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INTRODUCCIÓN

Se entiende por ciencia al conjunto de conocimientos sistemáticamente 
estructurados que han sido obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento. Los conocimientos científicos permiten la deducción de 
principios y leyes con capacidad predictiva y de comprobación experimental. 
Dicho de otra manera, la ciencia es un «recipiente intangible» donde se 
acumula el conocimiento generado a partir de la investigación científica 
(investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental). La 
tecnología, por su parte, es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten 
el aprovechamiento práctico del conocimiento científico; la innovación se 
refiere a la creación o modificación de un producto y su introducción en un 
mercado.

En términos prácticos, la ciencia, la tecnología y la innovación (ctei) 
constituyen un soporte fundamental del ser humano para entenderse, 
entender a los demás y lo demás (incluyendo plantas animales o cosas), 
su entorno y los diferentes entornos alrededor del mundo, lo cual conlle-
va la generación de nuevo conocimiento en las distintas áreas del saber. 
El conocimiento científico que se produce y la coexistencia de los indivi-
duos en la sociedad identifican necesidades e ingenian soluciones que se 
hacen realidad con la creación de materiales, productos, procesos o ma-
neras de hacer las cosas. Todos estos elementos con esquemas de mayor 
o menor complejidad, pero siempre dentro de la aplicación de la ctei. 

Una manera sencilla de entender la influencia de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en la vida del ser humano, quizá, no es pensar en todas las 
soluciones creadas y que utilizamos (alimentos y bebidas, medicamentos, 
cosméticos, prendas de vestir, materiales de construcción, dispositivos 
electrónicos, el internet, las motocicletas, los automóviles, los aviones, 
cohetes, etc.), sino tratar de identificar bienes o servicios que, en su 
disfrute, no tengan ninguna intervención de la ctei. Al leer esto, alguien 
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pudiese estar pensando que, probablemente, aquella población rural 
muy alejada de los principales centros urbanos no ha sido impactada por 
la ciencia, la tecnología y la innovación porque sus prácticas tradicionales 
de vida son muy ancestrales, no tiene energía, no tiene internet y no usa 
dispositivos electrónicos. Sin embargo, pese a cocinar los alimentos en 
fogones rudimentarios artesanales de leña, para encenderlos utiliza cerillos 
(fósforos) o mecheros, los cuales constituyen soluciones tecnológicas 
desarrolladas a partir de conocimiento científico que se ha logrado como 
producto de la investigación. Los cuchillos, machetes, hachas o prendas de 
vestir casi artesanales podrían ser también soluciones tecnológicas o tener 
su origen en estas. Este ejemplo no intenta ilustrar la existencia de ctei 
en todas las sociedades (la ciencia reconoce la presencia de poblaciones 
aisladas o no contactadas), sino que posibilita entender que la ciencia, la 
tecnología y la innovación están presentes, en mayor o menor grado, en un 
alto porcentaje de las comunidades que habitan la tierra.   

Cuando se piensa en la palabra tecnología no necesariamente se está 
haciendo referencia a dispositivos o aparatos. El uso del conocimiento 
para la creación de nuevas formas de hacer las cosas también puede llegar 
a ser una solución tecnológica; así mismo, sucede con cosas muy comu-
nes y que hacen parte de la cotidianidad de la mayoría de seres humanos 
como es el caso de la sal común comercial, un alimento que, para llegar a 
la mesa de cualquier hogar (pobres, ricos, de grandes capitales o territo-
rios rurales muy alejados), requirió de conocimiento científico, desarro-
llo experimental y desarrollo tecnológico para lograr alternativas eficien-
tes de producción, evaluaciones de sus efectos sobre la salud humana, 
materiales y métodos de empaquetado, y diseño y calidad del producto 
para diferentes tipos de mercado, etc. 

Basados en lo anterior y ante la necesidad de «desarrollarse», en aque-
llos pueblos que por voluntad propia deseen hacerlo, la ciencia, la tecno-
logía y la innovación constituyen una herramienta importante que con-
tribuye al proceso de desarrollo sostenible, entendido como la capacidad 
para mejorar las condiciones de vida y satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades del futuro de 
satisfacer sus propias necesidades (onu, 1987). Por su parte, el desarrollo 
endógeno es un modelo que se genera dentro del territorio y que opera 
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valiéndose de potenciar las capacidades internas de una región o comuni-
dad local, de tal manera que sus bondades puedan ser utilizadas para for-
talecer la sociedad y su economía. Este modelo busca el desarrollo inte-
gral del colectivo y del individuo, además, permite convertir los recursos 
naturales en productos que se puedan consumir y distribuir al mundo en-
tero (Storper, 1997; Keating, 1998). Así las cosas, el desarrollo endógeno 
sostenible puede entenderse como un estado de bienestar económico y 
social que garantiza el mantenimiento de los recursos naturales; se define 
y gestiona desde el territorio, pero su impacto no se limita a un ámbito 
local, sino que podría ser nacional o global. 

En el presente documento se ofrece una propuesta de gestión de la 
ciencia, la tecnología y la innovación para la identificación, valoración y 
aprovechamiento del potencial de un territorio como motor de procesos 
de desarrollo sostenible que tienen su génesis desde adentro, respetan 
las tradiciones culturales y se focalizan en la armonización de ventajas 
comparativas y competitivas. La propuesta está formulada sobre la base 
de cuatro iniciativas que han sido cuidadosamente diseñadas como una 
alternativa para los actores de la ctei en el contexto de la planificación 
y creación de procesos de desarrollo endógeno sostenible con enfoque 
territorial. Estas son: (a) generación de conocimiento científico para el 
desarrollo endógeno sostenible, (b) creación de productos y servicios 
para el desarrollo endógeno sostenible, (c) infraestructura innovadora 
para el desarrollo endógeno sostenible, y (d) gestión del conocimiento en 
educación para el desarrollo endógeno sostenible.

El documento está dirigido a académicos, científicos, creadores, in-
novadores, tomadores de decisión y diferentes actores involucrados en 
procesos de gestión del desarrollo territorial, para lo cual su estructura 
cuenta con tres capítulos. En el capítulo 1 se ofrecen distintos elemen-
tos teóricos cuyo conocimiento es necesario para la comprensión de la 
ciencia, la tecnología y la innovación como soporte de procesos de de-
sarrollo endógeno sostenible. El capítulo 2 muestra las bases teóricas del 
desarrollo endógeno sostenible, analiza antecedentes de la gestión de 
ctei en favor del desarrollo y presenta la propuesta de gestión, la cual 
está fundamentada en las cuatro iniciativas indicadas y con la lógica de 
pensar lo impensable como una perspectiva de ctei que aumenta las posi-
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bilidades de aparición de importantes conocimientos, grandes descubri-
mientos o creaciones que contribuyan al desarrollo endógeno sostenible. 
Así mismo, en este capítulo se sugiere un proceso metodológico de ocho 
pasos que permite la formulación de la propuesta de gestión de ctei para 
un territorio en particular. En el capítulo 3 se experimenta la aplicación 
de los ocho pasos al departamento del Chocó, ente territorial ubicado al 
noroeste de Colombia que ha sido reconocido como un espacio rico en 
diversidad biológica, ecosistémica y cultural, pero también con altos ni-
veles de pobreza y bajo desarrollo económico y social, que lo ubican en 
la categoría de territorio con entorno de desarrollo temprano dentro de 
un esquema de tipología de desarrollo definido para el país (desarrollo 
robusto, desarrollo intermedio y desarrollo temprano, siendo el robusto 
el de mejores condiciones y el temprano el más rezagado). Posterior al 
desarrollo de los tres capítulos, se presentan algunos comentarios finales 
en los que se plantean elementos que contribuyen al entendimiento del 
propósito de la propuesta dentro del ámbito académico, de la investiga-
ción científica y de la creación e innovación como actividades generado-
ras de soluciones tecnológicas que mejoren las condiciones de vida de la 
sociedad hoy y hacia el futuro.



Capítulo 1
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Conceptos y definiciones en CTeI para                         
un desarrollo  endógeno sostenible

Introducción

Existe consenso entre académicos, científicos, creadores, innovadores, 
tomadores de decisión y diferentes actores involucrados en procesos de 
gestión del desarrollo sobre la importancia de la ciencia, la tecnología y 
la innovación como un mecanismo impulsor para su avance. En este sen-
tido, y como resultado de diversos estudios, análisis, reflexiones y discu-
siones, se ha generado un amplio volumen de conocimientos que suelen 
expresarse en teorías, definiciones y conceptos.

Las bases teóricas para la comprensión de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como para el desarrollo, constituyen un insumo de va-
lor en procesos de articulación de actores e instituciones en los ámbi-
tos nacional, internacional o global, sobre todo al momento de gestionar 
objetivos, estrategias y visiones comunes que no necesariamente deben 
ser idénticas, pero sí por lo menos realizarse en el contexto de un len-
guaje común capaz de traspasar sesgos de formación, regiones, culturas 
o lenguas. Es por esto por lo que se hace indispensable la construcción y 
retroalimentación permanentes de un marco conceptual en este sentido. 

En este capítulo se ofrecen distintos elementos teóricos cuyo entendi-
miento se considera útil para la comprensión de la ciencia, la tecnología 
y la innovación como soporte de procesos de planificación y ejecución 
de intervenciones en favor del desarrollo endógeno sostenible (políti-
cas, planes, programas y proyectos) o para el uso de la propuesta que 
aquí se presenta como una herramienta dentro de esquemas de enseñan-
za-aprendizaje en programas de formación científica, formación para la 
creación e innovación, o programas para la formación en la toma de deci-
siones. No obstante, de acuerdo con la naturaleza del potencial endógeno 
del territorio donde se use este documento, el sistema de conceptos y 
definiciones puede variar, orientándose de manera específica sobre algu-
nos u otros aspectos.
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Conceptos y definiciones 

Actividades de ciencia, tecnología e innovación (acti) 
Comprende las actividades sistemáticas que están estrechamente relacio-
nadas con la producción, promoción, difusión y aplicación de los cono-
cimientos científicos y técnicos en los campos de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Minciencias, 2021a).

Áreas de conocimiento
Para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colom-
bia, se refiere al campo de acción de los grupos de investigación, desarro-
llo tecnológico e innovación; Minciencias estableció seis grandes áreas 
científicas a partir de la clasificación realizada por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) que son: Ciencias Na-
turales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias 
Agrícolas, Ciencias Sociales y Humanidades (Minciencias, 2021b).

Cadena de valor
Establece una relación secuencial entre los objetivos específicos y los 
productos necesarios para materializarlos por medio de un conjunto de 
actividades que, a su vez, transforman los insumos para añadir valor a lo 
largo del proceso. Se puede decir que en una primera etapa de la cadena 
de valor se toman insumos que tienen unos costos asociados y, mediante 
alguna tecnología y procesos que integran actividades, se transforman en 
productos (bienes y servicios). En una segunda etapa los productos, en 
condiciones específicas, generan resultados que deben cumplir parcial 
o totalmente los objetivos formulados, como establece el Departamento 
Nacional de Planeación (dnp, 2019).

Centros - Institutos de investigación
Son organizaciones públicas o privadas dedicadas a la generación de co-
nocimiento fundamental para el país mediante proyectos de investiga-
ción científica, básica o aplicada, en líneas de investigación específicas. 
Los principales productos de estos centros son artículos de investigación 
o científicos, libros y capítulos de libros (resultados de investigación), 
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productos tecnológicos patentables, obras resultantes de la investigación 
en artes, arquitectura y diseño, además de nuevas variedades animales y 
vegetales (Minciencias, 2021c).

Centros de desarrollo tecnológico (cdt)
Son entidades públicas, privadas o mixtas que ejecutan proyectos de in-
vestigación aplicada, desarrollan tecnología propia y realizan actividades 
de transferencia con el propósito de generar desarrollo socioeconómico. 
Los principales resultados de los cdt son productos tecnológicos certifi-
cados o validados; regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones; li-
cencias y contratos de comercialización de tecnología, además de nuevas 
variedades animales y vegetales (Minciencias, 2021c).

Ciencia
1. Puede definirse como «el conjunto de conocimientos racionales, 

ciertos y probables, obtenidos metódicamente mediante la sistema-
tización y la verificación, y que hacen referencia a objetos de la 
misma naturaleza» (Tamayo, 2000).  

2. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y 
el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se 
deducen principios y leyes generales (rae, 1992).

Ciencias agrícolas
Comprende agricultura, silvicultura, pesca, ciencia de los animales y de 
productos lácteos, ciencias veterinarias, biotecnología agrícola, y otras 
ciencias agrícolas (ocde, 2007).

Ciencias médicas y de la salud
Comprende medicina básica, medicina clínica, ciencias de la salud, bio-
tecnología médica, y otras ciencias médicas (ocde, 2007).

Ciencias naturales
Comprende matemáticas, ciencias de la computación y la informática, 
ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias relacio-
nadas con el medio ambiente, ciencias biológicas y otras ciencias natura-
les (ocde, 2007).
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Ciencias sociales
Comprende psicología, economía y negocios, ciencias de la educación, 
sociología, leyes, ciencias políticas, geografía económica y social, comu-
nicaciones y medios y otras ciencias sociales (ocde, 2007).

Desarrollo endógeno
Es un modelo de desarrollo generado dentro del territorio y que opera 
valiéndose de potenciar las capacidades internas de una región o comu-
nidad local, de tal manera que sus bondades puedan ser utilizadas para 
fortalecer la sociedad y su economía. Este modelo busca el desarrollo in-
tegral del colectivo y del individuo, además, permite convertir los recur-
sos naturales en productos que se puedan consumir y distribuir al mundo 
entero (Storper, 1997; Keating, 1998).

Desarrollo experimental
Son trabajos sistemáticos basados en los conocimientos adquiridos de la 
investigación y la experiencia práctica, o la producción de nuevos cono-
cimientos orientados a la fabricación de nuevos productos o procesos, o 
la mejora de los existentes. El desarrollo experimental es la fase en la que 
el conocimiento general se pone a prueba para establecer el potencial 
de sus aplicaciones específicas para llevar un proceso a un final exitoso 
(ocde, 2018).

Desarrollo humano 
1. Es la eliminación de las principales fuentes de privación de la liber-

tad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas 
y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que puedan 
encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de 
intervención de los Estados represivos (Sen, 2000). 

2. Es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de 
los individuos, es decir, a tener una vida prolongada y saludable, 
el acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. 
Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los 
derechos humanos y el respeto a sí mismos, según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 1990).
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Desarrollo social
Es el desplazamiento ascendente de una sociedad a lo largo de un conti-
nuum en cuyos extremos estarían: por un lado, las sociedades más avan-
zadas y por el otro, las más atrasadas. El desarrollo social, en cierta forma, 
sería el resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como 
esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta caló-
rica o acceso a servicios sociales; es decir, todo lo que significa que los 
grupos humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de consumo y 
sufran menos las penalidades impuestas por los embates de la naturaleza, 
la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos (Uribe, 2004; 
Valdez-Esquivel y Pérez-Azahuanche, 2021).

Desarrollo sostenible
Permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin com-
prometer las posibilidades del futuro de satisfacer sus propias necesida-
des. El desarrollo sostenible lleva implícitas tres dimensiones: económi-
ca, social y ambiental, como lo establece la Organización de las Naciones 
Unidas (onu, 1987).  

Desarrollo tecnológico
Es la aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier otro 
tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales, 
productos, procesos, sistemas de producción o prestación de servicios, 
así como la mejora tecnológica sustancial de los preexistentes. Esta acti-
vidad incluirá la materialización de los resultados en un plano, esquema 
o diseño, así como la creación de prototipos no comercializables y los 
proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que no se 
conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación 
comercial durante la ejecución del proyecto (Minciencias, 2020a).

Ecotecnia
Hace referencia a herramientas y prácticas orientadas a aprovechar, ges-
tionar, salvaguardar, restituir o reintegrar el equilibrio del medioambiente 
y sus recursos de manera eficiente y con impactos mínimos en beneficio 
del ser humano. La ecotecnia utiliza como base el conocimiento de los sis-
temas ecológicos naturales (Cariño-Anaya, 2011; Del Ángel Félix, 2014).
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Empresas de base tecnológica (ebt)
Son organizaciones generadoras de valor que, mediante la aplicación siste-
mática de conocimientos tecnológicos y científicos, están comprometidas 
con el diseño, desarrollo y elaboración de productos, servicios, procesos de 
fabricación o comercialización. Las empresas de base tecnológica general-
mente operan en los sectores de alta tecnología como biotecnología, tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, nuevos materiales, tecnologías 
de la energía, química fina, medicina, nanotecnología, mecatrónica, medios 
y entretenimiento, y diseño industrial, entre otros, muchos de los cuales es-
tán directamente relacionados con sectores productivos con alto y complejo 
grado de eslabonamiento productivo, de acuerdo con el Departamento Ad-
ministrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias, 2007).

Formación de alto nivel
Se refiere a la formación orientada a la obtención del título de doctorado 
o maestría en la modalidad de investigación; incluye especialidades médi-
co-quirúrgicas que equivalen a programas de maestría (Minciencias, 2021a).

Gestión
1. Acción y efecto de gestionar (rae, 2022).

2. Se define como el conjunto de métodos, técnicas y prácticas utiliza-
dos en una institución para planificar, organizar, dirigir y controlar 
sus recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y del 
conocimiento, con el fin de cumplir los objetivos propuestos (Man-
rique, 2016).

Gestión del conocimiento
Es el proceso que, continuamente, asegura el desarrollo y la aplicación de 
todo tipo de conocimiento de una empresa con el objeto de mejorar su 
capacidad de resolución de problemas y contribuir a la sostenibilidad de 
sus ventajas competitivas (Andreu y Sieber 1999).

Gestionar
Llevar adelante una iniciativa o un proyecto. Ocuparse de la administra-
ción, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica 
u organismo. Manejar o conducir una situación problemática (rae, 2022).
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Grupo de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación
Es el conjunto de personas dedicadas a la investigación y creación de 
productos de conocimiento mediante los cuales se pretende solucionar 
problemas sociales, ambientales, productivos o económicos. Los grupos 
de investigación son reconocidos por la Comunidad del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (snctei) una vez que se evalúan su 
plan de trabajo, los resultados de proyectos o actividades de investiga-
ción realizados, la producción de nuevos conocimientos o los resultados 
de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, además de las ac-
ciones de formación de alto nivel y otros aspectos. Esta evaluación per-
mite determinar la calidad del trabajo de los grupos de investigación y 
los clasifica en las categorías A1, A, B, C y D, de mayor a menor jerarquía 
(Minciencias, 2021b).

Índice Bibliográfico Nacional
Es un sistema de indexación y resumen que selecciona y clasifica las re-
vistas especializadas en ciencia, tecnología e innovación de Colombia en 
cuatro categorías: A1, A2, B y C. La clasificación es el resultado de la 
evaluación de criterios como gestión editorial, proceso de evaluación por 
pares, visibilidad e impacto (Minciencias, 2021a).

Índices bibliográficos
Seleccionan las revistas científicas utilizando estrictas exigencias tanto 
científicas como editoriales. Cuentan con dos comités: el editorial, en-
cargado del análisis catalográfico de la revista; y el científico, que evalúa 
la calidad científica, la originalidad y la pertinencia de los documentos 
publicados. Los criterios de evaluación son establecidos por asociaciones 
científicas, universidades, instituciones académicas, institutos especiali-
zados en el análisis de la información científica o agencias que apoyan la 
actividad científica (Minciencias, 2020b).

Incubadoras de empresas de base tecnológica (iebt)
Son aquellas organizaciones públicas o privadas, con personería jurídica 
propia o dependientes de otra organización, dedicadas a apoyar la crea-
ción de empresas de base tecnológica, acelerar el crecimiento y viabi-
lizar proyectos empresariales innovadores. Para esto, ofrecen recursos 
y servicios que pueden incluir renta de espacios físicos, capitalización, 
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coaching (asesoramiento), acceso a una red de contactos y otros básicos 
(Minciencias, 2021c).

Innovación
Se refiere a la introducción de un producto (bien o servicio), proceso, 
método organizativo o de comercialización, nuevo o significativamente 
mejorado, en las prácticas internas de una empresa, la organización de un 
lugar de trabajo o en las relaciones exteriores (ocde, 2005).

Innovación de mercadotecnia
Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique 
cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posi-
cionamiento, su promoción o su tarificación (ocde, 2005).

Innovación de organización
Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa 
(ocde, 2005).

Innovación de proceso
Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso 
de producción o de distribución. Esto implica cambios significativos en 
las técnicas, los materiales o los programas informáticos. Las innovacio-
nes de proceso pueden tener por objeto disminuir los costos unitarios de 
producción o distribución, mejorar la calidad, crear o distribuir produc-
tos nuevos o sensiblemente mejorados (ocde, 2005).

Innovación de producto
Corresponde a la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o sig-
nificativamente mejorado, en cuanto a sus características o al uso al que 
se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las caracte-
rísticas técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática 
integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales. Las 
mejoras significativas de productos existentes ocurren cuando se intro-
ducen cambios en los materiales, componentes u otras características que 
hacen que estos productos tengan un mejor rendimiento (ocde, 2005).
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Innovación nueva para el mercado
Una innovación es nueva para el mercado cuando la empresa es la prime-
ra en lanzarla en su mercado. El mercado se define, simplemente, como 
la empresa y sus competidores, y puede referirse a una región geográfica 
o a una gama de productos. El alcance geográfico del concepto de nuevo 
para el mercado depende, pues, de la manera en que la propia empresa 
considera el mercado sobre el que opera y puede, por tanto, incluir em-
presas nacionales e internacionales (ocde, 2005).

Innovación nueva para el mundo
Una innovación es nueva para el mundo entero cuando la empresa es la 
primera en lanzarla en todos los mercados y en todos los sectores de acti-
vidad, nacionales e internacionales. El concepto de nuevo para el mundo 
entero implica, pues, un grado de novedad cualitativamente superior al 
de nuevo para el mercado. Aunque numerosas encuestas consideran que 
las cuestiones relativas a la novedad para el mercado son suficientes para 
examinar el grado de novedad de las innovaciones, la «novedad para el 
mundo entero» es un criterio que puede manejarse cuando se desea exa-
minar esta con más detalle (ocde, 2005).

Inteligencia competitiva
Es un proceso que posibilita la obtención, análisis, interpretación y di-
vulgación de información, adquiriendo un valor estratégico sobre los 
competidores y la industria en general; dicha información se lleva en el 
momento oportuno hasta los entes responsables de la toma de decisiones 
(Gibbons y Prescott, 1996).

Investigación aplicada
1. Es el desarrollo de trabajos originales para adquirir nuevos conoci-

mientos sobre un objetivo o propósito específico práctico. Por me-
dio de la investigación aplicada se determinan los posibles usos de 
los resultados de la investigación básica o nuevas formas de alcan-
zar objetivos específicos predeterminados (Minciencias, 2021a).

2. La investigación aplicada consiste en trabajos originales realizados 
para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. La inves-
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tigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de 
los resultados de la investigación básica (ocde, 2002).

Investigación básica
Consiste en trabajos teóricos o experimentales que se emprenden, prin-
cipalmente, para adquirir nuevos conocimientos acerca de los funda-
mentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles alguna 
aplicación o utilización específica, independientemente del área del co-
nocimiento (Minciencias, 2021a; ocde, 2002).

Investigación básica orientada
Investigación que se lleva a cabo con la idea de que producirá una amplia 
base de conocimientos susceptible de constituir un punto de partida que 
permita resolver problemas ya planteados o que pueden plantearse en el 
futuro. Se distingue de la investigación básica pura en que esta última se 
lleva a cabo sin intención de obtener ventajas económicas o sociales y de 
aplicar los resultados a problemas prácticos (ocde, 2002).

Investigación básica pura
La investigación básica pura se lleva a cabo para hacer progresar los conoci-
mientos, sin intención de obtener a largo plazo ventajas económicas o socia-
les y sin un esfuerzo deliberado por aplicar los resultados a problemas prácti-
cos ni transferirlos a los sectores responsables de su aplicación (ocde, 2002).

Investigación y desarrollo experimental, i+d

La investigación y el desarrollo experimental comprenden el trabajo creati-
vo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de co-
nocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, 
y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. Comprende 
investigación básica, aplicada y el desarrollo experimental (ocde, 2002).

Investigador del snctei

Es un integrante del grupo de investigación, desarrollo tecnológico e in-
novación reconocido como tal por Minciencias, una vez sean sometidos 
a evaluación los resultados de su desempeño en el sector de ctei, es de-
cir, al verificar su formación académica, producción científica y el apoyo 
brindado a la formación de recurso humano; esta evaluación permite cla-
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sificar a los investigadores en cuatro categorías: emérito, sénior, asociado 
y júnior, de mayor a menor jerarquía (Minciencias, 2021b).

Investigador asociado del snctei

Es un investigador con estudios de doctorado, maestría o especialidad 
clínica, o con siete productos de nuevo conocimiento o de resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e innovación de alta calidad; tam-
bién cuenta con, mínimo, tres productos de nuevo conocimiento o de 
resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación de alta 
calidad, y cuatro productos adicionales de nuevo conocimiento o de re-
sultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación; además, 
ha dirigido o codirigido una tesis de doctorado, dos trabajos de maestría 
u ocho trabajos de pregrado (Minciencias, 2021b).

Investigador emérito del snctei

Es un investigador de 65 años o más, que estuvo vinculado a institucio-
nes colombianas y que presenta tanto aportes como producción científi-
co-académica significativos para la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el país. Se reconoce como investigador emérito aquel profesional que 
cuenta con título de doctorado o 15 productos de nuevo conocimiento 
o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación de 
la más alta calidad, además de productos como artículos, libros, capítu-
los de libros y patentes, entre otros, también de alta calidad y que haya 
dirigido tesis de doctorado o trabajos de maestría (Minciencias, 2021b).

Investigador júnior del snctei

Es un investigador con título de doctorado que hace parte de un pro-
yecto de investigación y desarrollo, proyecto de I+D+i o un proyecto de 
investigación + creación de un grupo de investigación. También, pue-
de ser reconocido como investigador júnior el profesional con título de 
doctorado, maestría o especialidad clínica, o graduado de pregrado con 
siete productos de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación; que reporte, además, un producto 
de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tec-
nológico e innovación de alta calidad y que tenga cuatro productos de 
nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecno-
lógico e innovación (Minciencias, 2021b).
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Investigador sénior del snctei

Es un investigador con estudios de doctorado o 15 productos de nuevo 
conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico 
e innovación de la más alta calidad, que reporta mínimo diez productos 
como artículos, libros, capítulos de libros, patentes, entre otros, de la ma-
yor calidad y que figure como director o codirector de cuatro trabajos de 
maestría o una tesis de doctorado (Minciencias, 2021b).

