado internacional. 

Finalmente, al analizar la capacidad de desarrollo se encuentra que el mejor ajuste se hace con una 
extrapolación cuadrática, la cual genera un nivel de explicación de los datos (R2) del 84%. La función 
cuadrática que explica la capacidad de desarrollo se observa en la ecuación x:

Ecuación 5. Ecuación de la capacidad de desarrollo

Fuente: Construcción propia

La tendencia marcada para esta década muestra que los esfuerzos realizados tuvieron un efecto 
importante para la mitad del periodo, pero que han perdido poder de transformación, por lo que se 
hace necesario replantear el enfoque de dichas políticas con el fin de revertir la tendencia negativa 
presentada para el final del periodo.
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4.3. Análisis de correlación

Luego de analizar los distintos indicadores por separado, se procederá a realizar el análisis de corre-
lación y dependencia entre ellos; esto con el fin de encontrar y verificar las relaciones que se pueden 
presentar entre distintas combinaciones de indicadores y así dar luces sobre los elementos de entra-
da (capacidad de absorción) se pueden plantear esquemas de fortalecimiento y así generar efectos 
positivos sobre las medidas de salida (capacidad de desarrollo). 

Inicialmente se construye la matriz de correlación, la cual se presenta en la Tabla 4. En las columnas 
se muestran los indicadores asociados a la capacidad de absorción, mientras que en las filas los aso-
ciados a la capacidad de desarrollo. Las celdas resaltadas muestran la combinación de indicadores 
que presentaron mayores niveles de correlación. 

Tabla 4. Matriz de correlación

Fuente: Construcción propia

Inicialmente, es relevante el efecto que tienen las condiciones de acceso asociadas a la capacidad 
de absorción con los resultados en acceso y creación. Esto se explica por la relación explícita que 
tiene la capacidad de ubicar y evaluar conocimiento externo con la posibilidad de acceder a dicho 
conocimiento y posteriormente crear nuevo conocimiento. Dicho comportamiento da muestras de 
importantes niveles de apropiación en el SNI chileno (Proulx, 2002; Siles, 2004). 

Igualmente, se encontró una fuerte covariación entre el anclaje de la capacidad de absorción y la 
explotación del conocimiento y la tecnología como medida de la capacidad de desarrollo. Esto coin-
cide con lo establecido por Furman y otros (2002) al afirmar que condiciones del entorno competi-
tivo tales como las dinámica para la entrada de nuevos competidores y el marco regulatorio puede 
fomentar el desarrollo de la capacidad innovadora de un país. 

Por otro lado, y como grado de correlación más alto, se encontró que las condiciones de creación 
asociadas a la capacidad de absorción condicionan los resultados de creación encontrados en las 
capacidades de desarrollo. Esto coincide con lo encontrado en otros ejercicios similares  (Mahroum 
& Al-Saleh, 2013) y coincide con la visión más tradicional sobre la relación que tiene la inversión en 
I+D y el número de investigadores con el número de publicaciones y patentes obtenidas en un país 
(Carayannis et al., 2015; Edquist et al., 2018; Jankowska et al., 2017; Jurickova, 2019). 
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Es importante aclarar que estas correlaciones no tienen carácter causal, esto debido a que han sido 
calculadas en función de unos datos normalizados, lo cual altera distintos parámetros de la serie de 
datos y no permite que se realicen inferencias de este estilo. Los resultados aquí obtenidos son de 
corte descriptivo (Mahroum & Al-Saleh, 2013).

4.4. Eficacia del SNI en Chile

Como parte final del presente análisis, se calculó la eficacia del SNI chileno usando la Ecuación 1. Los 
resultados obtenidos para cada año se muestran en la Figura 6:

Figura 6. Eficacia del SNI en Chile

Fuente: Construcción propia

Se encontró que el punto máximo de eficacia se alcanzó en el año de 2016 con un puntaje de 2,45 
sobre 5. En este año el SNI presentó los mejores niveles en las familias de acceso y difusión de la ca-
pacidad de desarrollo y resultados por encima de la media en las familias de creación y explotación.  
Nuevamente, al igual que con la capacidad de desarrollo, la eficacia del sistema tiene una tendencia 
cuadrática, la cual se expresa mediante la ecuación 6 con un R de 0.7841.