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Es la entidad del Estado colombiano encargada de formular y coordinar 
programas de ciencia, tecnología e innovación, orientados a generar ca-
pacidades, impulsar el conocimiento científico y tecnológico, además de 
apoyar el desarrollo del país como estrategia para mejorar la calidad de 
vida de la población e incrementar la productividad y competitividad de 
la economía nacional (Ley 1951 de 2019).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods)
Constituyen un grupo de 17 objetivos globales interconectados que han 
sido diseñados con la finalidad de lograr un futuro mejor y más sostenible 
para todos. Los ods fueron establecidos en el 2015 por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas a un horizonte de ejecución que se extiende 
hasta el 2030 (onu, 2017). 

Par evaluador del snctei

Es la persona natural, nacional o extranjera, reconocida por Minciencias 
como investigador júnior, asociado, sénior o emérito, que tiene una larga 
trayectoria y amplio conocimiento de una temática específica objeto de 
evaluación. Pueden ser pares evaluadores aquellas personas con título de 
doctorado y, al menos, tres años de experiencia en el área de interés, pro-
fesionales con estudios de maestría y mínimo cinco años de experiencia 
en el área por evaluar, o con pregrado y al menos 10 años de experiencia 
en el área de estudio (Minciencias, 2020c).

Programas de ciencia, tecnología e innovación del snctei

Es el conjunto de proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innova-
ción con uno o varios objetivos articulados que integran diferentes áreas 
y métodos de investigación,  comparten, a su vez, un núcleo conceptual 
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central y se articulan alrededor de un problema puntual de investigación 
con el propósito de aportar en su solución.

Para Colombia se definieron 12 programas de ctei: Programa Nacional 
de ctei en Geociencias, Programa Nacional de ctei en Salud, Programa 
Nacional en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat, Programa Nacional en 
Biotecnología, Programa Nacional en Ciencias Agropecuarias, Programa 
Nacional en Ciencias Básicas, Programa Nacional en Ciencias del Mar y 
los Recursos Hidrobiológicos, Programa Nacional en Ciencias Humanas, 
Sociales y Educación, Programa Nacional en Energía y Minería, Progra-
ma Nacional en Ingeniería, Programa Nacional en Seguridad y Defensa, y 
Programa Nacional en Tecnologías de la Información y la Comunicación - 
tic (Minciencias, 2021a).

Producto tecnológicamente mejorado
Producto existente cuyo funcionamiento ha sido mejorado significativa-
mente. Un producto simple puede ser mejorado (en términos de mejor 
funcionamiento o menor costo) a través del uso de componentes o mate-
riales de mejor funcionamiento, o un producto complejo, compuesto por 
subsistemas tecnológicos integrados, puede ser mejorado con cambios 
parciales en uno de los subsistemas (ocde, 2005).

Producto tecnológicamente nuevo
Producto cuyas características tecnológicas o usos para los cuales fue de-
sarrollado difieren significativamente de los productos anteriores. Esa 
innovación puede involucrar nueva tecnología, puede estar basado en 
nuevos usos de tecnologías existentes o puede ser derivada del uso de 
nuevo conocimiento (ocde, 2005).

Revista científica
Es una publicación periódica de artículos originales que presentan los 
resultados de una investigación en un área específica que genera conoci-
miento y es revisada por pares evaluadores (Minciencias, 2021a).

Revista indexada
Es una revista incluida en un índice bibliográfico que, al someter a evalua-
ción la calidad científica, editorial y documental de esta, reconoce e integra 
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su contenido en la base bibliográfica para que pueda ser consultada en su 
totalidad o parcialmente, es decir, de algunos artículos (Minciencias, 2020b).

Servicios científicos y tecnológicos
Actividades relacionadas con la investigación científica y el desarrollo ex-
perimental que contribuyen a la generación, la difusión y la aplicación de 
los conocimientos científicos y tecnológicos (unesco, 1984).

Sistema General de Regalías (sgr)
Es el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regu-
laciones respecto a la distribución, objetivos, fines, administración, ejecu-
ción, control, uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, que establece, además, 
las condiciones de participación de sus beneficiarios (Minciencias, 2021a).

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (snctei)
Es un órgano adscrito a Minciencias, conformado por las políticas, es-
trategias, programas, metodologías y mecanismos para la gestión, pro-
moción, financiación, protección y divulgación tanto de la investigación 
científica como de la innovación tecnológica; a este también pertenecen 
las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan 
el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación (Ley 
1286 de 2009).

Sistema Nacional de Clasificación de Publicaciones Especializadas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Publindex)

Es el sistema de indexación y homologación de revistas especializadas de 
ciencia, tecnología e innovación (Minciencias, 2021a).

Tecnología

Es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico. En otra acepción, tecnología es el con-
junto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 
sector o producto, como lo explica la Real Academia Española (rae, 1992).

Es una rama del saber conformada por un conjunto de conocimientos 
y competencias que se requieren para utilizar, mejorar y crear diferentes 
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técnicas (Nezeys, 1985). También, se define como el conjunto de conoci-
mientos propios de un arte industrial que permite la creación de artefactos 
o el desarrollo de procesos para la fabricación de estos (Cegarra, 2004).   

Tipología de entornos de desarrollo
Es la caracterización territorial realizada a partir de la identificación de los 
rasgos propios de cada municipio y departamento en relación con seis te-
máticas que precisan las condiciones en las cuales se espera adelantar inter-
venciones sectoriales: funcionalidad urbano-regional, dinámica económi-
ca, calidad de vida, medioambiente, seguridad y desempeño institucional. 
Se establecen tres entornos de desarrollo: robusto, intermedio y temprano, 
siendo el desarrollo robusto el de mejores condiciones y el desarrollo tem-
prano el más rezagado con respecto a esta clasificación (dnp, 2015).

Transferencia de conocimiento y tecnología (tct)
Comprende un conjunto de acciones en distintos niveles realizadas por 
diferentes instituciones de manera individual y agregadas para el desarro-
llo, aprovechamiento, uso, modificación y difusión de nuevas tecnologías 
e innovaciones, y que constituye el marco en el que los Gobiernos aplican 
políticas para contribuir en los procesos de innovación. Usualmente, la 
transferencia se hace con activos de propiedad intelectual por medio de 
los siguientes procesos: 

 • Venta de derechos de activos de propiedad intelectual.

 • Licenciamiento de los activos de propiedad intelectual.

 • Joint venture o acuerdos de colaboración.

 • Generación de nuevas empresas de base tecnológica: spin-off o 
filial y start-up o emergente (Minciencias, 2021a).

Vigilancia tecnológica
Es un proceso organizado, selectivo y permanente que consiste en la ob-
servación y el análisis del entorno científico y tecnológico, y de los im-
pactos económicos (presentes y futuros) para identificar las amenazas y 
oportunidades de desarrollo (Jakobiak, 1992).
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Conclusiones

Los conceptos y definiciones incluidos en este capítulo constituyen un 
insumo para el entendimiento y aplicación de las iniciativas en ciencia, 
tecnología e innovación que fundamentan la propuesta que se presenta, 
pero no pretenden imponerse como el único acervo conceptual sobre el 
tema. De acuerdo con las características endógenas de cada proceso, el 
volumen de términos, conceptos y definiciones puede ser diferente. 

Se espera que este documento pueda considerarse una línea base con-
ceptual flexible con retroalimentación permanente sobre las bases teóri-
cas que sustentan la ciencia, la tecnología y la innovación como un motor 
para el avance de procesos de desarrollo endógeno sostenible, bien sea 
con el uso de la propuesta que aquí se presenta o cualquier otro enfoque 
hacia la misma dirección.



Capítulo 2
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desarrollo endógeno sostenible

Introducción

De acuerdo con un informe publicado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el cre-
cimiento explosivo de la población mundial creará mayor demanda de 
consumo y, por consiguiente, mayores presiones sobre los recursos como 
el agua, los alimentos y la energía, que ya podrían considerarse escasos. 
Este panorama podría traer consecuencias en términos del crecimiento 
de los niveles de pobreza y conflictos de diferente tipo. Es por esto por lo 
que se requerirán nuevos avances en la ciencia, la tecnología y la innova-
ción para superar las limitaciones en la producción de alimentos, asegu-
rar recursos energéticos sostenibles y enfrentar las necesidades médicas 
de una población en aumento y cada vez más vieja (Vessuri, 2016).

La ciencia, la tecnología y la innovación constituyen un motor del de-
sarrollo, lo cual se ha demostrado a lo largo del tiempo. El desarrollo ha 
venido evolucionando como concepto y en la actualidad existe un im-
portante nivel de consenso acerca de su sostenibilidad; para soportarla, 
la literatura integra un interesante volumen de conocimientos que se han 
generado mediante el trabajo decidido de expertos alrededor del mundo. 
De otro lado, cuando se piensa en las formas de avanzar hacia el desarro-
llo, existen diversas teorías referentes a su tipo (económico, productivo, 
humano, social, sostenible, etc.), a su escala de gestión (exógeno o endó-
geno) o a distintas diferenciaciones. 

El presente capítulo detalla una propuesta de gestión de ctei para la 
identificación, la valoración y el aprovechamiento del potencial de un 
territorio como motor de procesos de desarrollo sostenible que tienen 
su génesis desde dentro, respetan las tradiciones culturales de este y se 
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focalizan en la armonización de ventajas comparativas y competitivas, es 
decir, una propuesta de gestión para un desarrollo endógeno sostenible.

La propuesta está fundamentada en cuatro iniciativas que han sido di-
señadas como mecanismo para favorecer la aplicación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación al desarrollo endógeno sostenible. Para la for-
mulación de una propuesta de gestión de ctei en favor del desarrollo 
endógeno sostenible de un territorio en particular, se ofrece un proceso 
metodológico de ocho pasos que permiten el reconocimiento preliminar 
del potencial del territorio y sus limitaciones, lo cual se logra en los pri-
meros siete pasos y constituye el insumo principal para la puesta en prác-
tica del paso final que consiste en la estructuración de arreglos especiales 
que armonizan las cuatro iniciativas para la aplicación de actividades de 
investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental y 
desarrollo tecnológico e innovación en función de la generación de nuevo 
conocimiento, la creación e introducción de materiales, productos, pro-
cesos, sistemas de producción, métodos en la prestación de servicios o la 
mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o siste-
mas preexistentes que favorecen la activación de, por lo menos, un motor 
de desarrollo sostenible para el territorio.

Es evidente que un proceso de desarrollo endógeno sostenible deman-
da de gran inversión y diversas intervenciones de índoles socioeconómi-
ca, política y ambiental, por lo cual esta propuesta no constituye un me-
canismo holístico para su logro, sino que representa un enfoque mediante 
el cual la ciencia, la tecnología y la innovación pueden llegar a ser factores 
clave para contribuir a su exitosa consecución sin llegar a ser excluyentes 
de otros enfoques e iniciativas tendientes a tal fin.

En su estructura, este capítulo ofrece un recorrido por las bases teóri-
cas del desarrollo endógeno sostenible, analiza antecedentes de la gestión 
de ctei en favor del desarrollo, explica en detalle las cuatro iniciativas 
de la propuesta de gestión y sugiere un proceso metodológico para su 
adopción. Los pasos sugeridos están perfectamente conectados con el ca-
pítulo 3, que constituye la experimentación de la metodología mediante 
su aplicación para formular una propuesta de gestión a un territorio con 
desarrollo temprano, ubicado al noroccidente de Colombia.
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Desarrollo endógeno sostenible: bases teóricas 

El desarrollo como concepto no debería entenderse como un conjunto de 
teorías, planteamientos y paradigmas con alto nivel de rigidez, pues, según 
Vázquez-Barquero (2023), en cada momento histórico y en los diversos 
contextos geográficos se han manejado diferentes concepciones del desa-
rrollo económico en función de las cuestiones de interés o los problemas 
y preocupaciones relevantes para la sociedad. En un primer momento o 
época, el desarrollo fue definido como un fenómeno económico que gene-
raba y mantenía un incremento anual del producto interno bruto (Brunet 
y Böcker 2015; Rist, 2002; Todaro, 1982). En la década de los 70 apareció 
una visión distinta en la que la conceptualización del desarrollo se refiere a 
procesos de crecimiento y cambio estructural en función de satisfacer las 
necesidades y demandas de la población para mejorar su nivel de vida por 
medio del aumento del empleo y la disminución de la desigualdad y de la 
pobreza (Abramovitz, 1952; Arrow, 1962; Brunet y Böcker 2015; Kuznets, 
1966; Lewis, 1955; Solow, 1956; Vázquez- Barquero, 2007). 

El inicio de una nueva fase de integración económica, a partir de los 
años 80, supone un nuevo escenario para el desarrollo. En este sentido, 
se acepta la inoperancia de los modelos de crecimiento basados en el 
fundamentalismo del capital que inspiraron las políticas de desarrollo en 
muchos de los países menos avanzados, apoyadas por los programas de la 
ayuda internacional y cuyos resultados fueron pobres. Adicionalmente, 
se consideró que la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro 
de Berlín pusieron en evidencia la superioridad de la economía de mer-
cado sobre la economía planificada y dieron lugar a la nueva fase del pro-
ceso de integración del sistema económico internacional (Easterly, 2003; 
Vázquez-Barquero, 2007).

Las teorías del desarrollo económico también han evolucionado desde 
una posición donde la variable territorial estuvo ausente de la discusión 
analítica; luego, pasó por propuestas teóricas que integraban, marginal-
mente, el aspecto local en sus concepciones y en la actualidad existen 
enfoques de desarrollo territorial que, incluso, trascienden el ámbito ne-
tamente económico (Fonseca, 2019). Desde principios de los años 80 se 
ha ido extendiendo en los ámbitos académico y profesional el uso del 
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término desarrollo endógeno que interpreta los procesos de desarrollo de 
territorios y países en tiempos en los que se producen grandes transfor-
maciones en la economía y la sociedad como consecuencia del aumento 
de la integración económica, política y cultural (Vázquez, 2007).

El concepto endógeno surge, entonces, como un enfoque en el que se 
argumenta que el desarrollo económico se produce como resultado de los 
procesos y mecanismos que están detrás de la función de producción y 
que determinan la acumulación de capital y productividad (Vázquez-Bar-
quero y Rodríguez-Cohard, 2019). Los factores económicos y producti-
vos interactúan y su sinergia facilita el cambio estructural y el crecimien-
to económico (Vázquez-Barquero, 2002, 2010). 

En términos de comparación entre las teorías de desarrollo endóge-
no y los modelos de crecimiento endógeno, se identifican similitudes y 
diferencias. Ambos planteamientos convergen en que existen diferentes 
sendas de crecimiento de las economías en función de los recursos dis-
ponibles y de la capacidad de ahorro e inversión, que los rendimientos de 
los factores pueden crecer, que el progreso tecnológico es endógeno en 
los procesos de crecimiento y que existe un espacio para las políticas de 
desarrollo industrial y regional (Vázquez, 2007). Así mismo, se entiende 
que la teoría del desarrollo endógeno difiere de los modelos de crecimien-
to endógeno en que el primero integra el crecimiento de la producción 
en la organización social e institucional del territorio, adopta una visión 
territorial y no funcional de los procesos de crecimiento y cambio estruc-
tural, y entiende que los mecanismos y las fuerzas del desarrollo actúan 
sinérgicamente de manera que condicionan la dinámica económica. El 
desarrollo endógeno tiene, por lo tanto, una visión más compleja del pro-
ceso de acumulación de capital, lo que le lleva a plantearse las políticas de 
desarrollo económico desde el territorio y a darle a la sociedad civil un 
papel protagónico en la definición y ejecución del futuro de la economía.

Según Vázquez-Barquero y Rodríguez-Cohard (2015), dentro de la 
conceptualización del desarrollo endógeno se destacan tres dimensio-
nes (económica, institucional y política). La dimensión económica se 
caracteriza por un sistema productivo específico que permite a las em-
presas-territorios utilizar eficientemente los factores productivos locales, 
adoptar y adaptar innovaciones tecnológicas, y alcanzar los niveles de 
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productividad que las hacen competitivas en los mercados nacionales e 
internacionales. La dimensión institucional explica la actuación de los 
actores económicos y sociales en un entorno de normas y de reglas de 
juego que da lugar a una compleja red de relaciones y que incorpora los 
valores sociales y culturales del territorio en los procesos de desarrollo. 
La dimensión política es la que se encarga de identificar las iniciativas 
para alcanzar los objetivos de la sociedad. 

Cuando se habla de desarrollo sostenible, si bien la comunidad académica 
global ofrece un buen número de reflexiones (Aubertin y Vivien, 2006; Da 
Lage et al., 2008; Holden et al., 2014; López et al., 2018; Riechmann, 1995; 
Urteaga, 2008), es probable que el mayor consenso exista alrededor del con-
cepto original del Informe Brundtland (1987), donde se define el desarrollo 
sostenible como el «desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades» (wced, 1987, p. 8). Este modelo se caracteriza por 
considerar tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental.

Con base en los elementos teóricos expuestos, en el presente docu-
mento se entiende el desarrollo endógeno sostenible como una decisión 
conceptual que promueve la gestión de desarrollo económico desde den-
tro del territorio y se genera a partir de las capacidades internas locales 
para el aprovechamiento de sus propias potencialidades, respetando las 
particularidades de los contextos cultural, social y ecológico locales. La 
articulación de los diferentes elementos que conforman el potencial del 
territorio puede ser utilizada para fortalecer la sociedad y su economía no 
solo en las generaciones presentes, sino en proyección a las generaciones 
futuras. Si bien este enfoque privilegia las capacidades internas del terri-
torio, no se limita al comercio local ni tampoco es excluyente de la coo-
peración de capacidades técnico-científicas externas, si así se requiere.

CTei para el desarrollo endógeno sostenible: 
antecedentes

En general, los procesos y las teorías de desarrollo han estado estrecha-
mente ligados a la generación y gestión del conocimiento (ciencia) y a la 
creación y mejora de soluciones que aprovechan ese conocimiento (tec-
nología e innovación). En este sentido y desde hace varias décadas, la 
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comunidad académica global ha venido desarrollando cuestiones y pro-
poniendo planteamientos que permiten entender dichas relaciones desde 
una perspectiva teórico-práctica. Un ejemplo de esto es el reconocimien-
to de la expresión «economía basada en la innovación», la cual descri-
be las tendencias de las economías afectadas por el ritmo de los avances 
científico-tecnológicos, su creciente complejidad y su papel determinan-
te en los engranajes de la globalización económica posfordista hacia una 
mayor dependencia del conocimiento, de la información y de un nivel 
más alto de cualificación de los trabajadores (Arocena y Sutz, 2000; Bru-
net y Böcker, 2015; Fernández et al., 2008). En esta misma línea, estu-
dios desarrollados por la ocde (2001), Castells (2001) y Jessop y Sum 
(2007) plantean que el desarrollo del posfordismo es el producto de una 
economía global intensiva en conocimiento y que su insumo estratégico 
es la innovación tecnológica. Para Vessuri (2016), el progreso en ciencia 
y tecnología continuará siendo una fuerza importante que dará forma al 
desarrollo social y económico global.

La literatura disponible ofrece un amplio volumen de reflexiones y 
análisis que explican y justifican la ciencia, la tecnología y la innovación 
como soporte de procesos de desarrollo. En este sentido se conocen re-
flexiones que relacionan la relevancia de los enfoques de la «teoría de sis-
temas» en el contexto de la gestión en favor del crecimiento económico 
(Aghion et al., 2009), reflexiones sobre lineamientos de políticas públicas 
para el desarrollo sostenible (Ladenheim, 2015), reflexiones sobre el im-
pulso de la utilización de ctei como motor de procesos de desarrollo sos-
tenible (Bracamonte Sierra y Contreras Montellano, 2011; Mucho, 2016) 
y reflexiones para la gestión de la innovación en función del logro de los 
ods (Walsh et al., 2020). En el nivel de análisis, se conocen diferentes 
evaluaciones de capacidades locales en ctei para el desarrollo (Acevedo 
y Moreno, 2017; Asprilla-Perea et al., 2023; Loyola-Díaz et al., 2019; Pé-
rez, 2021; Ramírez, 2019): el análisis de tendencias para el diseño y adop-
ción de políticas en materia de ctei para América Latina e Iberoamérica 
(Crespi y Dutrénit, 2014; oei, 2014; Padilla-Pérez y Gaudin, 2014) y el 
análisis sobre tendencias globales de ctei y sus implicaciones potenciales 
para los sistemas nacionales y políticas internacionales (ocde, 2018). 
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En cuanto a propuestas que contribuyan a la gestión de ctei para el de-
sarrollo, Dutrénit et al. (2011) formulan un modelo interpretativo basado 
en la coevolución entre ciencia, tecnología y educación superior (por un 
lado) y la innovación (por el otro) como motor del proceso de desarrollo 
de las economías y sus cambios estructurales. Dicha propuesta fue pro-
bada exitosamente en México e Israel. Así mismo, Vessuri (2016), en un 
estudio apoyado por la Unesco, plantea las propuestas de varios expertos 
en las que se sugiere que la comunidad científica internacional debe re-
organizarse para enfocarse en las soluciones de la sostenibilidad global, 
por lo que se debe desarrollar una nueva estrategia para crear y traducir 
rápidamente el conocimiento en acción, en un nuevo contrato entre la 
ciencia y la sociedad, con compromisos de ambas partes, para lo cual se 
definen y proponen cinco áreas centrales: 

• La ciencia para el desarrollo sostenible: Agenda 2030. 

• Universidades para el desarrollo.

• Educación científica. 

• Los ritmos de las políticas de cti y de sus paradigmas tecnológi-
cos, económicos y organizacionales.

• Políticas de ciencia, tecnología e innovación inclusiva y sustenta-
ble en América Latina. 

No obstante, en el amplio volumen de conocimientos disponibles en 
función del desarrollo económico, social y ambiental en los ámbitos glo-
bal, regional, nacional o local, se echa de menos en la literatura la discu-
sión sobre metodologías concretas para la gestión de la ciencia, la tec-
nología y la innovación en procesos de desarrollo endógeno sostenible. 
Es por esto por lo que en este documento se plantea y experimenta una 
propuesta que se espera pueda contribuir con este propósito. 

Propuesta de gestión de la CTei en favor del desarrollo 
endógeno sostenible 

La propuesta que se presenta ofrece una alternativa de gestión de la cien-
cia, la tecnología y la innovación para la identificación, la valoración y el 
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aprovechamiento del potencial de un territorio como motor de procesos 
de desarrollo sostenible con enfoque territorial, que tienen su génesis 
desde dentro, respetan las tradiciones culturales de este y se focalizan en 
la armonización de ventajas comparativas y competitivas. La propuesta 
está fundamentada en cuatro iniciativas y requiere de un proceso meto-
dológico de ocho pasos para su formulación.

Iniciativas en ctei para el desarrollo endógeno sostenible 
Las iniciativas diseñadas convergen en un amplio espectro de aplicación 
de la ciencia, la tecnología y la innovación que se espera favorezcan su 
contribución con los procesos de planificación y ejecución de interven-
ciones en favor del desarrollo endógeno sostenible. Las iniciativas son:

• Generación de conocimiento científico para el desarrollo endógeno 
sostenible.

• Creación de productos y servicios para el desarrollo endógeno sos-
tenible.

• Infraestructura innovadora para el desarrollo endógeno sostenible.

• Gestión del conocimiento en educación para el desarrollo endóge-
no sostenible. 

Generación de conocimiento científico para el desarrollo endóge-
no sostenible (i-gCC). Comprende la ejecución de procesos de investiga-
ción básica, investigación aplicada y desarrollo experimental para el reco-
nocimiento y entendimiento del potencial endógeno del territorio. En este 
sentido, se deben explorar variables físicas (formación geológica, estructu-
ra geomorfológica, suelos, climatología, hidrología, hidrogeología, etc.), la 
biodiversidad, los ecosistemas, la cultura y el conocimiento tradicional, las 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación y cualquier otra variable 
requerida por el territorio. La orientación de la investigación científica en 
esta iniciativa tendrá la tarea de generar no solo nuevo conocimiento en 
cualquier área de las ciencias (con o sin una finalidad preestablecida), sino 
también la responsabilidad de contribuir con la comprensión del modo en 
el que las características propias de un territorio pueden convertirse en ele-
mentos que le agregan valor a productos y servicios en marco del proceso 
de gestión del desarrollo endógeno sostenible (figura 2.1).
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Figura 2.1. Proceso de gestión de la iniciativa i-gcc

Fuente: elaboración propia.

Creación de productos y servicios para el desarrollo endógeno 
sostenible (i-Cps). Pretende la generación de productos o servicios muy 
competitivos que integren características propias del territorio y satisfa-
gan necesidades locales, regionales, nacionales o globales. 

Productos (I-P). Comprende la generación de productos tecnológicos 
certificados o validados por las entidades establecidas para tal fin y con 
alto potencial comercial, que puedan ser producidos mediante esquemas 
sostenibles y en las cantidades necesarias para cubrir una demanda na-
cional o global a partir de los recursos del territorio. La calidad de cada 
producto deberá relacionarse con, por lo menos, una característica del 
contexto sociocultural o ecosistémico, siendo este un factor para su prio-
rización como motor de proceso de desarrollo territorial. Cada producto 
deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes consideraciones:
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•	La materia prima o el producto en sí no debe obtenerse (para el comer-

cio) mediante esquemas extractivos. El recurso natural utilizado deberá 

producirse y aprovecharse sosteniblemente.

•	Las ideas de producto podrán seleccionarse de una gama de alternati-

vas ya conocidas en el territorio (conocimiento técnico o conocimiento 

tradicional) o crearse para tal fin. En cualquier caso, las ideas deberán 

someterse a procesos de vigilancia tecnológica que posibiliten el rastreo 

e identificación de ferias y eventos relacionados con el producto, pro-

ductos similares o posibles competidores, noticias y opiniones sobre el 

sector al que pertenecería el producto y publicaciones de interés como 

literatura científica, normativa, patentes, boletines, etc.

•	La creación de productos deberá realizarse a partir de necesidades nacio-

nales o globales. Durante el proceso de gestión de nuevos productos se 

sugiere la creatividad y capacidad de innovación hasta el punto de pensar 

en lo impensable. El planteamiento de pensar en lo impensable es una pers-

pectiva de gestión de la CTeI que invita a buscar soluciones a problemas 

reales, sin ataduras a la lógica de lo que es posible con los avances cientí-

ficos y tecnológicos, lo cual estimula la capacidad de «pensar» en lo que 

es «impensable» en la actualidad y podría aumentar las posibilidades de 

generar conocimientos de impacto para las ciencias, grandes descubri-

mientos o creaciones que transformen la vida del ser humano.

•	Cada producto deberá estar relacionado con, por lo menos, una caracte-

rística del contexto sociocultural o ecosistémico del territorio, de mane-

ra que condiciones como la precipitación, temperatura, humedad, sue-

los, cuerpos de agua, humedales, bosques, ecosistemas, especies (fauna, 

flora, hongos), ancestralidad, cultura, etnia o cualquier otra propia de 

este favorezcan la calidad. Entre más variables favorezcan la calidad 

de un producto, probablemente aumentarán sus posibilidades de éxito 

para el desarrollo endógeno del territorio. Con este aspecto se intenta 

reducir el riesgo de que en otros territorios con mayores oportunidades 

económicas se creen productos similares que se apropien del mercado. 

Este tipo de productos también podría generar dinámicas relacionadas 

con denominación de origen o similar.
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•	Deberán aplicarse los esfuerzos necesarios (en ciencia y tecnología) 

que permitan la transformación de las ideas seleccionadas en productos 

soportados por procesos de desarrollo tecnológico que hayan alcanzado 

la categoría de diseño industrial, planta piloto, prototipo industrial, pro-

ducto nutracéutico, esquema de circuito integrado, software o cualquier 

otro parámetro de producto de desarrollo tecnológico, reconocido por 

estándares de ciencia, tecnología e innovación. 

•	Los productos o sus componentes deberán someterse a procesos de 

protección de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, pro-

piedad industrial, marcas registradas, variedades vegetales, imagen co-

mercial, secreto comercial, etc.), la cual debería ser, mayoritariamente, 

de personas naturales o jurídicas del territorio.

•	Cada producto deberá tener perfectamente definida su cadena de valor. 

La gestión de materias primas y procesos de transformación en todas las 

etapas requeridas por cada producto constituirá alternativas laborales 

para ciertos grupos poblacionales o comunidades enteras del territorio.

•	Deberán planificarse y ejecutarse procesos de comercialización del 

producto a partir de la creación y puesta en marcha de empresas del 

territorio, sin que esto limite su alcance nacional o global. Los alcan-

ces empresariales podrán gestionarse con mayor nivel de éxito dentro 

de sinergias entre la academia, grupos o centros de investigación, las 

cámaras de comercio (o entidades similares), y todos los actores con 

capacidad de aportación a dicho propósito.

Servicios (I-S). Comprende la generación de servicios con alto poten-
cial comercial (nacional o global) que puedan ser prestados con esque-
mas sostenibles en el territorio y concebidos a partir de las características 
propias de su contexto sociocultural o ecosistémico. Deberán cumplir, 
como mínimo, con las siguientes consideraciones:
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•	No poner en riesgo ningún elemento de la diversidad biológica-ecosistémi-

ca y cultural del territorio.

•	Podrán seleccionarse de una gama de alternativas ya conocidas o crearse 

para tal fin. En cualquier caso, deberán estar basados en las características 

propias del contexto sociocultural o ecosistémico del territorio. Las ideas 

deberán someterse a procesos de vigilancia tecnológica que posibiliten el 

rastreo e identificación de ferias y eventos relacionados, servicios similares 

o posibles competidores, noticias y opiniones sobre el sector al que per-

tenecería el servicio y publicaciones de interés como literatura científica, 

normativa, patentes, boletines, etc.

•	La creación de servicios deberá realizarse a partir de necesidades nacio-

nales o globales que aumenten su potencial de comercialización. En este 

aspecto, se sugiere pensar en lo impensable. 

•	Deberán estar soportados por procesos de desarrollo tecnológico, es decir, 

proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, o cualquier otro pará-

metro de desarrollo tecnológico aplicable dentro de estándares de ciencia, 

tecnología e innovación.

•	En cuanto sea posible, los componentes asociados a cada servicio deben ser 

sometidos a procesos de protección de propiedad intelectual, la cual debería 

ser, mayoritariamente, de personas naturales o jurídicas del territorio.

•	La prestación de servicios deberá respetar las tradiciones socioculturales 

de los grupos étnicos o campesinos del territorio, así como sus riquezas 

biológica y ecosistémica.

•	Cada servicio deberá tener perfectamente definida su cadena de valor. 

•	Deberán planificarse y ejecutarse procesos de comercialización de servicios 

a partir de la creación y puesta en marcha de empresas, principalmente, del 

territorio, sin que esto limite su alcance nacional o global. Los alcances em-

presariales podrán gestionarse con mayor nivel de éxito dentro de sinergias 

articuladas entre la academia (programas, facultades, etc.), grupos de inves-

tigación, cámaras de comercio (o entidades similares) y todos los actores 

con capacidad de aportación a dicho propósito. 



61

jeferson asprilla perea

La figura 2.2 esquematiza el proceso de gestión de esta iniciativa.

Figura 2.2. Proceso de gestión de la iniciativa i-cps

Fuente: elaboración propia.

Infraestructura innovadora para el desarrollo endógeno soste-
nible (i-iid). Pretende la planificación, el diseño y la adopción de obras 
como vías, puertos, edificaciones para vivienda, edificaciones para edu-
cación, hospitales, plazas, locales comerciales, centros comerciales, par-
ques, centros de desarrollo tecnológico y cualquier otra necesaria para el 
desarrollo endógeno sostenible.

Los diseños para la creación de infraestructura innovadora deberán con-
cebirse desde una perspectiva arquitectónica amigable con las caracterís-
ticas ecosistémicas del territorio, soportada en procesos de investigación 
científica y desarrollo experimental, y con los más altos estándares de ca-
lidad global. No necesariamente se deben utilizar parámetros de diseño 
existentes, debido a que este podría ser un escenario para pensar en lo im-
pensable aprovechando las características especiales del contexto y, a partir 
de allí, promover la generación de nuevos diseños o procesos de cons-
trucción, nuevos materiales, nuevos productos o la mejora tecnológica 
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sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. El 
proceso de diseño y creación de infraestructura innovadora deberá retro-
alimentarse permanentemente de la vigilancia tecnológica.

El conocimiento científico sobre las características propias del territo-
rio (variables físicas, biodiversidad, ecosistemas, cultura y conocimiento 
tradicional, etc.) deberá entenderse como un insumo para el diseño de in-
fraestructura innovadora que integre el uso de nuevos materiales o nuevos 
procesos que, como respuesta a problemas específicos de la infraestructura 
existente en el territorio (deterioro por humedad, altas o bajas temperatu-
ras, lluvias, inundaciones, etc.), hagan posible el mejoramiento en la cali-
dad de las obras en términos de su estética, estructura y funcionalidad.

La infraestructura innovadora para el desarrollo endógeno sostenible 
no solo aportará los espacios físicos requeridos para la puesta en práctica 
de las iniciativas, sino que también debe consolidarse como referente en 
ciencia, tecnología e innovación que sirva como modelo tecnológico y 
como atractivo del turismo. La figura 2.3 esquematiza el proceso de ges-
tión de esta iniciativa.

Figura 2.3. Proceso de gestión de la iniciativa i-iid

Fuente: elaboración propia.
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Gestión del conocimiento en educación para el desarrollo endó-
geno sostenible (i-gCe). Comprende la ejecución de procesos de inves-
tigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental para el 
entendimiento de la pertinencia del sistema educativo con respecto al 
potencial del territorio. El proceso debe facilitar la generación constante 
de nuevo conocimiento que contribuya a la toma de decisiones en favor 
del desarrollo endógeno sostenible. La gestión de conocimientos en edu-
cación no debe entenderse como una estrategia para el aislamiento de las 
políticas generales del país, sino como un mecanismo para el fortaleci-
miento de aquellos elementos que aumenten la capacidad de comprender 
y aprovechar, sosteniblemente, las ventajas comparativas y competitivas 
del territorio. Esta iniciativa aporta contribuciones al desarrollo endóge-
no sostenible desde factores como:

•	La evaluación de la oferta de programas de educación superior con res-

pecto a la vocación productiva del territorio.

•	La evaluación de la oferta de programas de educación superior con res-

pecto al potencial productivo del territorio; incluye la formación para 

el trabajo.

•	La pertinencia de la oferta de programas de educación superior con 

respecto al desarrollo endógeno sostenible.

•	La evaluación del enfoque ctim (ciencia, tecnología, ingenierías y ma-

temáticas) o enfoque stem (por sus siglas en inglés) en la educación 

básica y media como mecanismo para motivar la vocación de los niños 

para formarse en programas universitarios relacionados con la ciencias, 

la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. 

•	La evaluación de la pertinencia de las capacidades del territorio en cien-

cia, tecnología e innovación para su desarrollo endógeno sostenible, de 

manera que se identifiquen prioridades en la formación profesional, 

maestrías y doctorados.

•	Aprovechamiento de las capacidades del territorio en ctei en la gene-

ración de mecanismos para el fortalecimiento de la calidad en la educa-

ción en contextos particulares.
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El nuevo conocimiento deberá contribuir a la toma de decisiones en 
educación para el desarrollo endógeno sostenible y siempre tendrá la po-
sibilidad de ser reintroducido al sistema educativo dentro de dinámicas 
de retroalimentación permanente. La figura 2.4 esquematiza el proceso 
de gestión de la iniciativa.

Figura 2.4. Proceso de gestión de la iniciativa i-gce

Fuente: elaboración propia.

Proceso de aplicación de la CTei al desarrollo endógeno sostenible. 
El proceso de formulación de la propuesta de gestión, basada en las ini-
ciativas en ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo endógeno 
sostenible que se propone en este trabajo, contempla ocho pasos:

•	Diagnóstico socioeconómico y ambiental del territorio.

•	Análisis de capacidades en ciencia, tecnología e innovación del territorio. 

•	Evaluación del nivel de desarrollo territorial como línea base. 

•	Análisis foda para un desarrollo endógeno sostenible. 
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•	Formulación de una visión de desarrollo endógeno sostenible.

•	Descomposición de la visión en dimensiones estratégicas.

•	Definición de decisiones de futuro como metas de desarrollo endógeno sos-

tenible a una temporalidad establecida.

•	Adaptación de iniciativas para favorecer las contribuciones de la ciencia, la 

tecnología y la innovación al desarrollo endógeno sostenible.

En la figura 2.5 se esquematiza el proceso. 

Figura 2.5. Proceso de aplicación de la ctei para el desarrollo endógeno sostenible

Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico socioeconómico y ambiental del territorio 

El diagnóstico socioeconómico y ambiental del territorio debe constituir 
un documento que permita entender las características de este desde 
una perspectiva general: población, economía, ambiente (precipitación, 
temperatura, humedad, suelos, cuerpos de agua, humedales, bosques, 
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ecosistemas, fauna, flora, hongos), cultura, salud, educación, etc. Se debe 
realizar valiéndose de procesos técnicos de levantamiento de información 
primaria o revisión de literatura; en este último caso, se sugieren procesos 
metodológicos que incluyan, como mínimo, las siguientes tres etapas: 
(a) identificación y obtención de documentos (artículos científicos, 
libros, informes técnicos, instrumentos de planificación, etc.); (b) 
definición y aplicación de criterios de inclusión de documentos (revistas 
revisadas por pares, libros de editoriales de reconocida trayectoria, 
estudios teóricos o empíricos, año de publicación, etc.); (c) análisis de 
la información y estructuración de los resultados (Asprilla-Perea y Díaz 
Puente, 2018; Labin, 2008; Mavengahama et al., 2013). Los resultados 
deben presentarse de manera que ofrezcan elementos para la toma de 
decisiones. En lo posible incluir tablas, figuras, gráficas, mapas (véase el 
paso 1 en el capítulo 3).

Análisis de capacidades en CTei del territorio 

Se debe realizar un análisis detallado para lo cual es indispensable reco-
nocer la estructura del sistema de ciencia, tecnología e innovación del 
país en el que se encuentra el territorio. Dicho reconocimiento propor-
cionará el entendimiento de la unidad básica o unidad de articulación de 
la ctei (individuos, grupos, alianzas, sinergias, etc.) para la orientación 
de los resultados del análisis. En el caso de Colombia, se podría asumir 
como unidad básica a los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o 
de innovación que son un conjunto de personas dedicadas a la investiga-
ción y creación de productos de conocimiento, mediante los cuales se 
pretende solucionar problemas sociales, ambientales, productivos o eco-
nómicos (Minciencias, 2021a).

El análisis también debe incluir, hasta donde sea posible, una descrip-
ción de los investigadores (formación, áreas de actuación, producción, 
etc.), productos de generación de nuevo conocimiento y de desarrollo 
tecnológico e innovación, revistas científicas y tecnológicas, empresas 
innovadoras, centros de investigación y de desarrollo tecnológico, pro-
yectos, inversión en ctei y procesos de planificación territorial para su 
avance. Se debe incluir cualquier elemento que ofrezca información so-
bre las capacidades del territorio. 
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Se sugiere que el análisis no esté centrado en un año específico (se 
podría observar solo la situación actual, perdiendo detalles interesantes 
para el entendimiento de capacidades), sino que incluya su evolución en 
la mayor cantidad de tiempo posible, de acuerdo con la disponibilidad 
de los datos. Este aspecto favorece el reconocimiento de capacidades no 
muy destacadas en el momento de la evaluación, pero con importante po-
tencial para el territorio. El reconocimiento de las capacidades constituye 
un insumo para la identificación preliminar del potencial de desarrollo 
endógeno: áreas de conocimiento con mayor calidad en la formación 
del talento humano, centros de investigación y de desarrollo tecnológi-
co, sectores con mayor y menor inversión, lecciones aprendidas en ctei 
y vigilancia tecnológica (véase el paso 2 en el capítulo 3). En cualquier 
caso, el análisis en profundidad de las capacidades en ciencia, tecnología 
e innovación se realizará dentro de la aplicación de las iniciativas al terri-
torio, especialmente, la i-gce: gestión del conocimiento en educación para 
el desarrollo endógeno sostenible, como se describió.  

Evaluación del nivel de desarrollo territorial como línea base 

Se tendrán que definir indicadores articulados a parámetros de desarrollo 
sostenible con altos niveles de consenso dentro de la comunidad acadé-
mica, los cuales podrían asumirse como tendencias. Se sugiere el apoyo 
en instrumentos de política internacional liderados por organizaciones 
de alto prestigio que congregan un importante número de países alrede-
dor del mundo (por ejemplo, Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarro-
llo Sostenible o cualquier otra figura que cumpla con el citado criterio). 
Los parámetros planteados en los indicadores podrán evaluarse a partir 
de informaciones técnica y científica obtenidas de fuentes primarias o 
secundarias. En los casos de información primaria se tendrán que utilizar 
métodos rigurosos dentro de procesos de ctei y para la información se-
cundaria se deberá recurrir a fuentes de altos niveles de confiabilidad, 
las cuales deberán estar citadas en el documento. En este apartado no 
necesariamente se requiere una evaluación con alto nivel de complejidad, 
es suficiente con una aproximación bien lograda y basada en indicadores 
(véase el paso 3 en el capítulo 3).  
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Análisis foda para un desarrollo endógeno sostenible 

El foda es una herramienta de estudio de la situación del territorio, en 
el que se analizan inicialmente sus características internas (debilidades y 
fortalezas) para luego realizar el análisis de su situación externa (amena-
zas y oportunidades). 

El foda permite conocer la situación real de la unidad en análisis, 
determinar las ventajas competitivas y la estrategia genérica más con-
veniente para plantear una estrategia a futuro, en función del objetivo 
deseado (Humphrey, 2005). El análisis foda debe realizarse a partir del 
diagnóstico socioeconómico y ambiental del territorio, el análisis de capaci-
dades en ciencia, tecnología e innovación del territorio, y la evaluación del ni-
vel de desarrollo territorial como línea base, los cuales constituyen los pasos 
previos en el presente proceso de gestión. Los resultados del foda serán 
un insumo de gran valor para la estructuración de la visión de futuro y la 
adaptación de las iniciativas en ciencia, tecnología e innovación para un 
desarrollo endógeno sostenible (véase el paso 4 en el capítulo 3). 

Formulación de una visión de desarrollo endógeno sostenible 

La visión de futuro es un escenario imaginario que se usa en la planifica-
ción estratégica y contribuye al establecimiento de metas para posterior-
mente trazar el camino que conduce a ellas. La formulación de una visión 
de desarrollo endógeno sostenible para el territorio posibilita la creación 
de una imagen de futuro deseada que refleje el aprovechamiento de múl-
tiples aspectos del potencial del territorio desde un amplio enfoque que 
involucre no solo la dimensión económica, sino también la dimensión 
social, la dimensión medioambiental y la prosperidad. La visión de futu-
ro deberá crearse a una temporalidad definida y constituirá el referente 
o las metas en las diferentes dimensiones estratégicas para la definición 
de los mecanismos por medio de los cuales la ciencia, la tecnología y la 
innovación podrán contribuir a su logro (véase el paso 5 en el capítulo 3). 

Descomposición de la visión en dimensiones estratégicas 

Es un mecanismo para la estructuración ordenada de los diferentes ele-
mentos que se plantean en el escenario futuro deseado y, a partir de ahí, 
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la definición de las metas de desarrollo endógeno sostenible. Dentro de 
las dimensiones estratégicas se podrán definir sectores conocidos como 
economía, salud, educación, ambiente, infraestructura o cualquier otro 
que se considere importante como estructura de organización para la 
gestión del desarrollo endógeno sostenible del territorio en particular. 

Además de las dimensiones estratégicas, se pueden definir dimensiones 
transversales que, por su importancia y naturaleza, deben considerarse 
como un complemento en todo el proceso (véase el paso 6 en el capítulo 3).

Definición de decisiones de futuro como metas 

Las decisiones de futuro a las que se hace referencia en este apartado 
podrían considerarse una especie de metas con las cuales se aterriza la 
visión de futuro. La naturaleza de la visión de futuro la define como un 
escenario imaginario que es el deseado; sin embargo, esta en su estructu-
ra, aunque muestra un ideal, no es específica en elementos concretos que 
permitan su evaluación. La definición de las decisiones de futuro debe 
ofrecer claridad sobre indicadores concretos para la evaluación de cada 
una de las dimensiones estratégicas en la temporalidad que se ha esta-
blecido en la visión, para lo cual se sugiere el apoyo en instrumentos de 
política internacional liderados por organizaciones de alto prestigio que 
congregan un importante número de países alrededor del mundo en la 
misma perspectiva utilizada en la Evaluación del nivel de desarrollo territo-
rial como línea base (véase el paso 7 en el capítulo 3).

La intención detrás de la definición de las decisiones de futuro es po-
der planificar en un mayor nivel de detalle las metas en cada una de las 
dimensiones y, a partir de ellas, la adaptación y articulación de las inicia-
tivas que favorecen la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innova-
ción para un desarrollo endógeno sostenible del territorio. 

Adaptación de iniciativas en ctei para un desarrollo endógeno soste-
nible (propuesta de gestión)

Este es un proceso en el que se conjugan los resultados obtenidos en los 
siete pasos anteriores como un insumo en la estructuración de arreglos 
especiales que armonizan las cuatro iniciativas que se proponen como 
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mecanismo para favorecer la aplicación de la ciencia, la tecnología y la in-
novación al desarrollo endógeno sostenible de un territorio en particular. 

La armonización de las iniciativas como escenario de exploración ini-
cial estará orientada por las fortalezas, oportunidades, debilidades y ame-
nazas (análisis foda) que se derivan del potencial económico, ecológico 
y social del territorio, así como sus capacidades en ciencia, tecnología e 
innovación. Las iniciativas en ctei, adaptadas a cada dimensión estraté-
gica, tendrán que mostrar una lógica por medio de la cual la generación 
de nuevo conocimiento, la creación e introducción de nuevos materiales, 
nuevos productos, nuevos procesos, nuevos sistemas de producción, nue-
vos métodos en la prestación de servicios, o la mejora tecnológica sustan-
cial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes favorece 
la activación de, por lo menos, un motor de desarrollo sostenible para el 
territorio a la luz de las decisiones de futuro establecidas como meta.  

El proceso de armonización de iniciativas debe obedecer a una lógica 
de investigación + creación + innovación que sea flexible y con carácter 
adaptativo en el que los resultados que se van obteniendo de la exploración 
inicial (nuevos conocimientos, nuevos materiales, productos o servicios, 
nuevos métodos, etc.) pueden ir reorientando el entendimiento del poten-
cial endógeno del territorio o sus capacidades en ctei y, a partir de allí, 
procesos de retroalimentación permanente que, de ser necesario, incluyan 
nuevas líneas estratégicas de exploración o se descarten algunas iniciales.  

Si bien las capacidades actuales de ciencia, tecnología e innovación del 
territorio constituirán un insumo inicial para la exploración de las carac-
terísticas propias de este, no deberán condicionar la adaptación de inicia-
tivas en la perspectiva de intentar la creación o innovación desde un pla-
no limitado al recurso humano, infraestructura o conocimiento científico 
que ya se tienen; por el contrario, en esta propuesta se invita a pensar en 
lo impensable para construir un desarrollo endógeno sostenible desde el 
nuevo conocimiento, nuevos productos, nuevos servicios o nuevas mane-
ras de hacer las cosas, así esto implique una redefinición responsable y el 
ajuste en las capacidades en ctei del territorio.  

En síntesis, la propuesta de gestión de la ciencia, la tecnología y la in-
novación elaborada a partir de los ocho pasos aquí planteados debe con-
tener en cada dimensión, como mínimo, los siguientes aspectos:
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•	Nombre de la dimensión.

•	Objetivo de desarrollo endógeno sostenible para la dimensión.

•	Las iniciativas en ctei que se armonizan para el cumplimiento del objetivo.

•	El detalle de aplicación de cada iniciativa, especificando con claridad el 

listado de conocimientos, productos, servicios o infraestructura que se re-

querirán. En los casos de productos, servicios o infraestructura se deberán 

delimitar las condiciones de chequeo para que estos puedan ser considera-

dos exitosos en el contexto del desarrollo endógeno sostenible.

•	La explicación y el esquema de resultados esperados de la aplicación de las 

iniciativas. Deberá quedar claramente definida la lógica de contribución 

con la visión de desarrollo construida.

(Véase el paso 8 en el capítulo 3).

Conclusiones

Son innegables los esfuerzos de la comunidad académica para generar re-
flexiones, análisis y conocimientos que consolidan y explican la necesidad 
e importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación como un motor 
para el avance de procesos de desarrollo económico, social y ambiental a 
escalas global, regional, nacional o local. Sin embargo, las ideas con méto-
dos concretos conducentes al «cómo lograrlo» a partir de la gestión de la 
ctei han sido poco discutidas o por lo menos poco documentadas, espe-
cialmente en términos del desarrollo endógeno sostenible, por lo cual la 
propuesta que se presenta en este capítulo podría contribuir a cerrar esta 
brecha de conocimientos desde la perspectiva de una gestión de la ctei 
para la identificación, valoración y aprovechamiento del potencial de un 
territorio como motor de procesos de desarrollo sostenible y con la lógica 
de pensar en lo impensable como una perspectiva de gestión que incrementa 
sus niveles de éxito.

La propuesta que se presenta no pretende su entendimiento como úni-
ca o mejor manera de aplicar la ciencia, la tecnología o la innovación a 
procesos de desarrollo endógeno sostenible con enfoque territorial, sino 
una de las posibles maneras de hacerlo. En su planificación, y de acuer-
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do con los requerimientos específicos del territorio, las cuatro iniciati-
vas aquí propuestas podrían ajustarse o ampliarse, siempre y cuando se 
consideren parámetros de ciencia, tecnología e innovación soportados en 
procesos teóricos y empíricos o de cualquier otra naturaleza entendidos 
dentro de los ámbitos académicos o científicos.
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Capítulo 3
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Aplicación a un territorio con desarrollo temprano

Introducción

El departamento del Chocó, ubicado al noroeste de Colombia, es reco-
nocido como un espacio rico en diversidades biológica, ecosistémica y 
cultural (Codechocó et al., 2016; Rangel, 2004), pero también un ente 
territorial con altos niveles de pobreza y bajo desarrollo económico y so-
cial (Gobernación del Chocó, 2020). Sus condiciones socioeconómicas lo 
ubican en la categoría de territorio con entorno de desarrollo temprano 
dentro de un esquema de tipologías de desarrollo definido para el país: 
desarrollo robusto (el de mejores condiciones), desarrollo intermedio y 
desarrollo temprano (el más rezagado). 

Debido a su riqueza de recursos naturales (con el potencial implícito 
que tiene), la condición de territorio con entorno de desarrollo temprano 
y la experiencia investigativa del autor en la zona por más de 20 años, el 
método que se propone fue experimentado en el departamento del Cho-
có. El proceso consistió en la aplicación de los ocho pasos indicados en el 
capítulo 2 cuyo resultado fue la formulación de una propuesta de gestión 
de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo endógeno 
sostenible de ese departamento. Estos pasos son: 

1. Diagnóstico socioeconómico y ambiental del territorio. 

2. Análisis de capacidades del territorio en ciencia, tecnología e innovación. 

3. Evaluación del nivel de desarrollo territorial como línea base. 

4. Análisis foda para un desarrollo endógeno sostenible. 

5. Formulación de una visión de desarrollo endógeno sostenible.

6. Descomposición de la visión en dimensiones estratégicas. 

7. Definición de decisiones de futuro como metas de desarrollo endógeno 

sostenible a una temporalidad establecida. 

8. Adaptación de iniciativas para favorecer las contribuciones de la ciencia, 

la tecnología y la innovación al desarrollo endógeno sostenible.
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Para la comprensión de los parámetros metodológicos utilizados en la 
obtención de los resultados que se presentan en este capítulo, sus apar-
tados han sido etiquetados por pasos que van desde el uno hasta el ocho 
y, como pudo verse en el capítulo 2, la explicación metodológica de cada 
paso invita a ver su aplicación en el capítulo 3; así las cosas, la lectura del 
documento mantiene conexión entre la propuesta teórica y su aplicación 
experimental a un territorio con desarrollo temprano, como es el depar-
tamento del Chocó.
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Paso 1

El departamento del Chocó: 
diagnóstico socioeconómico 

y ambiental del territorio 
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Paso 1. El departamento del Chocó: diagnóstico socioe-
conómico y ambiental del territorio 

El Chocó, uno de los 32 departamentos de Colombia, está ubicado al oc-
cidente del país en la región de la llanura del Pacífico. Los límites geográ-
ficos de este territorio están definidos entre 4º00’N y 8º41’N, 76º02’O y 
77º53’O (véase el mapa 3.1). El Chocó limita por el norte con la Repú-
blica de Panamá y el mar Caribe, por el este con los departamentos de 
Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, por el sur con el departamento de 
Valle del Cauca y por el oeste con el océano Pacífico (Gobernación del 
Chocó, 2020). Este ente territorial tiene una extensión de 46 530 km2 con 
una población aproximada de 544 764 habitantes de los cuales los afroco-
lombianos constituyen la mayoría poblacional con 82.1 %, los amerindios 
o indígenas con 12.7 % y los blancos y mestizos solo con 5.2 %, según 
información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(dane, 2018). 