Ecuación 6. Tendencia de la eficacia del SNI en Chile

Fuente: Construcción propia

Nuevamente se pone de manifiesto la buena efectividad de los esfuerzos asociados a las políticas 
públicas de la primera mitad de la década. Sin embargo, estos esfuerzos perdieron efecto para la 
segunda mitad haciendo necesario revisarlas para poder plantear escenarios que puedan crear con-
diciones favorables para la óptima utilización de los recursos y esfuerzos asociados a la innovación 
en el país.

2
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Conclusiones

Los Sistemas Nacionales de Innovación se constituyen en las principales herramientas de un país 
para conformar un ecosistema propicio para la generación y adopción de innovaciones tecnológica. 
En este sentido es importante que el planteamiento de dichos sistemas corresponda con las necesi-
dades tecnológicas y de mercado del país, así como con las características de las empresas, universi-
dades y demás instituciones participantes. 

En concordancia con el carácter multidimensional y dinámico de la innovación, la evaluación de la 
eficiencia del SNI debe atacarse de manera holística, identificando y comprendiendo las principales 
fuerzas y dinámicas que se involucran en la generación y apropiación de innovaciones. 

El análisis realizado en esta investigación permite identificar algunas áreas en las cuales se podrían 
implementar mejoras en el SNI chileno. Estos datos resultan relevantes para poder generar inputs 
específicos para la Convención Constitucional dado el actual proceso de redacción de una nueva 
constitución, de manera de que se puedan crear políticas públicas que faciliten el desarrollo de eco-
sistemas de la gestión de la innovación en el país.

Se considera de alta importancia establecer esquemas claros de colaboración entre los participan-
tes del SNI, al mismo tiempo que se genera estabilidad política para que sea atractiva la inversión 
en proyectos de alta tecnología por parte de capitales extranjeros. Igualmente, se hace evidente la 
necesidad de políticas públicas que vayan más allá de la creación de nuevo conocimiento y lleven al 
SNI y sus participantes a la explotación más efectiva del conocimiento y los desarrollos tecnológico. 
Como consecuencia se podrán solucionar problemas de la sociedad civil, al mismo tiempo que se 
generan efectos positivos en la productividad y competitividad del país. 

Como ya se comentó en la presente investigación, desde el año 2015 se ha notado una disminución 
en la efectividad de los factores asociados a la innovación. Si bien se encuentra fuera del alcance de 
este trabajo analizar las posibles causas que originaron esta disminución, resulta relevante desta-
car algunos hechos que sucedieron durante dicho periodo y que podrían influir en los resultados 
ya indicados. Entre los años 2015 al 2018 sucedieron una serie de acontecimientos asociados a co-
rrupción, los cuales se originaron tanto en empresas públicas como privadas, se vieron involucradas 
figuras públicas y políticas de todo el espectro político. También ocurrieron hechos de corrupción 
asociados a instituciones de defensa específicamente Carabineros de Chile y Ejercito de Chile. A fina-
les del año 2019 ocurrió un fenómeno en Chile que fue llamado estallido social, originado por un alza 
en los pasajes en el metro de Santiago y que derivó en una serie de desórdenes y demandas sociales. 
Todos estos acontecimientos pueden haber incidido en el nivel de confianza de la ciudadanía en 
diversas instituciones u organizaciones, repercusiones que podrían haber afectado la efectividad de 
los factores asociados a la innovación. 

Finalmente, y dados los resultados obtenidos, se hace evidente la necesidad de profundizar en el 
estudio de la eficiencia del SNI en Chile y se plantean dos posibles vertientes para estudios futuros. 
En primera instancia, se considera importante realizar el procesamiento de los datos aquí recolec-
tados con métodos estadísticos que permitan realizar inferencias causales y así poder identificar 
con mayor claridad los factores nacionales que condicionan el desempeño innovador del país. Adi-
cionalmente, y como segunda vertiente de trabajos futuros, se espera poder contrastar con mayor 
precisión la relación entre eventos sociales, políticos y económicos y la variación de los indicadores 
asociados a la eficiencia del SNI chileno. 
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