Política y administrativamente, el departamento del Chocó está dividi-
do en 30 municipios que, a su vez, han sido ordenados en cinco subregio-
nes geográficas caracterizadas por los ejes estructurantes o corrientes de 
cuencas hidrográficas presentes en ellas (véase el mapa 3.1). Las cinco 
subregiones son: Darién, San Juan, Atrato, Baudó y Pacífica. La región del 
Darién está integrada por cinco municipios: Acandí, Unguía, Riosucio, El 
Carmen del Darién (Curbaradó) y Bojayá (Bellavista); la región del San 
Juan cuenta con 12 municipios: El litoral del San Juan (Docordó), Istmina, 
San José de Palmar, Sipí, Nóvita, Tadó, Medio San Juan (Andagoya), Con-
doto, Cértegui, El Cantón de San Pablo (Managrú), Río Iró (Santa Rita) y 
Unión Panamericana (Las Ánimas); la región del Atrato, está constituida 
por siete municipios: Quibdó, Medio Atrato (Beté), Lloró, El Carmen de 
Atrato, Bagadó, Río Quito (Paimadó) y Atrato (Yuto); la región del Baudó 
contiene los tres municipios del Baudó (Alto, Medio y Bajo Baudó) y la 
región Pacífica consta de tres municipios: Juradó, Bahía Solano (Ciudad 
Mutis) y Nuquí (Gobernación del Chocó, 2020) (véase el mapa 3.1). 
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Mapa 3.1. Subregiones y municipios del departamento del Chocó

Fuente: Corporación AfroSIG, 2022.
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Ambientalmente, el departamento del Chocó alberga distintos ecosis-
temas tropicales que posibilitan heterogeneidad de hábitats y favorecen 
la diversidad biológica; presenta variedad en temperaturas con un pro-
medio de 26 °C. Se encuentran sitios con temperaturas desde los 12 °C 
hasta territorios con más de 28 °C (véase el mapa 3.2), precipitación 
pluvial que puede llegar a ser muy alta en algunas zonas (hasta 13 670 
mm) (véase el mapa 3.3) y un complejo entramado hidrográfico repre-
sentado por cuencas y microcuencas generalmente asociadas a la eco-
nomía local. Las cuencas principales corresponden a los ríos Atrato, San 
Juan y Baudó (véase el mapa 3.4). Este territorio es parte del ecosistema 
del Chocó biogeográfico y es considerado uno de los puntos calientes 
para la conservación de la biodiversidad, la cual hasta la fecha se estima 
en cerca de 253 especies de mamíferos, 999 de aves, 186 de reptiles, 126 
de anfibios y cerca de 4500 especies de plantas (Codechocó et al., 2016; 
Rangel-CH, 2004) (véanse mapa 3.5 y mapa 3.6).

Las comunidades negras e indígenas del departamento del Chocó man-
tienen una estrecha relación con los recursos naturales del entorno, los 
cuales son aprovechados con prácticas tradicionales de uso ancestral en 
actividades productivas como la cacería, la pesca, la agricultura, la ex-
tracción de maderas y la minería. Los recursos también son utilizados 
como materiales de construcción y tienen gran importancia para estas 
comunidades desde la perspectiva alimenticia, en la medicina tradicio-
nal y en temas mágico-religiosos (Asprilla-Perea y Díaz-Puente, 2018; 
Asprilla-Perea y Díaz-Puente, 2020; Asprilla-Perea e Hinestroza, 2011; 
Asprilla-Perea et al., 2020; Asprilla-Perea et al., 2022; Asprilla-Perea y 
Romaña-Romaña, 2022; Balaguera-Reina et al., 2010; iiap, 2018; Pala-
cios-Mosquera et al., 2010). 
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Mapa 3.2. Distribución de temperaturas en el territorio

Fuente: Corporación AfroSIG, 2022.
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Mapa 3.3. Distribución de precipitaciones en el territorio

Fuente: Corporación AfroSIG, 2022.
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Mapa 3.4. Red hidrográfica del departamento del Chocó

Fuente: Corporación AfroSIG, 2022.
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Mapa 3.5. Cobertura vegetal del departamento del Chocó

Fuente: Corporación AfroSIG, 2022.
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Mapa 3.6. Vocación de uso de suelos del departamento del Chocó

Fuente: Corporación AfroSIG, 2022.
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La economía del Chocó, analizada desde una perspectiva de contexto 
nacional, está entre las que presentan uno de los valores menos favora-
bles en cuanto a indicadores socioeconómicos; el Departamento Nacional 
de Planeación (dnp) clasifica al Chocó como un entorno de desarrollo 
temprano, es decir, un territorio con importantes desafíos en esta materia 
(Gobernación del Chocó, 2020) (véanse tabla 3.1 y tabla 3.2). Este ente 
territorial depende, mayoritariamente, de actividades de servicios socia-
les, comunales y personales, explotación de minas y canteras, silvicultura 
y extracción de madera y agricultura, ganadería, caza y pesca (véase el 
mapa 3.7). Las actividades productivas aportan solo 0.45 % del producto 
interno bruto (pib) nacional, ubicando al departamento en los últimos lu-
gares en cuanto a productividad. El análisis de la evolución del pib, según 
datos del dane, muestra que este es más bien estacionario tanto por su 
población relativamente reducida como por su bajo valor agregado bruto 
(vab) per cápita (Gobernación del Chocó, 2020).

Aunque no se trata de una medición específica para el departamento, 
es necesario considerar que, según Transparencia Internacional, el índice 
de percepción de la corrupción (ipc) para Colombia en el año 2021 fue 
de 39 puntos sobre 100, siendo 0 corrupción muy elevada y 100 ausencia 
de corrupción. Una calificación por debajo de 50 puntos indica un nivel 
de corrupción muy alto, especialmente en el sector público. El fenóme-
no de corrupción en Colombia, que no es ajeno a la realidad del Chocó, 
podría ser una variable importante para tener en cuenta al planificar su 
desarrollo. 

Tabla 3.1. Indicadores económicos del departamento del Chocó

Sector Indicador Chocó

Información 
general

Número de municipios  30

Extensión territorial 46 530 km2

Demografía
Población 2020 544 764

Participación en la población total 1 %

pib

pib 2020 4526

Participación en el pib nacional 0.45 %

pib per cápita 2020 (p) usd 2250

Continúa...
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Sector Indicador Chocó

Comercio 
internacional

Exportaciones miles de dólares usd 8165.3

Exportaciones per cápita usd 205.4

Importaciones usd 26.98

Importaciones per cápita usd 2.5

Mercado laboral

Porcentaje de población en edad de trabajar  73.40 %

Porcentaje de tasa general de participación 38.90 %

Porcentaje de tasa de ocupación 34.46 %

Porcentaje de tasa de desempleo 11.42 %

Porcentaje de tasa de desempleo abierto 9.48 %

Porcentaje de tasa de desempleo oculto 1.93 %

Población en edad de trabajar 385 825

Población económicamente activa 150 115

Ocupados 132 969

Desocupados 17 146

Mercado 
laboral: 
participación 
de ocupados 
por rama de 
actividad

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pes-
ca 19.9 %

Explotación de minas y canteras 13.20 %

Industrias manufactureras 4.70 %

Suministro de electricidad gas, agua y gestión 
de desechos 1.40 %

Construcción 8.30 %

Comercio 21.40 %

Transporte y almacenamiento 9.20 %

Información y comunicaciones 0.50 %

Actividades financieras y de seguros 0.75 %

Actividades inmobiliarias 0.042 %

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos 2.70 %

Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana 17.90 %

Fuente: elaboración propia con datos de dane (2020a, 2020b).
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Tabla 3.2. Variables geográficas y socioeconómicas generales del Chocó

Subre-
giones Municipios

Exten-
sión

(km²)

pt
tc

(%)

pi

(%)

pnma

(%)

oe

(%)

nbi 
(%)

ppm

(%)

dl

(%)
aep

anb

(%)
iv ie 

(%)
act 
(%)

ado 
(%)

Atrato

Atrato 420.78 6063 -0.013 0.65 96.10 3.24 42.23 8.26 49.7
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

28.2 Terrestre 96.08 48.07 13.04

Bagadó 806.54 11 011 -0.012 58.67 34.64 6.69 70.50 28.62 69.1
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

39.3
Terrestre - 
Fluvial

49.28 28.95 21.22

El Carmen de 
Atrato 829.25 8193 0.000 27.06 3.91 69.03 36.52 13.75 40.9 Industrias manufactureras; 

construcción
23.8 Terrestre 91.95 62.71 55.79

Lloró 841.67 9786 -0.006 20.83 58.76 20.41 76.37 34.91 62.6
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

38.6 Terrestre 56.34 19.54 22.65

Medio Atrato 1809.32 10 672 -0.013 11.65 69.89 18.46 51.52 15.50 46.4 Administración pública, 
educación, salud 35.3 Fluvial 8.90 5.94 2.49

Quibdó 3500.19 129 237 -0.006 3.94 90.94 5.13 72.74 11.46 45.4 Administración pública, 
educación, salud 14.9

Terrestre 
- Fluvial - 
Aéreo

94.44 25.21 17.81

Río Quito 697.39 8236 -0.014 8.30 79.50 12.20 58.20 18.10 51.9 Administración pública, 
educación, salud 36.2 Fluvial 88.52 32.76 34.54

Baudó

Alto Baudó 2044.79 27 584 -0.014 54.85 32.47 12.68 77.77 52.78 83.8 Administración pública, 
educación, salud 47.0 Fluvial 30.61 20.27 14.02

Bajo Baudó 3468.83 29 957 -0.010 40.46 53.50 6.04 65.87 37.59 68.0 Administración pública, 
educación, salud 43.5

Fluvial - 
Aéreo

64.80 36.79 12.23

Medio Baudó 1368.50 15 109 -0.019 25.45 64.36 10.19 63.17 27.75 61.6 Administración pública, 
educación, salud 42.6 Terrestre 66.81 17.55 2.47

Darién

Acandí 1551  13 999 -0.006 0.98 86.99 12.04 36.46 15.20 46.1
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, explo-
tación de minas y canteras

15.1
Marítimo - 
Aéreo

80.01 60.42 31.12

Bojayá 3693  12 073 -0.011 33.98 46.09 19.93 67.16 33.12 68.6 Administración pública, 
educación, salud 30.3 Fluvial 31.16 21.78 5.78

Carmen del 
Darién 4700  18 433 -0.026 17.28 69.33 13.39 75.59 35.06 59.8

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

25.9 Fluvial 58.98 16.70 7.65

Riosucio 9318  53 449 -0.019 6.90 75.48 17.62 74.96 26.62 50.1
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

22.7 Fluvial 69.74 18.07 14.36

Unguía 1190  12 854 0.003 8.70 76.21 15.09 48.52 23.38 50.9
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

19.3 Fluvial 74.76 57.52 19.74

Continúa...
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Subre-
giones Municipios

Exten-
sión

(km²)

pt
tc

(%)

pi

(%)

pnma

(%)

oe

(%)

nbi 
(%)

ppm

(%)

dl

(%)
aep

anb

(%)
iv ie 

(%)
act 
(%)

ado 
(%)

Pacífico

Bahía Solano 892.41 10 123 -0.008 12.84 81.02 6.14 24.36 7.98 40.0
Administración pública, 
educación, salud 

16.8  Aéreo 97.59 82.15 53.28

Juradó 1247.41 6685 -0.013 44.13 42.58 13.29 56.21 25.66 72.2
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

23.2 Aéreo 65.44 67.09 47.82

Nuquí 701.70 16 223 -0.014 44.36 46.96 8.68 50.93 28.27 63.5
Administración pública, 
educación; salud 

31.0 Aéreo 84.45 60.90 9.28

San Juan

Cantón de San 
Pablo

379.67 6 116 -0.015 3.55 87.52 8.94 43.52 11.52 54.4
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

26.6 Terrestre 93.20 35.94 43.43

Cértegui 422.62 5635 -0.012 8.99 85.50 5.51 51.68 9.84 50.1
Administración pública, 
educación, salud 

28.3 Terrestre 68.57 36.46 37.32

Condoto 466.91 12 663 0.016 0.57 93.88 5.55 66.50 11.14 58.7
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

19.3 Terrestre 92.73 31.93 52.00

Litoral del San 
Juan

4124.51 21 669 -0.026 54.42 36.77 8.81 69.67 29.79 71.3
Administración pública, 
educación, salud 

33.6 Fluvial 28.57 18.23 3.95

Istmina 1875.53 30 742 0.000 3.83 89.38 6.80 83.89 11.74 45.0
Administración pública, 
educación, salud 

19.6 Terrestre 89.96 1.57 9.72

Medio San 
Juan

659.08 10 579 -0.013 14.41 77.42 8.18 64.09 13.55 54.0
Administración pública, 
educación, salud 

32.4 Terrestre 75.22 14.39 9.32

Nóvita 942.54 9153 0.004 3.27 90.78 5.95 49.82 9.11 36.1
Administración pública, 
educación, salud 

29.2 Terrestre 67.96 36.04 19.77

Río Iró 324.57 5467 -0.013 8.07 88.82 3.12 41.90 12.24 71.0
Administración pública, 
educación, salud 

43.0 Fluvial 86.87 78.79 27.89

San José del 
Palmar

1580.18 5114 0.020 10.27 23.11 66.62 29.36 10.10 34.9
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

28.0 Terrestre 63.43 58.32 41.62

Sipí 1577.89 3174 -0.009 15.50 81.03 3.47 48.88 12.75 46.6
Administración pública, 
educación, salud 

28.9 Fluvial 4.13 11.56 47.29

Tadó 713.85 18 011 0.005 5.86 83.53 10.61 54.71 14.24 53.7
Administración pública, 
educación, salud 

24.8 Terrestre 88.27 36.68 34.82

Unión Pana-
mericana

177.41 6816 -0.013 3.02 86.65 10.33 52.31 8.50 44.2
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; explo-
tación de minas y canteras

19.8 Terrestre 95.74 20.18 31.90

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior (2019), dnp (2019), Gobernación del Chocó (2020) y dane (2020a, 2020b).

Convenciones: pt: población total; tc: tasa de crecimiento; pi: población indígena; pnma: poblaciones negra, mulata o afrocolombiana; oe: otros grupos étnicos; 
nbi: proporción de personas en Necesidades Básicas Insatisfechas; ppm: proporción de personas en miseria; dl: desempleo de larga duración; aep: actividades 
económicas principales; anb: analfabetismo; iv: interconexión vial; ie: interconexión eléctrica; act: acueducto; ado: alcantarillado.
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Mapa 3.7. Sistema productivo del departamento del Chocó

Fuente: Corporación AfroSIG, 2022.
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Según el Plan de Ordenamiento Departamental del Chocó (dnp, 2018), 
este ente territorial cuenta con importantes figuras para la conservación 
que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. En 
este sentido se encuentran, entre otras, tres parques nacionales naturales 
(Los Katíos, Tatamá y Utría) y un santuario de fauna (véase el mapa 3.8).

Parque Nacional Natural Los Katíos: lo constituyen 72  000 hectáreas 
compartidas con Antioquia al este del Atrato. Limita con la República de 
Panamá. Es el único parque nacional natural colombiano que tiene cone-
xión directa de un complejo de ciénagas y humedales con selva húmeda 
tropical. Su paisaje cubre la secuencia desde el río Atrato hasta la serra-
nía del Darién y en sus zonas bajas se trata de un espacio inundable con 
vegetación adaptada a esta condición. Este espacio forma parte del Área 
de Manejo Especial del Darién (amed) que incluye, junto al parque, otras 
áreas protegidas:

•	Reserva municipal Ciénaga de Unguía

•	Reserva forestal especial de Juradó y Las Teresitas

•	Reserva forestal protectora del Darién

•	Reservas naturales de la sociedad civil

Parque Nacional Natural de Tatamá: tiene una extensión de 51 900 hec-
táreas compartidas con el Valle del Cauca y Risaralda. 

Parque Nacional Natural de Utría: cuenta con 54 380 hectáreas. Es un 
espacio de interacción entre el mar y la tierra, con presencia de mangla-
res en los estuarios; recibe especies migratorias como tortugas marinas, 
aves y ballenas, y es un lugar de desove de peces. 

Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona: abarca 26 232 hectáreas. 
Es un espacio de anidación de tortugas, con gran variedad de aves playe-
ras y migratorias.



93

jeferson asprilla perea

Mapa 3.8. Áreas protegidas

Fuente: Corporación AfroSIG, 2022.
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La red vial terrestre en el departamento del Chocó es muy pobre com-
parada con todos sus vecinos como Córdoba, Antioquia, Risaralda y Va-
lle del Cauca. Solo cuenta con dos ejes principales que le permiten salir 
hacia el centro del país; estos ejes son: la ruta que de Quibdó conduce a 
Pereira (Risaralda) y la que de Quibdó conduce a Medellín (Antioquia). 
Las dos vías se encuentran en condiciones difíciles de transitar, aunque 
la de Quibdó-Pereira está en mejores condiciones que la de Quibdó-Me-
dellín. En el interior del departamento el sistema vial es precario; se 
pueden mencionar la ruta de Quibdó a Istmina, la carretera secunda-
ria de Riosucio al noroccidente antioqueño, la conexión al norte entre 
Unguía y Acandí y la ruta de la cabecera municipal de Bahía Solano al 
corregimiento de El Valle y al Parque Nacional Natural de Utría (dnp, 
2018) (véase el mapa 3.9). 

En términos fluviales, la mayoría de los grandes cauces del departa-
mento tiene una clara dimensión como vías de comunicación (cuencas 
del Atrato, San Juan y Baudó y sus conexiones con los océanos Atlántico y 
Pacífico), lo que convierte a sus riberas en ámbitos mucho más complejos 
de lo que habitualmente se entiende como espacio público (dnp, 2018). 

Como puede apreciarse, este departamento es un territorio con densi-
dad poblacional baja, la cual es producto de su gran extensión de tierra y 
reducido número de habitantes. Este fenómeno genera dispersión en sus 
poblaciones y se ve reflejado en que muchos de sus territorios se encuen-
tran a más de siete horas de viaje desde cabeceras municipales y ciudades 
capitales. Aunque este es el único departamento del país con salida a am-
bas costas (océanos Pacífico y Atlántico), no tiene acceso por carretera a 
ninguna de ellas. La navegación por ríos o por el mar es una forma esencial 
de acceso para una considerable parte de la población. Las limitaciones de 
los medios terrestres hacen que existan seis aeródromos (pequeñas pistas 
para aeronaves con operación de vuelos chárter) con servicio regular que 
dan acceso a diversas zonas del territorio departamental, todos con el aero-
puerto Álvaro Rey Zúñiga de Quibdó como punto de referencia en el ámbito 
local y que es el único propiamente dicho; es comúnmente conocido como 
aeropuerto El Caraño de Quibdó (dnp, 2018). 
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Mapa 3.9. Principales ejes del sistema vial del departamento del Chocó

Fuente: Corporación AfroSIG, 2022.
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En cuanto al sector salud, este departamento cuenta con aproximada-
mente 262 instituciones prestadoras de salud (ips), de las cuales el muni-
cipio de Quibdó concentra la mayoría con el 54 % (n=143) (Gobernación 
del Chocó, 2020); de esas 262 ips, el 97 % (n=255) corresponde a bajo nivel 
de complejidad, es decir, un primer nivel de atención, el cual se caracteriza 
por instituciones que habilitan y acreditan, en su mayoría, servicios como 
las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
consulta médica y odontológica, internación, atención de urgencias, partos 
de baja complejidad y servicios básicos de ayuda diagnóstica.

En segundo nivel de atención, la red departamental solo cuenta con 
siete equipamientos, los cuales corresponden al 3 %. Es decir, solo siete 
instituciones prestan un servicio en mediana complejidad de atención. 
Dentro de este tipo de instituciones se clasifican aquellas que cuentan 
con atención de las especialidades básicas como pediatría, cirugía gene-
ral, medicina interna, ortopedia y ginecobstetricia con disponibilidad 
las 24 horas en internación y valoración de urgencias; además, ofrecen 
servicios de consulta externa por especialista y laboratorios de mayor 
complejidad. En esta categoría también se encuentran las instituciones 
orientadas a la atención clínica especializada de enfermedades mentales 
o de tratamiento de adicciones. Las siete entidades están ubicadas en las 
dos ciudades principales (Quibdó e Istmina). Los otros 28 municipios no 
cuentan con instituciones de este nivel de complejidad. 

Es importante mencionar que solo una entidad de segundo nivel (Nue-
va ese - Hospital San Francisco de Asís) pertenece a la red pública de 
atención en salud (Gobernación del Chocó, 2020). Al ser la única alterna-
tiva pública en este nivel, la Nueva ese - Hospital San Francisco de Asís ha 
venido enfrentando recurrentes problemas de insostenibilidad financiera 
que se plasman en la baja calidad de atención y, frecuentemente, en el 
cierre parcial de servicios. 

El Chocó no cuenta con instituciones que presten el tercer nivel de 
atención, es decir, que no se tienen equipamientos que ofrezcan servicios 
de alta complejidad que incluyen especialidades, tales como neurocirugía, 
cirugía vascular, neumología, nefrología, dermatología, etc., con atención 
por parte de especialistas las 24 horas, consulta, servicio de urgencias, 
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radiología intervencionista, medicina nuclear, unidades especiales como 
cuidados intensivos y unidad renal (Gobernación del Chocó, 2020).

Las complejidades de niveles alto y mediano de atención de la mayoría 
de los habitantes del departamento son atendidas valiéndose de traslados 
a Medellín (principalmente), aunque también se remiten pacientes a Pe-
reira, Cali y Bogotá, entre otras ciudades. 

Por su parte, la educación en este departamento está organizada por 
medio de la Secretaría de Educación del Chocó que administra este ser-
vicio en 29 de los 30 municipios del ente territorial y la Secretaría de 
Educación de Quibdó que administra el sistema en la capital, siendo este 
el único municipio con certificación del Ministerio de Educación para 
cumplir esta labor. En total se cuenta con 1464 centros educativos, de los 
cuales 1234 se encuentran en zona rural y 230 en zona urbana (Goberna-
ción del Chocó, 2020).

De acuerdo con el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), para 2019 
el departamento registró la matrícula de 104 626 niños y jóvenes; de esta 
cifra, el 69 % corresponde a matrícula oficial y el 31% a matrícula con-
tratada. En términos de los diferentes niveles, el mayor porcentaje de la 
matrícula corresponde a la básica primaria con el 49 %, seguido de básica 
secundaria con el 24 %, jóvenes y adultos con el 13 %, y la educación me-
dia y la educación preescolar cada una con el 7 %. La tasa de cobertura 
bruta es del 92 % y la de cobertura neta, del 72 %. El analfabetismo se 
encuentra en una tasa de 9.9 % (Gobernación del Chocó, 2020). 

En cuanto a la calidad de la educación, evaluada desde la perspectiva 
de los resultados de las pruebas Saber 11, en el 2019 el departamento del 
Chocó, con un puntaje promedio de 192, se encontraba por debajo de la 
media de Colombia que fue de 253 sobre un puntaje total de 500 (Gober-
nación del Chocó, 2020). La prueba Saber 11 es un instrumento de eva-
luación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación 
formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media. Esta 
prueba permite comprobar el grado de desarrollo de las competencias de 
los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo y está compues-
ta por cinco áreas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, 
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Ciencias Naturales e Inglés, de acuerdo con lo establecido por el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes, 2022). 

En el caso de la educación superior, se identificaron once instituciones, 
de las cuales cinco son de carácter oficial y seis de carácter privado. La 
institución con mayor número de matrículas es la Universidad Tecnoló-
gica del Chocó, que es de carácter oficial y está presente en cinco munici-
pios: Quibdó, Tadó, Istmina, Bahía Solano y Nuquí. En 2020 contaba con 
10 196 matriculados en sus ocho facultades: Facultad de Artes y Afines, 
Facultad de Ciencias de Salud, Facultad de Ciencias de la Educación, Fa-
cultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Facultad 
de Ciencias de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, Administrativas y Contables, y Facultad de Ciencias Naturales. 

Dichas facultades ofrecen 23 carreras universitarias, 14 posgrados y 
tres carreras cortas. Entre sus carreras universitarias se encuentran nue-
ve pregrados, nueve licenciaturas y cinco ingenierías. En el departamento 
también hace presencia la Fundación Universitaria Claretiana (Uniclare-
tiana), que es de carácter privado y cuenta con 1046 matriculados. En el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (snies) tam-
bién aparecen otras universidades, pero con menor presencia (Goberna-
ción del Chocó, 2020). 
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Paso 2. Análisis de capacidades en CTei del Chocó entre 
2000 y 2021 

Grupos de investigación entre los años 2000 y 2020

Mediante la Ley de Ciencia y Tecnología (Ley 29 de 1990) el Departa-
mento Administrativo de Ciencia y Tecnología (Colciencias), ahora Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), creó la polí-
tica de «Apoyo al fortalecimiento y consolidación de los grupos y centros 
de investigación del país». Desde esta perspectiva y a partir de 1991, 
Colciencias inició los procesos de convocatorias de grupos y centros de 
investigación, realizando cinco en la década de los noventa. Tenían el 
propósito de identificar los grupos de investigación que trabajaban en el 
país y en algunas ocasiones otorgó estímulos económicos para su fortale-
cimiento (Minciencias, 2021b). 

Al inicio de la década del 2000 aparecen los primeros grupos de investi-
gación del Chocó con la dinámica y definición conceptual de Colciencias. 
Esto no significa el surgimiento de la investigación en el departamen-
to, sino el comienzo de su integración a la política nacional de ciencia y 
tecnología definida en 1990. Los primeros seis grupos registrados, todos 
pertenecientes a la Universidad Tecnológica del Chocó, fueron: 

1. Recursos Vegetales (Dra. Alicia Ríos Hurtado). 

2. Grupo de Investigación en Productos Naturales (M. C. Cruz Nayive Pino 
Benítez). 

3. Grupo de Investigación en Limnología (M. C. Sonia Asprilla Murillo). 

4. Grupo de Investigación en Educación y Medios (Lucy Marisol Rentería 
Mosquera). 

5. Grupo de Investigación en Energía Solar (M. C. William Murillo López).  

6. Grupo de Investigación en Zoología (M. C. Tulia Sofía Rivas Lara).

Para el año 2002, el departamento del Chocó logró el reconocimiento 
y clasificación de sus dos primeros grupos en categoría A, la cual estaba 
definida como la máxima distinción de calidad. Estos fueron el Grupo 
de Investigación en Recursos Vegetales y el Grupo de Investigación en 
Productos Naturales. 
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En el año 2010, el número de grupos del departamento había aumen-
tado de una manera significativa, ya que para esta fecha 26 hacían parte 
del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. Para ofrecer 
una idea sobre la orientación de la investigación en el ente territorial es 
preciso indicar que estos 26 grupos estaban vinculados a 8 programas na-
cionales de ciencia, tecnología e innovación, así: 8 en ciencia, tecnología 
e innovación en ambiente, biodiversidad y hábitat; 5 en el programa de 
ciencias, tecnologías e innovación de las áreas sociales y humanas; 3 en 
ciencia, tecnología e innovación en educación; 3 en ciencia, tecnología e 
innovación agropecuarias; 3 en ciencias básicas; 2 en electrónica, teleco-
municaciones e informática; un grupo en biotecnología y uno en investi-
gaciones en energía y minería.

Una década después, la evolución en grupos y otros elementos que de-
finen las capacidades en ciencia, tecnología e innovación había mejorado 
para el departamento del Chocó. Para mayor comprensión, en el siguien-
te apartado se detallan las capacidades locales de ctei para este ente te-
rritorial al corte de 2021. 

Grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación para 
2021

A finales de 2021, un total de 31 grupos de investigación del departamen-
to del Chocó estaban reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Colombia; de estos, el 77.4 % (n=24) estaba 
escalafonado y clasificado (véase la tabla 3.3); el 22.6 % (n=7) restante, 
aunque estaba reconocido por el sistema, no fue clasificado en ninguna 
de las categorías existentes (véase la tabla 3.4). El reconocimiento y cla-
sificación por parte de Minciencias se obtiene por el cumplimiento de re-
quisitos de calidad que permiten la demostración continua de resultados 
verificables, derivados de proyectos y de otras actividades procedentes 
de un plan estructurado de trabajo.
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Tabla 3.3. Grupos de investigación del Chocó reconocidos y clasificados

Programa nacional 
de ctei Grupo de investigación Categoría

Programa Nacional 
en Ambiente, 
Biodiversidad y 
Hábitat

Grupo de Investigación en Manejo y Gestión de la 
Vida Silvestre del Chocó

C

Grupo de Investigación en Biotecnología y 
Recursos Genéticos

C

Grupo de Investigación en Herpetología C

Grupo de Investigación en Recursos Naturales y 
Toxicología Ambiental

C

Grupo de Investigación en Limnología C

Grupo de Investigación en Biodiversidad y 
Etnodesarrollo en el Pacífico Colombiano

C

Grupo de Investigación en Gestión del Turismo 
Sostenible

C

Grupo de Investigación en Estudios Ambientales C

Grupo de Investigación en Biotecnología 
Ambiental - Biotam

C

Programa Nacional 
en Ciencias Básicas

Grupo de Investigación en Conocimiento, Manejo 
y Conservación de los Ecosistemas del Chocó 
Biogeográfico

B

Grupo de Investigación en Productos Naturales C

Grupo de Investigación de la Flora Chocoana C

Grupo de Investigación en Biosistemática C

Programa Nacional 
en Ciencias 
Humanas, Sociales 
y Educación

Grupo de Investigación en Educación y Medios A1

Investigaciones pedagógicas en el área de las 
matemáticas

A

Grupo de Investigación en Gestión de las 
Ciencias, Tecnología, ingeniería y matemática 
(Gestem+B)

C

Grupo de Investigación en Derecho, Sociedad y 
Medioambiente (Gidsma)

C

Grupo de Investigación en Religión, Sociedad y 
Política

C

Programa Nacional 
en Ciencias 
Agropecuarias

Grupo de Investigación en Ciencia Animal y 
Recursos Agroforestales

B

Grupo de Investigación en Valoración y 
Aprovechamiento de la Biodiversidad

C

Grupo de Investigación en Agroforestería del 
Trópico Húmedo Chocoano (Agrotrópico)

C

Continúa...
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Programa nacional 
de ctei Grupo de investigación Categoría

Programa Nacional 
en Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (tic)

Grupo de Investigación en Electrónica, 
Telecomunicaciones e Informática con 
Oportunidad y Servicio

C

Programa Nacional 
en Energía y 
Minería

Grupo de Investigación en Energías Renovables y 
Meteorología

C

Programa Nacional 
de ctei en Salud

Grupo de Investigación en Salud y Comunidad C

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

Tabla 3.4. Grupos de investigación reconocidos y sin clasificación

Programa nacional 
de ctei Grupo de investigación Categoría

Programa Nacional 
en Ambiente, Biodi-
versidad y Hábitat

Grupo de Investigación en Ecología y Conser-
vación de Ecosistemas Tropicales

Sin categoría

Programa Nacional 
en Ciencias Huma-
nas, Sociales y Edu-
cación

Grupo de Investigación en Muntú-Ankoré - Es-
tudios Afrodiásporicos e Indígenas de la Uni-
versidad Tecnológica del Chocó

Sin categoría

Grupo de Investigación en Innovación Contable Sin categoría

Estudios lingüísticos afrocolombianos (ela) Sin categoría

Grupo de Investigación en Psicología Uniclare-
tiana - Gipsicla

Sin categoría

Grupo de Investigación en Lengua y Cultura Sin categoría

Grupo de Investigación en Lectura, Escritura, 
Comunicación y Ciudadanía (Lecci)

Sin categoría

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

El número de grupos de investigación del departamento del Chocó por 
cada 100 000 habitantes es de 5.69 (n=31), lo cual resulta inferior si se 
compara con el panorama nacional que es de 10.95 (n=5589) (véase la 
figura 3.1). Esta información se obtuvo con base en los resultados de la 
convocatoria de reconocimiento y medición a los grupos de investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación de Minciencias para el período 
2018-2021. En esta oportunidad, en el país se presentaron 6923 grupos, 
de los cuales 5589 lograron la clasificación o reconocimiento; la categoría 
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C concentró el mayor número de grupos con 2328 (42 %), seguida de la 
categoría B con 1285 (23 %), lo que se muestra en la tabla 3.5. 

Figura 3.1. Comparación de grupos de investigación entre Colombia y el Chocó

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

Tabla 3.5. Clasificación de grupos de investigación para Colombia

Categoría Número de grupos Porcentaje

A1 717 13 %

A 1023 18 %

B 1285 23 %

C 2328 42 %

Reconocidos 236 4 %

Total 5589 100 %

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

Los grupos de investigación del departamento del Chocó están vincu-
lados a 7 de los 12 programas nacionales de ciencia, tecnología e innova-
ción que constituyen una parte estructural del sistema, en el contexto de 
la puesta en práctica de la política pública de ctei del país. En este senti-
do, el Programa Nacional en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat congrega 
el 37.5 % (n=9) de los grupos de investigación reconocidos y escalafona-
dos en el departamento; este, en conjunto con el Programa Nacional en 
Ciencias Básicas, logran la mayor parte de grupos de investigación esca-
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lafonados: 54.2 % (n=13). Ambos grupos pertenecen a ciencias naturales 
como área de conocimiento (véase la tabla 3.6). Además de estos siete 
programas registrados como principales para los 24 grupos, se encuentra 
como secundario el Programa Nacional en Ingeniería para 4 grupos.

Tabla 3.6. Porcentaje de grupos por programas nacionales y áreas de conocimiento

Área de conocimiento Programa nacional de ctei Número Porcentaje 

Ciencias naturales

Programa Nacional en Ambiente, 
Biodiversidad y Hábitat

9 37.5 %

Programa Nacional en Ciencias 
Básicas

4 16.7 %

Ciencias sociales Programa Nacional en Ciencias 
Humanas, Sociales y Educación

5 20.8 %
Humanidades

Ciencias agrícolas
Programa Nacional en Ciencias 
Agropecuarias

3 12.5 %

Ingeniería y tecnología
Programa Nacional en Tecnolo-
gías de la Información y la Comu-
nicación - tic

1 4.2 %

Ingeniería y tecnología
Programa Nacional en Energía y 
Minería.

1 4.2 %

Ciencias médicas y de 
la salud

Programa Nacional de ctei en 
Salud.

1 4.2 %

7 7 24 100 %

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

No se encontraron grupos de investigación del departamento del Cho-
có vinculados a los programas nacionales que se indican a continuación: 
Programa Nacional de ctei en Geociencias, Programa Nacional en Bio-
tecnología, Programa Nacional en Ciencias del Mar y los Recursos Hidro-
biológicos, y Programa Nacional en Seguridad y Defensa.

En cuanto a la calidad de los grupos de investigación, la mayoría (64.5 %; 
n=20) de los registrados para el departamento del Chocó se encuentra en 
categoría C; solo dos grupos se encuentran en categoría A, uno de estos 
ostentando la más alta distinción que es A1, El único grupo de investiga-
ción, desarrollo tecnológico o innovación del departamento del Chocó en 
categoría A1 es el de Educación y Medios de la Facultad de Educación de 
la Universidad Tecnológica del Chocó (véanse la tabla 3.3 y la tabla 3.7).
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Tabla 3.7. Grupos de investigación del Chocó y Colombia de acuerdo con su 

calidad

Categoría
Chocó Colombia

Número de grupos Porcentaje Número de grupos Porcentaje

A1 1 3.2 % 717 12.8 %

A 1 3.2 % 1023 18.3 %

B 2 6.5 % 1285 23 %

C 20 64.5 % 2328 41.7 %

Reconocidos 7 22.6 % 236 4.2 %

Total 31 100 % 5589 100 %

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

Aunque el porcentaje de grupos de investigación de Colombia y del de-
partamento del Chocó experimenta la misma tendencia decreciente con-
forme aumenta su calidad, es decir de C a A1, es notable la baja proporción 
de grupos del Chocó en las más altas categorías con respecto a lo que ocu-
rre en el panorama nacional (véanse figura 3.2 y figura 3.3. y la tabla 3.7).

Figura 3.2. Tendencia del porcentaje de grupos de investigación según su calidad

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).
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Figura 3.3. Comparación de la calidad de grupos de investigación del Chocó 

y Colombia

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

El soporte de procesos de investigación recae sobre instituciones de edu-
cación superior y, en este sentido, 11 organizaciones (en diferentes moda-
lidades) tienen presencia en el departamento del Chocó; estas instituciones 
son: Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba, Universi-
dad de Antioquia, Universidad Eafit, Universidad de Medellín, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Universidad Antonio Nariño, Universidad Na-
cional Abierta y a Distancia (unad), Escuela Superior de Administración 
Pública (esap), Corporación Universitaria Remington, Servicio Nacional 
de Aprendizaje (sena) y Fundación Universitaria Claretiana - Uniclaretia-
na. Cinco de estas organizaciones son de carácter oficial y seis pertenecen 
al sector privado. El mayor peso en cobertura en el nivel de subregiones y 
en número de estudiantes lo tiene la Universidad Tecnológica del Chocó, 
seguida de la Uniclaretiana (dnp, 2018). Pese a los esfuerzos de cobertura 
de las instituciones con presencia en el departamento, son pocos los muni-
cipios con sedes de instituciones de educación. 

En el ámbito de las instituciones que avalan los grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o innovación del Chocó, la Universidad Tecnoló-
gica del Chocó - Diego Luis Córdoba se destaca con el 87.10 % (n=27) 
del total registrado (n=31), lo que configura el mayor aporte institucio-
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nal desde este departamento al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Otras instituciones como el Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico (iiap) y la Fundación Universitaria Claretiana 
(Fucla) aportan 2 grupos cada una (véase la tabla 3.8). La Corporación 
Ecotecnológica Ambiental se registra como coavaladora de un grupo de 
investigación de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Tabla 3.8. Grupos de investigación por instituciones avaladoras y sus respec-

tivas categorías

Institución que avala
Categorías

Número 
de grupos Porcentaje

A1 A B C Sin catego-
ría

Universidad Tecnológi-
ca del Chocó

1 1 1 18 6 27 87.10 %

Instituto de Investiga-
ciones Ambientales del 
Pacífico

0 0 1 1 0 2 6.45 %

Fundación Universitaria 
Claretiana

0 0 0 1 1 2 6.45 %

Total 1 1 2 20 7 31 100 %

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

Los grupos en las más altas categorías de calidad pertenecen a la Uni-
versidad Tecnológica del Chocó (véase la tabla 3.8). Naturalmente, la 
pertenencia del más alto porcentaje de grupos a esta institución de edu-
cación superior (incluyendo los de categorías A1 y A) sugiere que esta es 
la organización con los más grandes aportes del departamento del Chocó 
al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación de 
este departamento cuentan con 41 doctores vinculados a instituciones 
con sede en él. Estos doctores han sido agrupados en 15 áreas de forma-
ción (que no necesariamente corresponden a los títulos obtenidos), entre 
las cuales las ciencias de la educación o pedagógicas obtienen la mayor re-
presentación con el 26.8 % (n=11) del total registrado (véase la tabla 3.9), 
seguidas de ciencias biológicas (12.2 %; n=5), ingeniería (9.8 %; n=4), eco-
logía, medioambiente, conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
(7.3 %; n=3), y estudios ambientales (7.3 %; n=3) que suman el 63.4 % de 
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los doctores. En general, estos 41 profesionales formados al más alto nivel 
representan un aproximado de 7.52 doctores dedicados a actividades de 
ciencia, tecnología o innovación por cada cien mil habitantes del Chocó 
(véase la tabla 3.9). Un solo programa de formación doctoral ha sido auto-
rizado por parte del Ministerio de Educación Nacional a instituciones de 
educación superior del departamento. Se trata del Doctorado en Ciencias 
de la Educación de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Tabla 3.9. Doctores vinculados a los grupos de investigación por áreas de formación

N.o Área de formación (no se refiere a títulos)
Número de 

doctores
Porcentaje 

1 Ciencias de la educación o pedagógicas 11 26.8 %

2
Ciencias biológicas (animal o vegetal - Biosis-
temática)

5 12.2 %

3 Ingeniería 4 9.8 %

4
Ecología, medioambiente, conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad

3 7.3 %

5 Estudios ambientales 3 7.3 %

6 Agrociencias, ciencias agrarias 2 4.9 %

7 Ciencias contables y gerenciales 2 4.9 %

8 Ciencias jurídicas 2 4.9 %

9
Desarrollo sostenible, desarrollo rural, gestión 
sostenible

2 4.9 %

10 Física, ciencias del espacio 2 4.9 %

11 Antropología, comunicación 1 2.4 %

12 Biotecnología 1 2.4 %

13 Ciencia animal, medicina veterinaria 1 2.4 %

14 Ciencias básicas - Matemáticas 1 2.4 %

15 Lenguas modernas 1 2.4 %

16 Total 41 100 %

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

Los doctores vinculados a los grupos del departamento han sido for-
mados en 27 universidades de Colombia (40.74 %; n=11) y el exterior 
(59.26 %; n=16). Los principales destinos internacionales para la forma-
ción de estos profesionales han sido España, México, Estados Unidos, 
Cuba, Chile y Venezuela; España es el país con mayor repetitividad en 
este sentido (37 %) (véase la tabla 3.10).



111

jeferson asprilla perea

Tabla 3.10. Universidades de formación de los doctores vinculados a los grupos

País Universidad Número Porcentaje 

Colombia

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario

11 40.74 %

Universidad Pontificia Bolivariana

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de Cartagena

Universidad de La Salle

Universidad de Los Andes

Universidad de Manizales

Universidad de San Buenaventura 

Universidad Externado de Colombia

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Tecnológica de Pereira

País Universidad Número Porcentaje

España

Universidad Rovira i Virgili

10 37.04 %

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Alcalá

Universidad de Castilla - La Mancha

Universidad de Granada

Universidad de León

Universidad de Oviedo

Universidad de Valladolid

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Politécnica de Valencia

México
Universidad de Guadalajara

2 7.41%
Universidad Santander

Estados 
Unidos

Atlantic International University 1
3.70 %

Cuba Universidad de Pinar del Río 1 3.70 %

Chile Universidad de Concepción 1 3.70 %

Venezuela Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 1 3.70 %

Total 27 100 %

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).
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Para el departamento del Chocó se pudieron identificar seis doctores 
más que, estando vinculados a grupos de investigación de dicho ente te-
rritorial, tienen filiación institucional con otras organizaciones de Co-
lombia y el exterior (véase la tabla 3.11).

Tabla 3.11. Doctores vinculados a grupos con filiación organizacional en 

otros territorios

N.o

Área de formación de 
doctores (no se refiere a 

títulos)

Vínculo a 
un grupo 

de investi-
gación del 

Chocó

Inves-
tigador 

reconocido 
snctei

Par  
evalua-

dor
País

1 Ingeniería Sí Sí (júnior) Sí
Estados 
Unidos

2 Estudios ambientales Sí No No México

3 Ingeniería Sí No No Colombia

4
Ciencias biológicas     
(animal o vegetal - Biosis-
temática)

Sí No No Colombia

5
Ciencias biológicas    
(animal o vegetal - Biosis-
temática)

Sí No No Colombia

6 Biotecnología Sí Sí (júnior) Sí Colombia

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

Los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación del 
departamento del Chocó cuentan con 35 investigadores reconocidos por 
el snctei (6.42 por cada 100 000 habitantes), los cuales han registrado 
entre una y cuatro de las siguientes áreas de desempeño: ciencias agrí-
colas, ciencias físicas, ciencias médicas y de la salud, ciencias naturales, 
ciencias sociales, ecología, humanidades, ingeniería y tecnología, manejo 
de fauna silvestre, matemáticas, sistemática animal, tradición oral y va-
riedad dialectal (véase la tabla 3.12). La mayoría de los investigadores 
reconocidos ha sido clasificada como júnior (82.86 %; n=29), y solo el 
17.14 % (n=6) se encuentra en la categoría de asociado. No se cuenta con 
investigadores en las dos más altas categorías (sénior y emérito) (véase 
la tabla 3.12). Salvo cuatro investigadores, todos están acreditados como 
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pares evaluadores del sistema (véase la tabla 3.12). Es importante men-
cionar que la mayoría de los investigadores reconocidos (85.71 %; n=30) 
tiene vinculación con la Universidad Tecnológica del Chocó.

El reconocimiento de investigadores es el resultado de un proceso de 
verificación de su formación académica (no necesariamente doctores), 
producción científica de alta calidad y el apoyo brindado a la formación 
de recurso humano del país. En este sentido, según los resultados de 
la Convocatoria 833 de 2018 (con vigencia hasta 2021), para Colombia 
fueron reconocidos 16 799 investigadores, lo que equivale a un estimado 
de 32 por cada 100 000 habitantes. Del total de investigadores acredi-
tados por el snctei, el 59 % (n=9921) es júnior, el 26 % (n=4349) es 
asociado, el 14.72 % (n=2.473) es sénior y solo el 0.33 % (n=56) ha sido 
considerado emérito. 

Tabla 3.12. Investigadores reconocidos por el snctei

Inves-
tigador 

reconoci-
do por el 

SNCTeI

Área de desempeño 
registrada en el 

SNCTeI

Tipo 
(calidad)

Número 
por tipo

Porcentaje 
por tipo

Par eva-
luador

1 Ciencias naturales Asociado

6 17.14%

Sí

2 Ingeniería y tecnología Asociado Sí

3
Ciencias agrícolas

Asociado Sí
Ciencias naturales

4 Ciencias naturales Asociado Sí

5
Humanidades

Asociado Sí
Ciencias sociales

6 Ciencias naturales Asociado Sí

7

Manejo de fauna       
silvestre

Júnior SíSistemática animal

Ecología

Continúa...
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Continúa...

Inves-
tigador 

reconoci-
do por el 

SNCTeI

Área de desempe-
ño registrada en el 

SNCTeI

Tipo 
(calidad)

Número 
por tipo

Porcen-
taje por 

tipo

Par eva-
luador

8
Humanidades

Júnior

29         82.86%

Sí
Ciencias sociales

9
Ingeniería y tecnología

Júnior Sí
Ciencias naturales

10 Ciencias sociales Júnior Sí

11

Ciencias sociales

Júnior SíCiencias naturales

Humanidades

12

Humanidades

Júnior NoCiencias médicas y de 
la salud

13 Ciencias naturales Júnior Sí

14
Tradición oral y varie-
dad dialectal Júnior Sí
Humanidades

15 Ciencias naturales Júnior Sí

16
Ciencias naturales

Júnior Sí
Ciencias agrícolas

17
Ingeniería y tecnología

Júnior Sí
Ciencias naturales

18
Ciencias agrícolas

Júnior Sí
Ciencias naturales

19

Ciencias médicas y de 
la salud Júnior Sí

Ciencias sociales

20

Ciencias naturales

Júnior Sí

Ciencias médicas y de 
la salud

Ciencias agrícolas

Ingeniería y tecnología

21 Ciencias agrícolas Júnior Sí

22

Ingeniería y tecnología

Júnior SíCiencias sociales

Humanidades
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Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

En general, los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o in-
novación del departamento del Chocó también muestran cooperación y 
trabajo en equipo con profesionales expertos de otras regiones del país 
y del exterior. En este sentido, dentro de los 31 grupos se identificó lo 
siguiente:

Inves-
tigador 

reconoci-
do por el 

SNCTeI

Área de desempe-
ño registrada en el 

SNCTeI

Tipo 
(calidad)

Número 
por tipo

Porcentaje 
por tipo

Par eva-
luador

23
Ciencias sociales

Júnior

29 82.86%

Sí
Humanidades

24
Ciencias naturales

Júnior No
Ingeniería y tecnología

25 Ciencias naturales Júnior Sí

26 Ciencias sociales Júnior Sí

27 Ciencias naturales Júnior Sí

28

Ciencias agrícolas

Júnior SíCiencias naturales

Ciencias sociales

29

Ciencias naturales

Júnior SíIngeniería y tecnología

Ciencias agrícolas

30
Ciencias naturales

Júnior Sí
Matemáticas

31

Ingeniería y tecnología

Júnior SíCiencias naturales

Ciencias sociales

32 Ciencias naturales Júnior Sí

33
Ciencias naturales

Júnior Sí
Ciencias físicas

34 Ciencias sociales Júnior Sí

35
Ciencias agrícolas

Júnior No
Ciencias naturales
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• 14 extranjeros reconocidos como investigadores, de los cuales dos son 
eméritos, cuatro séniores, cinco asociados y tres júniores.

• 18 doctores extranjeros, los cuales pertenecen a instituciones de España 
(n=10), México (n=4) y Estados Unidos (n=4).

• 15 doctores colombianos (no chocoanos) vinculados a instituciones de 
diferentes regiones.

• Los grupos de investigación con mayor número de profesionales de otros 
departamentos o países son: Biosistemática con cinco integrantes, Educa-
ción y Medios con cuatro, y flora chocoana con tres.

Revistas científicas y tecnológicas indexadas

Se registran cuatro revistas científicas editadas por instituciones domici-
liadas en el departamento del Chocó (Universidad Tecnológica del Chocó 
y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - iiap), de las 
cuales tres están reconocidas por el Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Colombia (véase la tabla 3.13). Ninguna de las 
revistas está clasificada o indexada en alguna de las categorías de cali-
dad (A1, A2, B y C) establecidas por el Sistema de Indexación Nacional 
(Publindex). Es importante mencionar que la Revista Institucional Uni-
versidad Tecnológica del Chocó - Investigación, Biodiversidad y Desarrollo y 
la Revista Biodiversidad Neotropical estuvieron indexadas en categoría C 
hasta el año 2017.
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Tabla 3.13. Revistas científicas editadas por instituciones en el departamen-

to del Chocó

Institución 
que edita

Nombre de la 
revista

Frecuen-
cia de 

publica-
ción

Áreas temáticas

Reco-
nocida 
por el 
snctei

Catego-
ría

Universidad 
Tecnológica 
del Chocó

Revista Institu-
cional Univer-
sidad Tecnoló-
gica del Chocó 
- Investigación, 
Biodiversidad y 
Desarrollo 

Semes-
tral

Ciencias bioló-
gicas, sociales y 
ambientales, in-
geniería, gestión 
empresarial, tele-
comunicaciones 
e informática y 
educación

Sí
Sin cate-

goría

Revista Biodi-
versidad Neo-
tropical

Semes-
tral

Ciencias bioló-
gicas

Sí
Sin cate-

goría

Revista Facul-
tad de Educa-
ción

Anual

Matemáticas, 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación,
ciencias naturales 
y enfermería

No
Sin cate-

goría

Instituto de 
Investigacio-
nes Ambienta-
les del Pacífico 
(iiap)

Bioetnia
Semes-

tral

Ciencias de la tie-
rra y medioam-
bientales

Sí
Sin cate-

goría

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

En el ámbito nacional y mediante la Convocatoria 875 de 2020, Min-
ciencias evaluó las revistas editadas por instituciones de educación supe-
rior y organizaciones públicas o privadas en el país. Como resultado se 
identificaron 93 entidades dedicadas a la edición y publicación periódica 
de artículos en 277 revistas. Solo cuatro revistas alcanzaron la máxima 
distinción de calidad, es decir A1, 19 llegaron a la categoría A2, 121 a la 
categoría B y 133 indexadas en categoría C. 

Las instituciones del país con mayor cantidad de revistas editadas son: 
Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad de Antioquia, Fundación Universidad del Norte y Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (véase la tabla 3.14).
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Tabla 3.14. Principales instituciones editoras de las revistas indexadas en 

Colombia

Número Instituciones
Categorías revistas

Total
A1 A2 B C

1 Universidad Nacional de Colombia 1 6 13 9 29

2 Pontificia Universidad Javeriana 1 10 9 20

3 Universidad de Antioquia 2 9 6 17

4 Fundación Universidad del Norte 4 5 9

5 Universidad Pedagógica                         
y Tecnológica de Colombia

8 1 9

6 Colegio Mayor Nuestra Señora           
del Rosario

1 7 8

7 Universidad del Valle 3 5 8

8 Universidad Libre de Colombia 3 5 8

9 Universidad de Caldas 1 1 2 3 7

10 Universidad de Los Andes 2 2 1 2 7

11 Universidad Militar Nueva Granada 3 4 7

12 Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas

5 1 6

13 Universidad Santo Tomás 2 4 6

14 Universidad Simón Bolívar 5 1 6

15 Universidad de La Sabana 1 1 3 5

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

Empresas chocoanas apoyadas en procesos de innovación (2000 - 
2021)

Según datos de Minciencias (2021d), solo 13 microempresas chocoanas 
recibieron apoyo financiero para el desarrollo de procesos de innovación. 
En total, los apoyos tuvieron un monto de $50 000 000. Esto como resul-
tado de la ejecución de dos programas liderados por ese ministerio. 

El primer programa denominado Alianzas para la Innovación, que se 
llevó a cabo en 2018, tenía como propósito incrementar el número de 
empresas con capacidad para innovar de acuerdo con las necesidades del 
mercado; en este se invirtieron $30 000 000 y beneficiaron solo a cuatro 
microempresas (véase la tabla 3.15).
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Tabla 3.15. Empresas beneficiarias del programa Alianzas para la Innovación

N.o Actividad de la empresa Recursos

1 Elaboración de productos alimenticios (dulces)  $7 500 000

2 Actividades de atención de la salud humana $7 500 000

3
Procesamiento, conservación y comercialización de carne y 
productos cárnicos a partir del cerdo y de aves de corral

$7 500 000

4
Elaboración y comercialización de productos lácteos y de 
panadería

$7 500 000

Total $30 000 000

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).

El segundo programa, Pactos por la Innovación - Colinnova, se realizó en 
2021 y se orientó a fortalecer la capacidad de plantear soluciones y proyec-
tos de innovación. Los empresarios beneficiados recibieron capacitación 
en temas relacionados con innovación, cocreación y formulación de pro-
yectos colaborativos. En el departamento del Chocó se apoyaron 10 mi-
croempresas con una inversión total de $20 000 000 (véase la tabla 3.16).

Tabla 3.16. Empresas beneficiarias del programa Pactos por la Innovación - 

Colinnova

N.o Actividad de la empresa Recursos

1 Operador turístico $2 000 000

2 Expendio a la mesa de comidas preparadas $2 000 000

3 Expendio a la mesa de comidas preparadas $2 000 000

4
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medici-
nales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 
especializados

$2 000 000

5
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 
minerales y otras aguas embotelladas

$2 000 000

6 Producción y comercialización de bija y cacao $2 000 000

7
Fabricación y comercialización de jabones y detergentes, prepa-
rados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

$2 000 000

8 Elaboración de productos alimenticios a partir del plátano  $2 000 000

9 Procesamiento y conservación de frutas (jugos naturales) $2 000 000

10 Expendio de comidas preparadas $2 000 000

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias (2021).
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Centros de investigación y de desarrollo tecnológico acreditados 
por el sncti 

Mediante la Resolución 2428 del 24 de noviembre de 2021, Minciencias 
otorgó el reconocimiento como centro de investigación al Centro de 
Energías Renovables y Climatología (Cierclima) de la Universidad Tec-
nológica del Chocó, el cual se convirtió en el primer centro de innovación 
y desarrollo tecnológico acreditado y domiciliado en el departamento. 
Posteriormente se reconocieron también el Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico (iiap) y el Centro de Investigaciones en Biodi-
versidad y Hábitat de la Universidad Tecnológica del Chocó (Ceibha). 

Proyectos de CTei cofinanciados al Chocó entre 2000 y 2020 
En las últimas dos décadas (2000 - 2020) se identificaron 39 proyectos en 
ciencia, tecnología e innovación para el departamento del Chocó, con una 
inversión de $225 384 380.74, financiados principalmente por Mincien-
cias (antes Colciencias) y el Sistema General de Regalías. Los proyectos 
están relacionados con ciencias básicas, ciencias aplicadas, motivación en 
investigación (Programa Ondas, semilleros de investigación, Semana de la 
Ciencia), formación de recurso humano de alto nivel (Programa Jóvenes 
Investigadores e Innovadores, así como maestrías y doctorados), minería 
responsable, gestión de la biodiversidad, energías renovables, construcción 
de paz, desarrollo de capacidades en gestión e innovación, apropiación so-
cial del conocimiento, fortalecimiento de la infraestructura para la cien-
cia, la tecnología y la innovación (laboratorios), y transferencia de conoci-
mientos y tecnología (véanse tabla 3.17, tabla 3.18. y figura 3.4). 

Tabla 3.17. Proyectos en ctei del departamento del Chocó entre 2000 y 2020

Número Nombre del proyecto Entidad ejecutora

1

Evaluación de sustratos para producción de 
las setas Auricularia auricula, Ganoderma luci-
dum y Pleurofus sajor -caju en el municipio de 
Quibdó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

2
Valoración nutricional y medicinal de setas 
nativas colectadas en el municipio de Quibdó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Continúa...
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Número Nombre del proyecto Entidad ejecutora

3

Estudio de las condiciones óptimas de con-
servación (refrigeración - deshidratación) y 
establecimiento de un cultivo de la seta Pleu-
rotus sajor caju como una alternativa de de-
sarrollo productivo con tecnología limpia en 
dos comunidades del municipio de Quibdó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

4
Fortalecimiento del semillero Biofuturo del 
Grupo de Investigación en Productos Natu-
rales.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

5
Semillero de Investigadores de la Fauna Cho-
coana - Sifacho - utch.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

6

Fortalecimiento del Semillero de Investiga-
ción en Saneamiento Básico, Agua Potable y 
Educación de la Universidad Tecnológica del 
Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

7
Formulación y puesta en marcha del Progra-
ma Regional Biodiversidad, Conocimiento y 
Desarrollo para la Vida.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

8

Diseño de un plan ecoturístico para el corre-
gimiento de Raspadura, Unión Panamericana, 
Chocó: una estrategia de manejo sostenible 
de la biodiversidad de la región.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

9

Valoración nutritiva de recursos no conven-
cionales con potencial alimenticio para dos 
especies pecuarias en el departamento del 
Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

10
Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

11

Evaluación del efecto de la fertilización del 
suelo sobre la productividad primaria neta de 
bosques pluviales tropicales del departamen-
to del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

12
Ampliación de cobertura y fortalecimiento 
del programa Ondas de Colciencias en el de-
partamento del Chocó.

Departamento del Chocó

13

Apoyo para la formación de recurso humano 
de alto nivel (Programa Jóvenes Investigado-
res e Innovadores, maestrías en Colombia y el 
exterior, doctorados en Colombia y en el ex-
terior) para un nuevo Chocó. Todo el depar-
tamento del Chocó, occidente colombiano.

Departamento del Chocó

Continúa...
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Número Nombre del proyecto Entidad ejecutora

14
Aplicación de técnicas y prácticas de produc-
ción más limpia en la minería auroplatinífera 
del departamento del Chocó.

Codechocó

15

Desarrollo de herramientas de gestión para 
el posicionamiento de la biodiversidad como 
fuente de bienestar social y ambiental en el 
Chocó, occidente colombiano.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

16

Estudio de la calidad del recurso hídrico aso-
ciado a los ecosistemas estratégicos (marino 
costero y continental) del departamento del 
Chocó.

Codechocó

17
Diseño y adopción de protocolos de produc-
ción de especies ícticas nativas en la cuenca 
del Atrato, Chocó.

Codechocó

18

Efecto de los procesos de posaprovechamien-
to del bosque sobre la biodiversidad: estudio 
de caso, los ensamblajes de murciélagos 
neotropicales (familia Phyllostomidae), en la 
pluviselva del Chocó biogeográfico.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

19

Estudio comparativo de la caracterización y 
valoración biológica en comunidades de la 
selva pluvial central de la costa del Pacífico 
chocoano.

Universidad Industrial de 
Santander - uis

20

Remendar lo nuevo: practicando reconci-
liaciones por medio del quehacer textil y la 
memoria digital en la transición al posconflic-
to de la Colombia rural.

Universidad Nacional de 
Colombia

21
Fortalecimiento de los encadenamientos pro-
ductivos de las subregiones del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

22
Creación de un programa de desarrollo e 
investigación de energías renovables en el 
departamento del Chocó, occidente.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

23
Aplicación de la ctei para el mejoramiento 
del sector maderero en el departamento del 
Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

24
Descubriendo las dinámicas socioculturales y 
ambientales para la construcción de una paz 
sostenible en la biorregión del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

25

Tecnologías en gestión de demanda y ope-
ración logística para la red de atención en 
salud en la región costera del departamento 
de Chocó. Un enfoque desde el beneficiario 
hacia la institucionalidad.

Universidad Nacional de 
Colombia

Continúa...
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Número Nombre del proyecto Entidad ejecutora

26
Evaluación del grado de contaminación por 
mercurio y otras sustancias tóxicas y su afec-
tación en la salud humana en las poblaciones.

Universidad de Córdoba

27
Fortalecimiento y articulación del sistema de 
ctei mediante el desarrollo de agendas inte-
gradas en el departamento de Chocó.

Departamento del Chocó

28
Desarrollo de capacidades, competencias y 
habilidades en gestión de la innovación em-
presarial para el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

29

Evaluación del efecto de la fertilización del 
suelo sobre la producción neta del ecosistema 
en áreas degradadas por minería, como estra-
tegia para potenciar la captura de carbono y 
la venta de servicios ambientales en el Chocó 
biogeográfico.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

30

Fortalecimiento de las vocaciones científicas 
en niños, adolescentes y jóvenes mediante la 
emisión del Programa Ondas en el departa-
mento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

31
Desarrollo de una estrategia de aprovecha-
miento de la biodiversidad con potencial 
acuícola en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

32
Investigación para la sostenibilidad de la pes-
ca artesanal del departamento del Chocó.

Fundación Universitaria del 
Valle

33
Fortalecimiento de las capacidades en ctei 
mediante la apropiación social del conoci-
miento en las comunidades de Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

34

Creación del Centro de Desarrollo Tecnológi-
co de la Madera para el Mejoramiento Socioe-
conómico y Ambiental del Departamento del 
Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

35

Seguridad humana y paz territorial: mecanis-
mos de reparación, recuperación y preserva-
ción del impacto ambiental por el conflicto 
armado en Río Quito y Quibdó, Chocó.

Universidad Santo Tomás

36

Fortalecimiento de capacidades instaladas de 
ciencia y tecnología en laboratorios de bio-
logía molecular para atender problemáticas 
asociadas con agentes biológicos de alto ries-
go para la salud humana en el departamento 
del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Continúa...
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Número Nombre del proyecto Entidad ejecutora

37

Desarrollo de transferencia de tecnología y 
conocimiento para la innovación que atienda 
las necesidades de empresas de sectores pro-
ductivos en la producción de bienes y servi-
cios derivados de la emergencia causada por 
el covid-19 Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

38

Fortalecimiento de capacidades de ctei para 
la innovación educativa en educación básica 
y media mediante uso de TIC en instituciones 
oficiales del departamento del Chocó.

Up Holding S. A.

39

Desarrollo de capacidades científicas para la 
investigación de procesos de deterioro de la 
infraestructura en sistemas de energías reno-
vables en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

 Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias y el dnp.

Tabla 3.18. Inversión en proyectos de ctei en el Chocó entre 2000 y 2020

Año
Número de 
proyectos

Inversión total

($)

2000 1 147 435 000

2001 1 131 400 000

2002 5 235 664 000

2003 0 0

2004 1 50 000 000

2005 0 0

2006 0 0

2007 0 0

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 1 311 544 500

2012 4 44 321 798 047

2013 4 19 533 333 179

2014 4 32 111 326 244

2015 0 0

2016 0 0

2017 1 653 722 893

Continúa...
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Año
Número de 
proyectos

Inversión total

($)

2018 6 25 629 947 174

2019 6 78 250 571 260

2020 5 24 007 638 444

Total 39 225 384 380 741

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias y el dnp.

Figura 3.4. Comportamiento de la inversión anual en proyectos de ctei entre 

2000 y 2020

Fuente: elaboración propia con datos de Minciencias y el dnp.

Vale la pena resaltar el rol de la Universidad Tecnológica del Chocó - 
Diego Luis Córdoba en la formulación, gestión y ejecución de proyectos 
en ctei para el departamento, ya que el 66 % (n=26) del total de proyec-
tos tiene como entidad ejecutora a esta institución (véase la tabla 3.17) y 
en algunos casos, aunque se reporta a otra organización como ejecutora, 
la utch desarrolla actividades de operación. 

De otro lado, la figura 3.9 y la tabla 3.18 no solo permiten observar el 
comportamiento en los últimos 20 años (2000-2020) de la inversión en 
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ciencia, tecnología e innovación en el departamento del Chocó desde las 
principales fuentes oficiales (Minciencias y Sistema General de Regalías), 
sino que también muestran el incremento de recursos en esta materia a 
partir de 2012, lo cual se debe a la aplicación de los cambios al Sistema 
General de Regalías que impulsaron la gestión de recursos para la finan-
ciación de actividades de ciencia y tecnología en las regiones del país, por 
intermedio de los entes territoriales. 

El percti del departamento del Chocó 2012-2020 (evaluación de su 
aplicación) 

Como parte de la dinámica de gestión para el fortalecimiento de procesos 
de ciencia y tecnología en las regiones del país, el Minciencias promovió y 
cofinanció la formulación de herramientas de planificación en diferentes 
entes territoriales de la nación; uno de ellos es el Plan Estratégico Regional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento del Chocó (perc-
ti 2012-2020), el cual fue denominado Chocó bioinnovador y sustentable.

El proyecto de formulación del plan fue ejecutado en 2011 por parte de 
la Cámara de Comercio de Quibdó con el apoyo técnico de la Universidad 
Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba y la Fundación de Investiga-
ción y Prospectiva Estratégica (faro). En general, el percti Chocó bioin-
novador y sustentable 2012-2020 planteó un escenario con sus respectivas 
metas para siete variables estratégicas alrededor de un eje de desarrollo 
endógeno sustentable. Las variables estratégicas fueron:

1. Gestión de la biodiversidad

2. Infraestructura para el desarrollo regional

3. Desarrollo endógeno sustentable en ecoturismo y para la cadena de pes-
ca y acuicultura

4. Desarrollo productivo y competitividad

5. Investigación para el desarrollo sustentable (ecotecnia)

6. Formación de talento humano

7. Patrón tecnológico (trm1)

A continuación, se presentan las metas definidas para cada una de las va-
riables estratégicas planificadas en el percti Chocó bioinnovador y sustentable.
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Gestión de la biodiversidad. En 2020 el departamento del Chocó 
ha avanzado en el conocimiento del 50 % de su biodiversidad con base en 
procesos de caracterizaciones básica y etnobiológica, y etnobioprospec-
ción; se logró identificar 60 especies promisorias de su biodiversidad y el 
diseño de un paquete de servicios ambientales que son soporte regional 
para la creación de 20 etnoempresas y empresas sostenibles de base tec-
nológica socialmente responsables (Colciencias et al., 2012).

Estrategias:

• Incrementar las oportunidades de intercambio tecnológico entre compa-
ñías locales y firmas internacionales.

• Fortalecer procesos de toma de decisión política que permitan incremen-
tar la disponibilidad de recursos financieros de capital de riesgo para las 
empresas del sector.

• Promover la disponibilidad de conocimiento e información pertinentes 
tanto científicos como tecnológicos relativos al sector.

• Constituir empresas con objeto social orientado al gerenciamiento de 
I+D (investigación y desarrollo) de la biodiversidad científica e investi-
gativa existente en la región.

• Crear el Centro Bioinnova para la intensificación de los procesos de in-
vestigación.

• Promover la firma de convenios entre instituciones con experiencia en 
investigaciones científicas y las comunidades locales para el aprovecha-
miento de los conocimientos tradicionales (negros e indígenas) que exis-
ten en el departamento.

• Impulsar registros de propiedad intelectual basados en patentes de nuevo 
conocimiento (invenciones) que resulten de los procesos de complemen-
tariedad entre la investigación científica y el conocimiento tradicional.

• Realizar alianzas estratégicas (joint venture) con ong que tengan expe-
riencia en distribución y comercialización de muestras y productos que 
resulten de los procesos de etnoprospección.

• Fortalecer los procesos departamentales de ciencia, tecnología e inno-
vación para la identificación y priorización de especies promisorias y 
servicios ambientales que ofrece la región, articulando los esfuerzos de 
sus diferentes actores políticos, sociales y académicos.
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Infraestructura para el desarrollo regional. En 2020, las capacida-
des en ciencia, tecnología e innovación del departamento del Chocó se 
basan en la creación de centros de investigación de reconocimiento na-
cional conformados por un grupo de doctorados y maestrías en áreas de 
hidrosistemas, modelos constructivos y puertos. Los recursos de conoci-
miento para estas iniciativas toman como eje las capacidades locales con 
una oferta bien formada de innovaciones para hacerlas realidad. De este 
modo, se logra integrar las capacidades regionales en ciencia, tecnología 
e innovación para el desarrollo y la explotación de un sistema multimodal 
que permite conectar el océano Atlántico con el Pacífico, interconectar 
desde el puerto de Tarena en el golfo de Urabá, desarrollar la navegabili-
dad del río Atrato y construir el puerto multimodal en Quibdó. Existe ple-
na conectividad mediante el uso de las vías Quibdó-Pereira, Quibdó-Me-
dellín, Ánimas-Nuquí. Se ha desarrollado el puerto de Tribugá, luego del 
avance de la central hidroeléctrica del alto Baudó, Malaguita en el San 
Juan, y de haber repotenciado las centrales de La Vuelta para convertir al 
Chocó en un polo de desarrollo logístico con el fin de encarar los tratados 
de libre comercio (tlc) firmados con países del Atlántico y el Pacífico 
(Colciencias et al., 2012).

Estrategias:

• Impulsar iniciativas de emprendimiento basadas en el aprovechamiento 
intensivo de recurso local capacitado para actividades de ensamblaje re-
lativas a equipamientos empleados en el sector.

• Promover la disponibilidad de conocimiento e información pertinentes 
tanto científicos como tecnológicos relativos al sector.

• Fomentar espacios de divulgación y participación que faciliten el reco-
nocimiento de numerosas y variadas experiencias y perspectivas de cla-
se mundial.

Desarrollo endógeno sustentable en ecoturismo, pesca y acuicul-
tura. Se han incorporado los saberes locales en procesos de desarrollo 
endógeno sustentable y ecotecnológico relacionados con el ecoturismo y 
la agrocadena de pesca y acuicultura aplicada, gracias a lo cual en el 2020 
el departamento del Chocó es reconocido nacional e internacionalmente 
como un destino natural que cuenta con un sólido diálogo entre el Esta-
do, la academia y el sector productivo que permitió desarrollar un pro-
grama ecoturístico departamental de clase mundial. Adicionalmente, se 
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ha impulsado la oferta de sus recursos acuícolas y marinos, generando 45 
empresas con capacidades para apropiar, fomentar y transferir ciencia, 
tecnología e innovación para la producción, transformación, conserva-
ción y comercialización de dicho recurso (Colciencias et al., 2012).

Estrategias:

• Promover iniciativas de negocios en el sector basadas en ingeniería de 
desarrollo y producción.

• Fortalecer procesos de toma de decisión política que permitan incremen-
tar la disponibilidad de recursos financieros de capital de riesgo para las 
empresas del sector.

• Promover la firma de convenios entre instituciones con experiencia en 
investigaciones científicas y las comunidades locales para el aprovecha-
miento de los conocimientos tradicionales (negros e indígenas) que exis-
ten en el departamento.

• Gestionar alianzas estratégicas ante inversionistas internacionales que per-
mitan integrar al departamento del Chocó en los circuitos de intercambio 
globales relacionados con ecoturismo y la cadena de pesca y acuicultura.

• Promover coaliciones empresariales basadas en la creación de valor que 
permitan obtener «victorias tempranas» en el escenario nacional.

• Impulsar el desarrollo de alianzas de cooperación tecnológica para la cocrea-
ción de paquetes tecnológicos a favor del desarrollo endógeno sustentable.

• Desarrollar programas de aprendizaje e imitación como ingeniería de re-
versa, licenciamiento, atracción de talentos desde firmas internacionales.

• Incentivar desarrollo de investigación aplicada para agrupaciones empresariales.

Desarrollo productivo y competitividad. En 2020, el departamen-
to del Chocó cuenta con 10 cadenas productivas identificadas en el Plan 
Regional de Competitividad con capacidades científica y tecnológica para 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y con un 70 % de 
participación del talento humano local. Se conforman empresas y coope-
rativas de base tecnológica para el aprovechamiento de 30 productos de las 
subregiones naturales del departamento, por medio de la incorporación de 
actores comunitarios en los procesos de i+d (Colciencias et al., 2012).
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Estrategias:

• Fortalecer iniciativas de encadenamientos empresariales dirigidas a ha-
cer desarrollos tecnológicos exploratorios.

• Incentivar desarrollos de investigación aplicada para agrupaciones empresariales. 

• Crear espacios de consenso empresarial de agremiaciones para cons-
trucción de «nuevas reglas de juego del negocio».

• Fomentar la cohesión y la comunicación entre agrupaciones locales de I+D.

• Impulsar spin-off (emprendimientos empresariales) desde agrupaciones 
locales de I+D.

• Promover coaliciones empresariales, basadas en la creación de valor, 
que permitan obtener «victorias tempranas» en el escenario nacional.

• Promover la disponibilidad de conocimiento e información pertinentes 
tanto científicos como tecnológicos relativos al sector.

Investigación para el desarrollo sustentable (ecotecnia). Para 
2020 se han desarrollado capacidades de innovación a partir de alianzas 
estratégicas y transferencia tecnológica desde organizaciones nacionales 
e internacionales líderes en el sector, por lo cual hay profesionales 
formados en áreas de importancia estratégica. Como resultado, las 
condiciones de supervivencia de las comunidades en el departamento 
han sido superadas a partir del desarrollo de paquetes tecnológicos social 
y ambientalmente sostenibles; de este modo, la investigación ha sido 
puesta al servicio del territorio, logrando que el 100 % de los municipios 
cuente con una cobertura mínima de 80 % de los servicios básicos y energía, 
60 % de cuya demanda es atendida con el aprovechamiento de tecnologías 
limpias, garantizando una mejor calidad de vida de la sociedad chocoana 
(Colciencias et al., 2012).

Estrategias:

• Fortalecer iniciativas de encadenamientos empresariales dirigidas a hacer 
desarrollos tecnológicos exploratorios.

• Incentivar desarrollos de investigación aplicada para agrupaciones empresariales.

• Impulsar spin-off (emprendimientos empresariales) desde agrupaciones 

locales de I+D.
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• Promover mecanismos de apalancamiento financiero (propios o de otras 

fuentes) dirigidos a financiar la investigación en el contexto de las nece-

sidades del territorio. 

• Formular un protocolo de investigación que consulte la visión de los con-

sejos comunitarios y cabildos indígenas del Chocó, en aras de la protec-

ción de los recursos de biodiversidad y conocimiento ancestral asociado.

• Desarrollar programas de aprendizaje e imitación como ingeniería de re-

versa, licenciamiento, atracción de talentos desde firmas internacionales.

• Promover coaliciones empresariales, basadas en la creación de valor, que 

permitan obtener «victorias tempranas» en el escenario nacional.

Formación de talento humano. El departamento del Chocó en 2020 
cuenta con 15 doctores activos por cada 100 000 habitantes (en 2011 se 
tenía un aproximado de 2.8 doctores por 100 000 habitantes). Los grupos 
de investigación del territorio han crecido un 80 % respecto a los niveles 
registrados en 2011, todos acreditados entre B y A1 ante Colciencias (hoy 
Minciencias). El 20 % de los miembros de dichos grupos de investigación 
publica en revistas internacionales, cuenta con patentes registradas o en 
proceso y está asociado a comunidades científicas nacionales e interna-
cionales (Colciencias et al., 2012).

Estrategias:

• Promover agrupaciones locales de I+D relativas al monitoreo de las activi-

dades científica y tecnológica.

• Impulsar iniciativas de I+D en investigación básica.

• Promover la firma de convenios entre instituciones con experiencia en 

investigaciones científicas y las comunidades locales para el aprovecha-

miento de los saberes tradicionales que existen en el departamento.

• Elaborar y llevar a cabo un plan con pertinencia regional para la forma-

ción de doctores que aporten al desarrollo territorial a partir de la ciencia, 

tecnología e innovación.
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Patrón tecnológico (Trm1).  Caracterizado por priorizar como líneas 
estratégicas para el percti: biotecnología, medioambiente, agricultura y 
alimentos, ciencias del deporte, minería, industrias culturales, pesca y 
acuicultura, y turismo. La ruta propuesta incluye una combinación entre 
el aprovechamiento de oportunidades basadas en ventajas comparativas 
y el desarrollo disciplinar en áreas de frontera (biotecnología y minería 
avanzada) cuya combinación favorecerá un desarrollo sostenible y realce 
de las capacidades del territorio. En general, se hace referencia a conoci-
miento de mediana complejidad (Colciencias et al., 2012).

Estrategias:

• Incrementar el número de programas académicos locales en las áreas de-

finidas en el trm para el departamento del Chocó.

• Crear un tanque de pensamiento estratégico regional con carácter per-

manente.

• Impulsar iniciativas de emprendimiento basadas en el aprovechamiento 

intensivo de recurso local capacitado para actividades de ensamblaje rela-

tivas a equipamientos empleados en el sector.

• Incentivar desarrollos de investigación aplicada para agrupaciones em-

presariales.

• Desarrollar programas de aprendizaje e imitación como ingeniería de re-

versa, licenciamiento, atracción de talentos desde firmas internacionales.

• Promover mecanismos de apalancamiento financiero (propios o de otras 

fuentes) dirigidos a financiar la investigación en el contexto de las necesi-

dades del territorio.

El análisis de la aplicación del percti se desarrolló a partir de 23 indi-
cadores que posibilitaron la valoración del cumplimiento de metas dentro 
de las siete variables estratégicas que configuraron el escenario esperado 
para el departamento del Chocó al año 2020. A continuación, se presenta 
el número de indicadores para cada variable estratégica: 
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• Gestión de la biodiversidad (n=3) 

• Infraestructura para el desarrollo regional (n=8) 

• Desarrollo endógeno sustentable en ecoturismo y para la cadena de pesca 

y acuicultura (n=2) 

• Desarrollo productivo y competitividad (n=3) 

• Investigación para el desarrollo sustentable (n=2) 

• Formación de talento humano (n=4) 

• Patrón tecnológico (n=1) 

El balance de los resultados no es favorable al mejoramiento de las 
condiciones de ciencia, tecnología e innovación en el departamento del 
Chocó al año 2020, de acuerdo con la situación deseable del escenario es-
perado definido para un Chocó bioinnovador y sustentable, ya que el 91.3 % 
(n=21) de los indicadores muestran el incumplimiento de las metas pla-
nificadas (véase la tabla 3.19). Los dos indicadores restantes no necesa-
riamente se entienden como cumplidos debido a que, aunque se tienen 
avances, no existen resultados concluyentes de investigaciones que así lo 
determinen (véase la tabla 3.19). 

Pese al aparente resultado negativo en la consecución de metas en las 
variables estratégicas del escenario esperado, es reconocible (en diferen-
tes niveles) el avance en algunos de los aspectos definidos en el plan (véa-
se la tabla 3.19) y, seguramente, en casos específicos como la formación 
de recurso humano y la gestión de la biodiversidad se tiene una tendencia 
adecuada que permitirá el cumplimiento de metas en el mediano plazo.

El análisis de las variables estratégicas del escenario meta del percti 
cruzado con la inversión en ctei del departamento del Chocó, que para 
los años 2012-2020 fue de $224 508 337 241 (véanse las tablas 3.17 y 
3.18), permite inferir, por lo menos, desarticulación entre las acciones 
planificadas en sus 28 estrategias y la inversión, ya que, aunque durante 
este período se gestionaron y financiaron 30 proyectos, los resultados no 
muestran el logro total o un avance parcial significativo en el propósito de 
alcanzar el escenario deseable (véase la tabla 3.19).
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Tabla 3.19. Cumplimiento de metas en la aplicación del percti 2012 - 2020

N.o Variable 
estratégica

Principales indica-
dores de cumpli-

miento de la meta

Acciones adoptadas en relación con el indicador 2012-2020 Ejecutor Alcance de la 
meta de acuerdo 
con indicadores

Fuentes de 
información

1 Gestión de la 
biodiversidad

Avances en el conoci-
miento del 50 % de su 
biodiversidad. 

Ejecución del proyecto: desarrollo de herramientas de gestión para el 
posicionamiento de la biodiversidad como fuente de bienestar social y 
ambiental en el Chocó, occidente colombiano.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Se han desarrolla-
do algunas inicia-
tivas, pero no se 
tiene un consoli-
dado que permita 
afirmar de manera 
concluyente el 
cumplimiento de 
esta meta.

Minciencias, 
2021f

Ejecución del proyecto: efecto de los procesos posaprovechamiento 
del bosque sobre la biodiversidad: estudio de caso, los ensamblajes de 
murciélagos neotropicales (familia Phyllostomidae) en la pluviselva del 
Chocó biogeográfico.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Estudio comparativo de la caracterización y valoración biológica en 
comunidades de la selva pluvial central de la costa del Pacífico chocoano.

Universidad Industrial de 
Santander - uis

Ejecución del proyecto: investigación para la sostenibilidad de la pesca 
artesanal del departamento del Chocó.

Fundación Universitaria 
del Valle

60 especies promi-
sorias reconocidas y 
cuyo potencial está 
soportado en procesos 
de ctei.

Ejecución del proyecto: diseño y aplicación de protocolos de producción 
de especies ícticas nativas en la cuenca del Atrato, Chocó.

Codechocó Se han desarrollo 
algunos proyectos 
en ctei, pero no se 
tiene un consoli-
dado que permita 
afirmar de manera 
concluyente el 
cumplimiento de 
esta meta.

Minciencias, 
2021f

Ejecución del proyecto: fortalecimiento de los encadenamientos produc-
tivos de las subregiones del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Ejecución del proyecto: aplicación de la ctei para el mejoramiento del 
sector maderero en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Ejecución del proyecto: desarrollo de una estrategia de aprovechamiento 
de la biodiversidad con potencial acuícola en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

20 etnoempresas y 
empresas sostenibles 
de base tecnológica 
socialmente respon-
sables.

Se entiende como empresa de base tecnológica a aquella que genera va-
lor agregado mediante el diseño, desarrollo y elaboración de productos, 
servicios y procesos de fabricación o de comercialización, para lo cual 
aplica conocimientos científicos y tecnológicos. Estas empresas se en-
cuentran en los sectores de biotecnología, tecnologías de la información 
y las comunicaciones (tic), nuevos materiales, tecnologías de la energía, 
química fina, medicina, nanotecnología, mecatrónica, medios y entrete-
nimiento, y diseño industrial, entre otros.

Según base de datos de la Cámara de Comercio del Chocó, durante el 
período 2012-2020 para este ente territorial se registraron 16 208 em-
presas, de las cuales ninguna podría entenderse como empresa de base.

Cámara de Comercio del 
Chocó

No cumplido Minciencias, 
2020a

Cámara de 
Comercio del 
Chocó, 2022

Continúa...

Continúa...
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Tabla 3.19. Cumplimiento de metas en la aplicación del percti 2012 - 2020

N.o Variable 
estratégica

Principales indica-
dores de cumpli-

miento de la meta

Acciones adoptadas en relación con el indicador 2012-2020 Ejecutor Alcance de la 
meta de acuerdo 
con indicadores

Fuentes de 
información

1 Gestión de la 
biodiversidad

Avances en el conoci-
miento del 50 % de su 
biodiversidad. 

Ejecución del proyecto: desarrollo de herramientas de gestión para el 
posicionamiento de la biodiversidad como fuente de bienestar social y 
ambiental en el Chocó, occidente colombiano.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Se han desarrolla-
do algunas inicia-
tivas, pero no se 
tiene un consoli-
dado que permita 
afirmar de manera 
concluyente el 
cumplimiento de 
esta meta.

Minciencias, 
2021f

Ejecución del proyecto: efecto de los procesos posaprovechamiento 
del bosque sobre la biodiversidad: estudio de caso, los ensamblajes de 
murciélagos neotropicales (familia Phyllostomidae) en la pluviselva del 
Chocó biogeográfico.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Estudio comparativo de la caracterización y valoración biológica en 
comunidades de la selva pluvial central de la costa del Pacífico chocoano.

Universidad Industrial de 
Santander - uis

Ejecución del proyecto: investigación para la sostenibilidad de la pesca 
artesanal del departamento del Chocó.

Fundación Universitaria 
del Valle

60 especies promi-
sorias reconocidas y 
cuyo potencial está 
soportado en procesos 
de ctei.

Ejecución del proyecto: diseño y aplicación de protocolos de producción 
de especies ícticas nativas en la cuenca del Atrato, Chocó.

Codechocó Se han desarrollo 
algunos proyectos 
en ctei, pero no se 
tiene un consoli-
dado que permita 
afirmar de manera 
concluyente el 
cumplimiento de 
esta meta.

Minciencias, 
2021f

Ejecución del proyecto: fortalecimiento de los encadenamientos produc-
tivos de las subregiones del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Ejecución del proyecto: aplicación de la ctei para el mejoramiento del 
sector maderero en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Ejecución del proyecto: desarrollo de una estrategia de aprovechamiento 
de la biodiversidad con potencial acuícola en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

20 etnoempresas y 
empresas sostenibles 
de base tecnológica 
socialmente respon-
sables.

Se entiende como empresa de base tecnológica a aquella que genera va-
lor agregado mediante el diseño, desarrollo y elaboración de productos, 
servicios y procesos de fabricación o de comercialización, para lo cual 
aplica conocimientos científicos y tecnológicos. Estas empresas se en-
cuentran en los sectores de biotecnología, tecnologías de la información 
y las comunicaciones (tic), nuevos materiales, tecnologías de la energía, 
química fina, medicina, nanotecnología, mecatrónica, medios y entrete-
nimiento, y diseño industrial, entre otros.

Según base de datos de la Cámara de Comercio del Chocó, durante el 
período 2012-2020 para este ente territorial se registraron 16 208 em-
presas, de las cuales ninguna podría entenderse como empresa de base.

Cámara de Comercio del 
Chocó

No cumplido Minciencias, 
2020a

Cámara de 
Comercio del 
Chocó, 2022

Continúa...

N.o Variable 
estratégica

Principales indica-
dores de cumpli-

miento de la meta

Acciones adoptadas en relación con el indicador 2012-2020 Ejecutor Alcance de 
la meta de 

acuerdo con 
indicadores

Fuentes de 
informa-

ción

2
Infraestructura 
para el desarro-
llo regional

Número de centros 
de investigación y 
desarrollo tecnológico 
acreditados por el snc-
ti y reconocidos como 
referentes en la gene-
ración de productos de 
ctei de alta calidad a 
nivel nacional o inter-
nacional.

Tres (3) centros de investigación y de desarrollo tecnológico acreditados por el 
sncti:

• Centro de Energías Renovables y Climatología (Cierclima) de la Universidad 
Tecnológica del Chocó

• Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (iiap) 

• Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Hábitat de la Universidad Tec-
nológica del Chocó (Ceibha).

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

No cumplido Minciencias, 
2021f

Ejecución del proyecto: aplicación de la ctei para el mejoramiento del sector 
maderero en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Ejecución del proyecto: creación del centro de desarrollo tecnológico de la 
madera para el mejoramiento socioeconómico y ambiental del departamento 
del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Ejecución del proyecto: fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y 
tecnología en laboratorios de biología molecular con el fin de atender problemá-
ticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el 
departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Los tres centros de investigación y de desarrollo tecnológico acreditados por 
el sncti de Colombia no son suficientes para el cumplimiento de la meta de 
aplicación de los recursos de conocimiento como eje para la generación de 
innovaciones que favorezcan los procesos de desarrollo sostenible de la región. 
Tampoco han alcanzado reconocimiento nacional o internacional por su calidad 
en la generación de productos de ctei.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Un sistema multimo-
dal que permite conec-
tar el océano Atlántico 
con el Pacífico desa-
rrollado y aprovechado 
desde la ctei

No se conocen avances concretos en este aspecto. N/A No cumplido N/A

Un puerto multimodal 
en Quibdó que posibi-
lite el desarrollo de la 
navegabilidad del río 
Atrato.

Se encuentra como proyecto en el Plan de Desarrollo 2020-2023, pero no se 
conocen avances concretos en este aspecto.

N/A No cumplido Gobernación 
del Chocó, 

2020

Conectividad plena a 
través de las vías: 
• Quibdó - Pereira 
• Quibdó - Medellín 
• Ánimas - Nuquí

La red vial en el departamento del Chocó es muy pobre comparada con todos 
sus homólogos vecinos (Córdoba, Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca). Las 
vías principales conducen de Quibdó a Medellín y de Quibdó a Pereira. En 
2020, ambas vías se encuentran con pavimentación inconclusa y estado regular 
para su tránsito. 

Invías No cumplido. dnp, 2018; 
Gobernación 

del Chocó, 
2020

Vía Ánimas - Nuquí. Se encuentra como proyecto en el Plan de Desarrollo 
2020-2023, pero no se conocen avances concretos en este aspecto.
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N.o Variable 
estratégica

Principales indica-
dores de cumpli-

miento de la meta

Acciones adoptadas en relación con el indicador 2012-2020 Ejecutor Alcance de 
la meta de 

acuerdo con 
indicadores

Fuentes de 
informa-

ción

2

Puerto de Tribugá 
desarrollado.

Se contempla como un proyecto estratégico dentro del Plan de Desarrollo 2020-
2023, pero no se conocen avances concretos en este aspecto.

N/A No cumplido. Gobernación 
del Chocó, 

2020

Central hidroeléctrica 
del Alto Baudó.

No se conocen avances concretos en este aspecto. N/A No cumplido. N/A

Central hidroeléctrica 
Malaguita en el San 
Juan.

No se conocen avances concretos en este aspecto. N/A No cumplido. N/A

Central hidroeléctrica 
de La Vuelta repoten-
ciada.

No se conocen avances concretos en este aspecto. N/A No cumplido. N/A

3

Desarrollo 
endógeno 
sustentable en 
ecoturismo y 
para la cadena 
de pesca y acui-
cultura

Un programa ecoturís-
tico departamental de 
clase mundial.

El Plan de Desarrollo del departamento del Chocó: Generando Confianza 
2020-2023 plantea diferentes estrategias para fortalecer el ecoturismo. Al año 
2020 se sigue teniendo como un paquete de bienes y servicios con alto poten-
cial, pero no una realidad.

Gobernación del Chocó. No cumplido. Gobernación 
del Chocó, 
2020

45 empresas con capa-
cidades en transferen-
cia de conocimientos y 
tecnologías (de acuer-
do con el sncti de 
Colombia) dedicadas a 
la gestión del aprove-
chamiento sostenible 
de recursos naturales 
de la región. 

Según la Guía Sectorial de ctei de la República de Colombia, la transferencia 
de conocimiento y tecnología (tct), definida desde la perspectiva de los sis-
temas de innovación, comprende un conjunto de acciones en distintos niveles 
realizadas por diferentes instituciones de manera individual y agregada para 
el desarrollo, aprovechamiento, uso, modificación y difusión de nuevas tec-
nologías e innovaciones, y que constituye el contexto en el que los Gobiernos 
aplican políticas para contribuir en los procesos de innovación. La transferen-
cia se realiza con activos de propiedad intelectual por medio de la venta de los 
derechos, acuerdos de colaboración, licenciamiento y generación de nuevas 
empresas de base tecnológica.

Según base de datos de la Cámara de Comercio del Chocó, durante el período 
2012-2020 para este ente territorial se registraron 16 208 empresas, de las 
cuales ninguna podría entenderse como dedicada a la transferencia de conoci-
miento y tecnología.

Cámara de Comercio del 
Chocó.

No cumplido Minciencias, 
2020a 

Cámara de 
Comercio del 
Chocó, 2022

4
Desarrollo 
productivo y 
competitividad

10 cadenas producti-
vas del Plan Regional 
de Competitividad 
en funcionamiento 
eficiente a partir de 
procesos de ctei.

No se tiene un resultado concreto en este aspecto, según nuestro análisis de los 
datos suministrados por la Cámara de Comercio del Chocó.

N/A No cumplido Cámara de 
Comercio del 
Chocó, 2022

El 70 % del talento 
humano vinculado a la 
gestión y aprovecha-
miento de las cadenas 
productivas es de 
origen local.

No se tiene un resultado concreto en este aspecto, según nuestro análisis de los 
datos suministrados por la Cámara de Comercio del Chocó.

N/A No cumplido Cámara de 
Comercio del 
Chocó, 2022

Continúa...
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N.o Variable 
estratégica

Principales indica-
dores de cumpli-

miento de la meta

Acciones adoptadas en relación con el indicador 2012-2020 Ejecutor Alcance de 
la meta de 

acuerdo con 
indicadores

Fuentes de 
información

4

30 productos de las 
subregiones naturales 
del departamento del 
Chocó, aprovecha-
dos por empresas y 
cooperativas de base 
tecnológica en proce-
sos participativos con 
actores sociales del 
territorio.

No se tiene un resultado concreto en este aspecto, según nuestro análisis de los 
datos suministrados por la Cámara de Comercio del Chocó.

N/A No cumplido.
Cámara de 
Comercio del 
Chocó, 2022

5
 Investigación 
para el 
desarrollo 
sustentable 
(ecotecnia)

30 municipios del 
Chocó (100 %) cuen-
tan con una cobertura 
mínima de 80 % de 
servicios básicos y 
energía.

El departamento del Chocó cuenta con el 75.82 % de interconexión eléctrica, 
el 28.54 % de acueducto, el 20.36 % de alcantarillado, el 48.55 % de recolec-
ción de basuras, el 2.32 % de gas natural y el 13.31 % de internet. 

Gobernación del Chocó, 
Alcaldía de los 30 muni-
cipios y Ministerio de Mi-
nas y Energía.

No cumplido dane, 2020c

60 % de demanda 
energética del depar-
tamento del Chocó es 
atendida con el apro-
vechamiento de tecno-
logías limpias.

Ejecución del proyecto: adopción de un programa de desarrollo e investigación 
de energías renovables en el departamento del Chocó, occidente.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

No cumplido Minciencias, 
2021f

Ejecución del proyecto: desarrollo de capacidades científicas para la investi-
gación de procesos de deterioro de la infraestructura en sistemas de energías 
renovables en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Minciencias, 
2021f

6
Formación de 
Talento Hu-
mano

15 doctores activos 
por cada 100 000 
habitantes.

Ejecución del proyecto: apoyo para la formación de recurso humano de alto 
nivel; 54 doctores (Colombia y el exterior), 172 magísteres (Colombia y el 
exterior) y 50 jóvenes investigadores e innovadores apoyados en su proceso 
de formación. 

Departamento del Chocó

No cumplido
Minciencias , 
2021f

Ejecución del proyecto: creación de un programa de desarrollo e investigación 
de energías renovables en el departamento del Chocó, occidente.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Ejecución del proyecto: aplicación de la ctei para el mejoramiento del sector 
maderero en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Para 2020 se identificaron 41 profesionales chocoanos con título de doctor y 
vinculados a los grupos de investigación. Para este caso específico se entiende 
como doctores activos a los profesionales que, ostentando esta formación 
académica, se encuentren vinculados a por lo menos un grupo de investiga-
ción registrado en instituciones del departamento. Se logra un avance porque 
se pasa de 2.8 doctores por cada 100 000 habitantes en 2011 a ocho doctores 
por cada 100 000 habitantes en 2020. Es importante indicar que la revisión 
de currículos en el sncti muestra un número significativo de chocoanos en 
procesos de formación doctoral. 

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba, Gobernación 
del Chocó, Minciencias, 
otras fuentes.

Continúa...
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N.o Variable 
estratégica

Principales indica-
dores de cumpli-

miento de la meta

Acciones adoptadas en relación con el indicador 2012-2020 Ejecutor Alcance de 
la meta de 

acuerdo con 
indicadores

Fuentes de 
información

6

47 grupos de investiga-
ción, desarrollo tec-
nológico o innovación 
propios del territorio 
y clasificados entre 
categorías B y A1 del 
sncti (crecimiento 
del 80 % con respecto 
al total de grupos en 
2011).

31 grupos de investigación del departamento del Chocó reconocidos por el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (24 esca-
lafonados y clasificados y 7 no clasificados). De los grupos clasificados solo 
uno se encuentra en la máxima categoría, que es A1; otro en categoría A y los 
20 restantes en categoría C. 

Universidad Tecnológica 
del Chocó, Instituto de 
Investigaciones Am-
bientales del Pacífico, 
Fundación Universitaria 
Claretiana

No cumplido

M i nc i e nc i a s , 
2021e

Ejecución del proyecto: fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y 
tecnología en laboratorios de biología molecular con el fin de atender proble-
máticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana 
en el departamento del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

M i nc i e nc i a s , 
2021e

Ejecución del proyecto: descubriendo las dinámicas socioculturales y ambien-
tales para la construcción de una paz sostenible en la biorregión del Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

M i nc i e nc i a s , 
2021e

Ejecución del proyecto: evaluación del grado de contaminación por mercurio 
y otras sustancias tóxicas y su afectación en la salud humana en las poblacio-
nes.

Universidad de Córdoba, 
Universidad Tecnológica 
del Chocó

M i nc i e nc i a s , 
2021e

Ejecución del proyecto: evaluación del efecto de la fertilización del suelo 
sobre la producción neta del ecosistema en áreas degradadas por minería, 
como estrategia para potenciar la captura de carbono y la venta de servicios 
ambientales en el Chocó biogeográfico.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Minciencias, 
2021e

Ejecución del proyecto: fortalecimiento de las capacidades en ctei mediante 
la apropiación social del conocimiento en las comunidades de Chocó.

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba

Minciencias, 
2021e

Número de produc-
tos de generación de 
nuevo conocimiento 
publicado por investi-
gadores locales de los 
grupos en revistas de 
la mayor calidad (jcr 
o sjr) en los últimos 
10 años. 

468 productos de generación de nuevo conocimiento vinculados al departa-
mento del Chocó y publicados en revistas de alta calidad entre 2012 y 2020, 
según datos de la Web of Science (WoS). 

Grupos de investigación 
Investigadores

No cumplido

Trujillo-Cabe-
zas (2022)

30 proyectos de ctei ejecutados en el departamento del Chocó. Instituciones de educa-
ción superior, institutos, 
organizaciones no guber-
namentales, etc.

Minciencias, 
2021e

Aunque se ha avanzado en publicaciones y asociaciones a redes científicas, no 
se cumple la premisa de que el 20 % de los miembros de los grupos de inves-
tigación publique en revistas internacionales, cuente con patentes registradas 
o en proceso y esté asociados a comunidades científicas nacionales e interna-
cionales. 

Instituciones de educa-
ción superior, institutos, 
organizaciones no guber-
namentales, etc.

Minciencias, 
2021e

Número de patentes 
registradas o 
en proceso de 
investigadores locales 
de los grupos del 
departamento en los 
últimos 10 años. 

Se han gestionado diferentes actividades para fortalecer las capacidades loca-
les, pero a 2020 no se cumple la premisa de que 20 % de los miembros de los 
grupos de investigación cuente con patentes registradas o en proceso. 

Universidad Tecnológica 
del Chocó - Diego Luis 
Córdoba, Cámara de 
Comercio del Chocó. No cumplido

Minciencias, 
2021e

Continúa...
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N.o
Variable 

estratégica
Principales indica-
dores de cumpli-

miento de la meta

Acciones adoptadas en relación con el indicador 2012-2020 Ejecutor Alcance de la 
meta de acuerdo 
con indicadores

Fuentes de 
información

7 Patrón tecnoló-
gico (trm1)

Patrón tecnológico 
desarrollado en el te-
rritorio (biotecnología, 
medioambiente, agri-
cultura y alimentos, 
ciencias del deporte, 
minería, industrias 
culturales, pesca y 
acuicultura y turismo).

Se identificaron dos iniciativas de las 17 propuestas en el percti; es 
decir, 12 % del total. Las iniciativas son: aplicaciones multidisciplinarias 
basadas en la agricultura con énfasis en horticultura y estudios sobre 
enfermedades (tropicales crónicas) con énfasis en inmunología.

Instituciones de educa-
ción superior, institutos, 
organizaciones no guber-
namentales, etc.

No cumplido

Trujillo-Cabezas, 
2022

Fuente:  elaboración propia.
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Paso 3. Evaluación del nivel de desarrollo territorial del 
Chocó 

Agenda 2030 Chocó: avances 
La Agenda 2030 es una iniciativa aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas por medio de la Resolución 70/1 de 2015. En general, es 
una herramienta que se constituye en un plan de acción integral a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad. La Agenda plantea 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ods) que agregan 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y am-
biental, con el fin de lograr un mayor desarrollo humano mientras se pro-
tege el planeta y, aunque es un compromiso común y universal, cada país 
enfrenta retos específicos para cumplir con estas metas. Los 17 ods son:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sanea-

miento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y mo-

derna.

8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo 

y el trabajo decente para todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

sostenible y fomentar la innovación.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
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11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sos-

tenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos.

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los re-

cursos marinos.

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertifica-

ción, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida 

de biodiversidad.

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

En Colombia se priorizaron 147 metas y 156 indicadores, con los que 
medirá su avance en la consecución de los ods. Dentro de esta prioriza-
ción de metas se han definido 16 como trazadoras, que son el gran propó-
sito del Gobierno nacional, y su cumplimiento al 2030 será responsabili-
dad de al menos una entidad del Estado del orden nacional, sobre las que 
se tendrá un monitoreo especial (Conpes 3918, 2018). En la tabla 3.20 
se presentan las 16 metas trazadoras para Colombia con sus respectivos 
avances en el departamento del Chocó. 

Tabla 3.20. Avances en el cumplimiento de las metas trazadoras de la Agen-

da 2030

N.o

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible

Indicador de 
meta al 2030

Meta 
de Co-
lombia 
al 2030

Avance del departa-
mento del Chocó

Fuentes 
de in-

forma-
ción

1

Poner fin a la 
pobreza en 
todas sus for-
mas en todo el 
mundo.

Índice de pobreza 
multidimension-
al.

8.4 % 36 %
dane 

(2022)

2
Poner fin al 
hambre.

Tasa de mortali-
dad por desnutri-
ción en menores 
de 5 años (por 
100 000 niños).

5 % 23 %
dnp 

(2022)

Continúa...
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N.o

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible

Indicador de 
meta al 2030

Meta 
de Co-
lombia 
al 2030

Avance del departa-
mento del Chocó

Fuentes 
de in-

forma-
ción

3

Garantizar 
una vida sana 
y promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Tasa de mortali-
dad materna (por 
100 000 nacidos 
vivos).

32 % 128.2 %
dnp 

(2022)

4

Garantizar 
una educación 
inclusiva, equi-
tativa y de cali-
dad y promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
durante toda la 
vida para todos.

Cobertura en 
educación supe-
rior (porcentaje).

80 % 72.5 %
dnp 

(2022)

5

Lograr la igual-
dad entre los 
géneros y em-
poderar a todas 
las mujeres y 
las niñas.

Mujeres en car-
gos directivos del 
Estado colombia-
no (porcentaje).

50 % 43 %
dnp 

(2022)

6

Garantizar la 
disponibilidad 
de agua, su ges-
tión sostenible 
y el saneamien-
to para todos.

Acceso adecuado 
a agua potable 
(porcentaje).

100 % 40.3 %
dnp 

(2022)

7

Garantizar el 
acceso a una 
energía ase-
quible, segura, 
sostenible y 
moderna.

Cobertura de 
energía eléctrica 
(porcentaje de 
viviendas).

100 % 75.8 %
dane 

(2020c)

8

Promover el 
crecimiento 
económico 
inclusivo y sos-
tenible, el em-
pleo y el trabajo 
decente para 
todos.

Tasa de forma-
lidad laboral 
(porcentaje de la 
población ocu-
pada).

60 % 12.1 %
dnp 

(2022)

Continúa...
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N.o

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible

Indicador de 
meta al 2030

Meta 
de Co-
lombia 
al 2030

Avance del departa-
mento del Chocó

Fuentes 
de in-

forma-
ción

9

Construir in-
fraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrializa-
ción sostenible 
y fomentar la 
innovación.

Hogares con ac-
ceso a internet 
(porcentaje).

100 % 13.3 %
dane 

(2020c)

10

Reducir la 
desigualdad en 
el país y entre 
ellos.

Coeficiente de 
gini.

0.48 % 0.59 %
dane 

(2020d)

11

Lograr que las 
ciudades sean 
más inclusivas, 
seguras, resi-
lientes y soste-
nibles.

Hogares urbanos 
con déficit cuan-
titativo de vivien-
da (porcentaje).

2.7 % 92.8 %
dane 

(2020c)

12

Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles.

Tasa de reciclaje 
y nueva utiliza-
ción de residuos 
sólidos (porcen-
taje).

17.9 %

Solo se cuenta con un 
48.55 % de cobertura 

en recolección de 
basuras. Los procesos 
de reciclaje son inci-

pientes.

dane 
(2020c)

13

Adoptar me-
didas urgentes 
para combatir 
el cambio cli-
mático y sus 
efectos.

Reducción de 
emisiones totales 
de gases efecto 
invernadero (por-
centaje).

20 %

El Chocó es de los 
departamentos de 
Colombia con me-
nores resultados de 
emisiones, absor-
ciones y emisiones 
totales netas (balance 
de emisiones menos 
absorciones). Según 
el Ideam* (2012), el 
Chocó se encuentra 
en el puesto 24 de 
33 departamentos 
evaluados (incluye 
Bogotá) con un valor 
de 2.23. El valor más 
alto se reporta para 
Antioquia con 22.94.

Ideam 
et al., 
2015

Continúa...



147

jeferson asprilla perea

N.o

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible

Indicador de 
meta al 2030

Meta 
de Co-
lombia 
al 2030

Avance del departa-
mento del Chocó

Fuentes 
de in-

forma-
ción

14

Conservar y 
utilizar sos-
teniblemente 
los océanos, 
los mares y los 
recursos mari-
nos.

Miles de hectá-
reas de áreas ma-
rinas protegidas.

13 250 
ha

El Runap** reporta 
22 áreas protegidas 
en la jurisdicción del 
Chocó (terrestre y 
marítima).

Runap 
(2022)

15

Gestionar sos-
teniblemente 
los bosques, 
luchar contra 
la desertifica-
ción, detener e 
invertir la de-
gradación de las 
tierras, detener 
la pérdida de 
biodiversidad.

Miles de hec-
táreas de áreas 
protegidas.

30 620 
ha

El Runap reporta 22 
áreas protegidas en 
la jurisdicción del 
Chocó (terrestre y 
marítima).

Runap 
(2022)

16

Promover so-
ciedades justas, 
pacíficas e in-
clusivas.

Tasa de homici-
dios (por cada 
100 000 habitan-
tes).

16.4 % 37.2 %

Minis-
terio de 
Justicia 
y del 
Dere-
cho

(2022)

Fuente: elaboración propia.

Nota*: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Nota**: Registro único nacional de áreas protegidas. 

Como puede observarse en la tabla 3.20, el departamento del Chocó 
experimenta bajos niveles de desarrollo en sectores esenciales como eco-
nomía, salud, educación, infraestructura, y paz y sana convivencia, ya 
que solo tiene resultados positivos en el cumplimiento de tres (color ver-
de) de las 16 metas trazadoras de la Agenda 2030 en Colombia: 
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1. Reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero 

2. Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas 

3. Miles de hectáreas de áreas protegidas 

Se tienen dos metas que, aunque no se han cumplido, parecieran en-
contrarse en un nivel de avance importante y en dirección a su cumpli-
miento (color amarillo): 

1. Cobertura en educación superior

2. Porcentaje de mujeres en cargos directivos del estado colombiano

Hay once  metas completamente rezagadas en el nivel de avance para 
su cumplimiento al año 2030:

1. Índice de pobreza multidimensional 

2. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años 

3. Tasa de mortalidad materna 

4. Acceso adecuado a agua potable 

5. Cobertura de energía eléctrica 

6. Tasa de formalidad laboral 

7. Hogares con acceso a internet 

8. Coeficiente de gini 

9. Hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda 

10. Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos  

11. Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes
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Paso 4. Análisis foda para un desarrollo endógeno soste-
nible del Chocó 2050 

Se identificaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para 
la gestión del desarrollo endógeno sostenible del departamento del Cho-
có con proyección al año 2050. En la figura 3.5 se resume la matriz foda 
establecida. 

Figura 3.5. Resumen de los resultados de la matriz foda

Fuente: elaboración propia.

Los detalles de cada uno de los aspectos se describen a continuación: 

Fortalezas para un desarrollo endógeno sostenible del Chocó

• Variedad de temperatura la cual, por su carácter de trópico, es constante 
y va desde los 12 °C hasta valores superiores a los 28 °C, en algunos si-
tios. Esto puede favorecer la calidad de diferentes productos o servicios.
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• Alta precipitación pluvial (lluvias), la cual va desde los 1000 mm hasta 
valores superiores a los 9000 mm, incluso teniendo sitios con reportes 
superiores a los 13 000 mm al año. Esto puede favorecer la calidad de 
diferentes productos o servicios.

• Complejo entramado hidrográfico con muy alto número de cuencas y 
subcuencas articuladas a los ríos Atrato, San Juan y Baudó. Esto puede 
favorecer la calidad de diferentes productos o servicios.

• Cuerpos de agua con potencial para la generación de energía eléctrica 
por medio de centrales hidroeléctricas. En el pasado, este mecanismo 
fue usado para la generación de energía en este departamento. 

• Uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta (plantas, 
animales, hongos, ecosistemas).

• Punto caliente para la conservación de la biodiversidad (Chocó biogeo-
gráfico).

• Áreas protegidas para la conservación de la diversidad biológica y eco-
sistémica en la jurisdicción del Chocó (terrestre y marítima).

• Peces de agua dulce de importancia comercial y vocación tradicional 
pesquera en las comunidades asociadas a la cuenca del Atrato.

• Peces marinos de importancia comercial y vocación tradicional pes-
quera en las costas pacífica y atlántica del departamento.

• Conocimiento tradicional ancestral de comunidades negras e indígenas 
asociado al aprovechamiento alimenticio de carnes de animales silves-
tres. Estudios en el territorio han demostrado el uso tradicional alimen-
ticio de más de 50 especies de reptiles, aves y mamíferos, algunas de 
ellas con avances en el conocimiento de su valor nutricional.

• Diversidad de tubérculos, frutas y vegetales tropicales de uso alimenti-
cio local y que hacen parte de la agricultura familiar del territorio. 

• Conocimiento tradicional ancestral de comunidades negras e indígenas 
asociado al uso de plantas en la medicina tradicional.

• Productos alimenticios, decorativos y prendas de vestir artesanales ela-
borados con materiales de la biodiversidad regional. 

• Contexto selvático y variables climáticas que favorecen el desarrollo 
de procesos en ctei para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
tropicales.  

• Transporte fluvial (formal e informal) que conecta internamente dis-
tintos territorios y tiene salida a otros departamentos como Antioquia 
(Turbo) y Valle del Cauca (Buenaventura) y a otros países como Panamá. 
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• 31 grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación reco-
nocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Colombia.

• Importantes capacidades en ctei en el área de ciencias naturales que 
reúne el 54 % de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o 
innovación reconocidos por el sncti, siendo el Programa Nacional en 
Ambiente, Biodiversidad y Hábitat y el Programa Nacional en Ciencias 
Básicas donde se ubican estos grupos.

• Importantes capacidades en ctei en las áreas de ciencias sociales y hu-
manidades. Aunque en conjunto constituyen solo el 21 % de los grupos, 
en estas áreas de conocimiento se encuentran los grupos mejor escala-
fonados de acuerdo con su calidad. 

• 41 doctores vinculados a instituciones de este departamento y participan-
tes en el desarrollo de actividades de ctei en 15 áreas de formación, entre 
las cuales son las más representativas las ciencias de la educación o peda-
gógicas, ciencias biológicas, ingenierías, ecología, medioambiente, conser-
vación y uso sostenible de la biodiversidad, y estudios ambientales.

• Un número significativo de investigadores de otras regiones de Colom-
bia o de otros países trabaja en articulación con los investigadores cho-
coanos en la generación de productos de ctei de los grupos vinculados 
al departamento. 

• El Centro de Energías Renovables y Climatología (Cierclima), el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico (iiap), y el Centro de Investiga-
ciones en Biodiversidad y Hábitat de la Universidad Tecnológica del Chocó 
(Ceibha) constituyen una base importante de ctei conducente a la gestión 
de conocimientos y desarrollo de tecnologías en favor de la identificación, 
valoración y aprovechamiento de recursos naturales de la región. 

• Inversión superior a los 224  000 millones de pesos en proyectos de 
ctei para este departamento entre los años 2012 y 2020. Los proyec-
tos están relacionados con ciencias básicas, ciencias aplicadas, moti-
vación en investigación (Programa Ondas, semilleros de investigación 
y Semana de la Ciencia), formación de recurso humano de alto nivel 
(Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores, así como maestrías y 
doctorados), minería responsable, gestión de la biodiversidad, energías 
renovables, construcción de paz, desarrollo de capacidades en gestión e 
innovación, apropiación social del conocimiento, fortalecimiento de la 
infraestructura para la ciencia, tecnología e innovación (laboratorios) y 
transferencia de conocimientos y tecnología.
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 Debilidades para un desarrollo endógeno sostenible del Chocó 

• Alta dependencia económica de actividades de servicios sociales, comu-
nales y personales.

• Actividades productivas con bajos niveles de transformación (cadena de 
valor) y basadas en mecanismos extractivos de recursos naturales.

• Baja productividad departamental. Solo aporta el 0.45 % al pib nacional.

• Altos niveles de corrupción (fenómeno nacional).

• Red vial muy pobre en la que se destacan solo dos vías terrestres para 
conectar al Chocó con otros departamentos. Las vías no se encuentran 
en condiciones óptimas. 

• Baja capacidad de atención en salud para el segundo y tercer nivel de 
complejidad.

• Baja calidad en la educación.

• Altos niveles de violencia, expresada en homicidios por cada 100 000 ha-
bitantes.

• Altos niveles de pobreza multidimensional.

• Altos valores en la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 
años (por 100 000).

• Altos valores en la tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos).

• Muy bajo porcentaje con acceso adecuado a agua potable.

• Moderada cobertura de energía eléctrica en las viviendas del territorio.

• Muy baja tasa de formalidad laboral dentro de la población ocupada.

• Muy baja cobertura de hogares con acceso a internet.

• Coeficiente de gini del departamento muy por arriba del promedio na-
cional.

• Muy alto porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vi-
vienda.

• Contexto selvático y variables climáticas que favorecen la diversidad de 
vectores de enfermedades tropicales. 

• Bajo nivel de articulación entre los investigadores en temas relacionados 
con el medioambiente y desarrollo sostenible. Los grupos de estas áreas 
cuentan con el mayor porcentaje de investigadores formados al más alto 
nivel y la mejor producción en ctei del departamento. En muchos casos, la 
producción es complementaria de manera que puedan generarse sinergias 
que, aunque disminuyeran el número de grupos, aumentarían su calidad, 
logrando tener y mantener grupos en las más altas categorías y, por su-
puesto, mejores contribuciones al desarrollo endógeno del territorio.



155

jeferson asprilla perea

• Bajas capacidades en ctei en áreas de conocimiento relacionadas con el 
Programa Nacional en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
- tic, el Programa Nacional en Energía y Minería, y el Programa Nacional 
de ctei en Salud.

• Inexistencia de grupos de investigación del departamento vinculados al 
Programa Nacional de ctei en Geociencias, Programa Nacional en Biotec-
nología, Programa Nacional en Ciencias del Mar y los Recursos Hidrobio-
lógicos y Programa Nacional en Seguridad y Defensa, los cuales podrían 
ser estratégicos para la gestión del desarrollo endógeno sostenible.

• Ninguna de las revistas de ctei editada por las instituciones del departa-
mento está clasificada o indexada por Publindex.

• Desarticulación entre las acciones definidas en el Plan Estratégico Regio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2020 y la inversión de más 
de 224 000 millones de pesos en proyectos de ctei, ya que los resultados 
de la evaluación del plan no constatan el logro total o un avance parcial 
significativo en el propósito de alcanzar el escenario deseable.

• Limitada existencia de centros de investigación y de desarrollo tecnológi-
co en áreas estratégicas para el conocimiento, aprovechamiento y manejo 
sostenible de la biodiversidad del departamento.

• Rápido deterioro de la infraestructura física (pintura de fachadas e interio-
res, debilitamiento de materiales, concentración de altos niveles de hume-
dad en el interior de edificaciones, etc.) por efectos de variables climáticas 
como las fuertes temperaturas, altos niveles de lluvia, inundaciones urba-
nas o altos valores de humedad en el ambiente, entre otros. La mayoría 
de los materiales de construcción es introducida desde otras ciudades del 
país y esto implica que, en su elaboración, no necesariamente consideran 
características climáticas como las del Chocó. 

Oportunidades para un desarrollo endógeno sostenible del Chocó

• Demandas local, nacional y global de productos alimenticios.

• Demanda global de principios activos para la elaboración de medicamentos 
o cosméticos a partir de especies de plantas, hongos y animales silvestres. 

• Demanda global de conocimiento para la generación de productos y ser-
vicios que sustituyan los ingresos generados en la industria del carbono.
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• Servicios ambientales.

• Demanda global de energías limpias.

• Demanda global de conocimiento científico (investigación básica, investi-
gación aplicada y desarrollo experimental) y productos de desarrollo tec-
nológico e innovación.

 Amenazas para un desarrollo endógeno sostenible del Chocó

• Mayor desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en otros territorios 
del país y del mundo.

• Mayor capacidad y vocación productiva de las principales ciudades y de-
partamentos del país con respecto al departamento del Chocó.

• Competencia con productos y servicios de territorios con mayor capital 
económico y desarrollo de ctei.

• Limitaciones al desarrollo productivo rural en Colombia por la presencia y 
operación de grupos al margen de la ley.
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Paso 5. Visión de desarrollo endógeno sostenible         
del Chocó 2050 

Visión 2050

El departamento del Chocó es un territorio pacífico e innovador produc-
to de un modelo de desarrollo endógeno sostenible que lo ubica por enci-
ma del promedio nacional en términos de indicadores socioeconómicos, 
medioambientales y de prosperidad, los cuales han sido impulsados por la 
ciencia, la tecnología y la innovación, reconociendo las realidades del ámbi-
to global y respetando las particularidades de los contextos cultural, social 
y ecológico locales.
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Paso 6. Descomposición de la visión en dimensiones 
estratégicas

La visión de desarrollo endógeno sostenible del departamento del Chocó, 
al año 2050, comprende siete dimensiones estratégicas (economía, salud, 
educación, infraestructura, género, ambiente, y paz y sana convivencia) 
y dos transversales (respeto a la diversidad biológica y cultural, y cultura 
de respeto a las normas con repudio a la corrupción) que se articulan a 
los ods (véase la figura 3.6). 

Figura 3.6. Estructura de la visión de desarrollo endógeno sostenible del 

Chocó al año 2050

Fuente: elaboración propia.
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Paso 7. Metas de desarrollo endógeno sostenible del 
Chocó 

Se identificaron 48 metas que se articulan a los ods para el cumplimiento 
de la visión de desarrollo endógeno del Chocó al año 2050 (véanse la ta-
bla 3.21 y la figura 3.6). 

El cumplimiento de las 48 metas requerirá el concurso de los diferen-
tes actores del territorio (sociedad civil, tomadores de decisiones, clase 
política, académicos, empresarios, autoridades étnicas, etc.), quienes, por 
medio de decisiones participativas, transparentes y focalizadas en el bien 
común, podrán abogar por la creación de diversas iniciativas. 
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Tabla 3.21. Detalle de las 48 metas para un desarrollo endógeno sostenible

N.o Dimensión 
estratégica

Objetivo de Desarrollo             
Sostenible

Metas de desarrollo sostenible al año 2050

1 Economía

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas (ods-1).

Porcentaje de pobreza multidimensional por debajo del promedio nacional, lo cual se ve reflejado en mejores con-
diciones de vida de los habitantes de este departamento.

Porcentaje de incidencia de la pobreza monetaria extrema por debajo del promedio nacional.

Porcentaje de incidencia de la pobreza monetaria por debajo del promedio nacional.

100 % de la población del departamento afiliada al sistema de seguridad social en salud.

Más del 80 % de población ocupada debe estar afiliada a una administradora de riesgos laborales.

100 % de población ocupada cotizante al sistema de pensiones.

Poner fin al hambre (ods-2). Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años por cada 100 000 habitantes, igual a cero. 

Promover el crecimiento econó-
mico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para 
todos (ods-8).

Tasa de formalidad laboral superior al 80 % para la población ocupada del departamento.

Tasa de desempleo del Chocó por debajo del promedio nacional, siendo Quibdó una de las ciudades capitales 
ubicadas en el último cuartil (mejor cuartil) con respecto al porcentaje de personas desempleadas dentro de la 
población activa.

Jóvenes en el departamento que no estudian y no tienen empleo (NiNi) en un porcentaje por debajo del prome-
dio nacional.

Población ocupada afiliada a una administradora de riesgos laborales en un porcentaje superior al 80 %.

Reducir la desigualdad con 
respecto a Bogotá y los departa-
mentos más prósperos del país 
(ods-10).

Coeficiente de gini del Chocó en un valor que lo ubica en el penúltimo cuartil (segundo mejor cuartil) con res-
pecto a todos los departamentos de Colombia. 

Lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles (ods-11).

Hogares urbanos del departamento con déficit cuantitativo de vivienda en un porcentaje inferior al promedio 
nacional. 

2 Salud
Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos en 
todas las edades (ods-3).

Tasa de mortalidad materna por cada 100 000 habitantes del departamento igual a cero.

100 % de partos en el departamento atendido por personal calificado.

100 % de nacidos vivos en el Chocó con cuatro o más controles prenatales.

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos en el Chocó, igual a cero.

Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos en el Chocó, igual a cero.

Incidencia de tuberculosis por cada 100 000 habitantes del Chocó, en valores que se ubican por debajo del prome-
dio nacional.

Incidencia de malaria por cada 1000 habitantes del Chocó, en valores que se ubican por debajo del promedio na-
cional.

Tasa de mortalidad por VIH/SIDA por cada 100 000 habitantes del Chocó, en valores que se ubican por debajo del 
promedio nacional.

Continúa...
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N.o Dimensión 
estratégica

Objetivo de Desarrollo             
Sostenible

Metas de desarrollo sostenible al año 2050

Tasa de mortalidad prematura por diabetes por cada 100 000 personas de 30 a 70 años en el departamento, en 
valores que se ubican por debajo del promedio nacional.

Tasa de mortalidad prematura de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores por cada 100 000 
personas de 30 a 70 años en el departamento, en valores que se ubican por debajo del promedio nacional.

Tasa de mortalidad por tumores malignos en menores de 18 años por cada 100 000 en el departamento, en valo-
res que se ubican por debajo del promedio nacional.

Personas con abuso o dependencia de cualquier sustancia ilícita en porcentajes que ubican al Chocó en el último 
cuartil (mejor cuartil) con respecto a los departamentos de Colombia.

Personas con consumo de riesgo y consumo perjudicial de alcohol en porcentajes que ubican al Chocó en el pe-
núltimo cuartil (segundo mejor cuartil) con respecto a los departamentos de Colombia.

Tasa de fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años por cada 1000 mujeres en este rango de 
edad en el Chocó, en valores que se ubican por debajo del promedio nacional.

100 % de menores de 1 año en el departamento, con tercera dosis de pentavalente.

100 % de niños de 1 año en el departamento con vacunación de triple viral.

Porcentaje de población en el departamento afiliada al sistema de seguridad social en salud, en valores por enci-
ma del promedio nacional.

Incidencia de intoxicaciones por sustancias químicas por cada 100 000 habitantes del Chocó en valores que lo 

ubican en el último cuartil (mejor cuartil) con respecto a los departamentos de Colombia.

3 Educación

Garantizar una educación in-
clusiva, equitativa y de calidad, 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos (ods-4).

Porcentaje de cobertura en educación superior con un valor superior al promedio nacional.

Tasa de cobertura bruta en educación media en valores superiores al promedio nacional. 

Tasa de cobertura bruta en transición en valores superiores al promedio nacional.

Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más en valores inferiores al promedio nacional.

Porcentaje de matrícula oficial con conexión a internet en valores superiores al promedio nacional.

4
Infraestruc-

tura

Garantizar la disponibilidad de 
agua, su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos (ods-6).

100 % de cobertura de acueducto en todo el departamento.

Población con acceso a métodos de saneamiento adecuados en valores superiores al promedio nacional.

Garantizar el acceso a una ener-
gía asequible, segura, sostenible y 
moderna (ods-7).

100 % de cobertura de energía eléctrica en viviendas del Chocó.

Construir infraestructuras resi-
lientes, promover la industriali-
zación sostenible y fomentar la 
innovación (ods-9).

Conectividad plena con el centro del país y las costas a través de medios fluviales, terrestres y aéreos.

Hogares con acceso a internet en un porcentaje superior al promedio nacional.

5 Género
Lograr la igualdad entre los gé-
neros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas (ods-5).

50 % de mujeres en cargos directivos del Estado colombiano.

Inexistencia de brecha significativa de ingreso mensual promedio entre hombres y mujeres en el departamento.

Continúa...



ciencia, tecnología e innovación (ctei) para un desarrollo endógeno sostenible

170

N.o Dimensión 
estratégica

Objetivo de Desarrollo             
Sostenible

Metas de desarrollo sostenible al año 2050

6 Ambiente

Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles 
(ods-12).

Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos en valores superiores al promedio nacional.

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos (ods-13).

Actividades productivas con emisiones totales de gases efecto invernadero no superiores al promedio nacional. 

Conservar y utilizar sostenible-
mente los océanos, los mares y 
los recursos marinos (ods-14).

Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas de acuerdo con requerimientos de sostenibilidad de océanos, ma-
res y recursos marinos que han sido determinadas considerando el binomio aprovechamiento-conservación como 
factor para proteger el derecho de los chocoanos a decidir su modelo de desarrollo endógeno sostenible.

Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la deser-
tificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, dete-
ner la pérdida de biodiversidad 
(ods-15).

Miles de hectáreas de áreas protegidas de acuerdo con requerimientos de sostenibilidad ecosistémica que han sido 
determinados considerando el binomio aprovechamiento-conservación como factor para proteger el derecho de los 
chocoanos a decidir su modelo de desarrollo endógeno sostenible.

7
Paz y sana 

convivencia
Promover sociedades justas, pa-
cíficas e inclusivas (ods-16).

Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes del Chocó en valores que lo ubican en el último cuartil (mejor 
cuartil) con respecto a los departamentos de Colombia. 

Fuente: elaboración propia.
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Paso 8. Adaptación de iniciativas - Propuesta de gestión de 
la CTei para un desarrollo endógeno sostenible del Chocó 

Dimensión economía
La propuesta de desarrollo endógeno sostenible para este departamento, 
en su dimensión económica, intenta contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la gente a partir de la planificación y adopción de iniciativas 
soportadas en procesos de ciencia, tecnología e innovación, como se des-
cribe a continuación: 

Aplicación de la iniciativa i-gcc (generación de conocimiento científi-
co para el desarrollo endógeno sostenible) para contribuir a la generación 
de nuevo conocimiento que posibilite la aplicación de i-cps (creación de 
productos y servicios para el desarrollo endógeno sostenible) a partir de 
fortalezas y debilidades del territorio. En ese sentido, se sugiere explorar 
las condiciones en ciencia, tecnología e innovación para la creación de los 
siguientes productos y servicios:

Productos (i-p)

• Energía renovable proveniente de las potencialidades naturales del depar-
tamento y con capacidades para satisfacer las demandas local, regional o 
nacional. Dentro de posibles tipos de energía se encuentran: energía eóli-
ca, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, biomasa, 
biocarburante o cualquier otra, incluidas aquellas creadas desde la pers-
pectiva pensar en lo impensable.

• Carne o productos cárnicos como embutidos, patés, hamburguesas o cual-
quier otro tipo de producto cárnico derivado de animales silvestres de los 
diferentes ecosistemas del departamento y con capacidad para satisfacer 
demandas local, regional, nacional o global. No necesariamente deben for-
mularse productos como los habitualmente conocidos porque, en su lugar, 
la perspectiva de pensar en lo impensable podría permitir la creación de 
alternativas cárnicas con calidad a prueba de estándares internacionales y 
con naturaleza de producción solo en ecosistemas particulares como los de 
este departamento.  

• Pescado o productos cárnicos de la riqueza íctica de ecosistemas de agua 
dulce o marina del Chocó con capacidad para satisfacer demandas local, 
regional, nacional o global. 
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• Productos alimenticios de origen vegetal como tubérculos, frutas, vegeta-
les, colorantes, condimentos o cualquier otro procedente de la agricultura 
familiar y comunitaria de diferentes ecosistemas del departamento y con 
capacidad para satisfacer las demandas local, regional, nacional o global. 
No necesariamente debe pensarse en la comercialización de materias pri-
mas, sino también en productos con altos niveles de transformación para 
lo cual la perspectiva de pensar en lo impensable podría posibilitar la crea-
ción de alternativas con calidad a prueba de estándares internacionales y 
una naturaleza de producción restringida a ecosistemas particulares como 
los del Chocó. 

• Alimentos para animales derivados de la biodiversidad del departamento 
y con capacidad para satisfacer demandas local, regional, nacional o global. 
Podrían surgir nuevos alimentos o nuevas formas de alimentos para ani-
males a partir de la perspectiva de pensar en lo impensable. 

• Principio activo de plantas de la diversidad vegetal de los ecosistemas del 
departamento, bien sea a partir de procesos de bioprospección regular o 
que estén orientados por el conocimiento de la medicina tradicional ances-
tral de comunidades negras e indígenas del territorio.

• Principio activo de animales de la diversidad faunística de los ecosistemas 
del departamento, bien sea a partir de procesos de bioprospección regular 
o que estén orientados por el conocimiento de la medicina tradicional an-
cestral de comunidades negras e indígenas del territorio.

• Materiales o productos sostenibles derivados de recursos naturales y que 
constituyen soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida del ser 
humano.

• Productos decorativos o prendas de vestir elaborados con materiales deri-
vados de plantas o animales de la diversidad biológica del departamento, 
bien sea a partir de procesos de bioprospección regular o que estén orien-
tados por el conocimiento tradicional ancestral de comunidades negras, 
indígenas o campesinas del territorio.

• Nuevos materiales o productos para corregir el rápido deterioro de la in-
fraestructura física de territorios donde confluyen altos niveles de tempe-
ratura, precipitación y otros factores climáticos. 

• Todos los productos que puedan obtenerse del potencial del territorio y 
que, a partir de la aplicación de ctei, aporten al desarrollo sostenible del 
Chocó en su dimensión economía. 
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Vale la pena recordar que en el proceso que se propone en este docu-
mento solo se entenderán como productos exitosos para el desarrollo en-
dógeno sostenible del Chocó aquellos que cumplan como mínimo con las 
siguientes consideraciones: (a). El recurso natural utilizado deberá pro-
ducirse y aprovecharse sosteniblemente. (b). Las ideas de producto de-
berán someterse a procesos de vigilancia tecnológica. (c). La creación de 
productos deberá realizarse a partir de necesidades nacionales o globales. 
(d). Cada producto deberá estar relacionado con, por lo menos, una ca-
racterística del contexto sociocultural o ecosistémico del territorio que 
favorezca su calidad. (e). Los productos deberán estar soportados en pro-
cesos de desarrollo tecnológico en los niveles de diseño industrial, planta 
piloto, prototipo industrial, producto nutracéutico, esquema de circuito 
integrado, software o cualquier otro parámetro de producto de desarrollo 
tecnológico que esté reconocido por estándares de ciencia, tecnología e 
innovación. (f). Los productos o sus componentes deberán estar some-
tidos a procesos de protección de propiedad intelectual, la cual debería 
ser mayoritariamente de personas naturales o jurídicas del territorio. (g). 
Cada producto deberá tener perfectamente definida su cadena de valor. 
(h). Que su comercialización, liderada principalmente por empresas del 
territorio, esté garantizada en escalas local, nacional o global. Para el lo-
gro de este último propósito podrían desarrollarse sinergias estratégicas 
entre empresas del territorio y otras externas. 

Servicios (i-s)

• Turismo ecológico a partir del aprovechamiento contemplativo de la bio-
diversidad, ecosistemas o prácticas tradicionales de comunidades de la re-
gión. 

• Turismo religioso asociado a tradiciones culturales del departamento 
como santuarios, fiestas, etc.

• Todos los servicios que puedan obtenerse del potencial del territorio y 
que, a partir de la aplicación de ctei, aporten al desarrollo sostenible del 
Chocó en su dimensión economía. 

Al igual que en el caso de productos, solo se entenderán como servi-
cios exitosos para el desarrollo endógeno sostenible del Chocó aquellos que 
cumplan como mínimo con las siguientes consideraciones: (a). No poner 
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en riesgo ningún elemento de las diversidades biológica, ecosistémica y 
cultural del territorio. (b). Deberán estar basados en las características 
propias de los contextos sociocultural o ecosistémico del territorio. (c). 
Las ideas deberán someterse a procesos de vigilancia tecnológica. (d). La 
creación de servicios deberá realizarse a partir de necesidades regiona-
les, nacionales o globales que aumenten su potencial de comercialización. 
(e). Los servicios deberán estar soportados por procesos de desarrollo 
tecnológico, es decir, proyectos de demostración inicial, proyectos pilo-
to o cualquier otro parámetro de desarrollo tecnológico aplicable dentro 
estándares de ciencia, tecnología e innovación. (f). En cuanto sea posi-
ble, los componentes asociados a cada servicio deberán estar sometidos 
a procesos de protección de propiedad intelectual, la cual debería ser ma-
yoritariamente de personas naturales o jurídicas del territorio. (g). La 
prestación de servicios deberá respetar las tradiciones socioculturales 
de los grupos étnicos o campesinos del territorio, así como sus riquezas 
biológica y ecosistémica. (h). Cada servicio deberá tener perfectamente 
definida su cadena de valor. (i). Que su comercialización, liderada princi-
palmente por empresas del territorio, esté garantizada a escalas local, na-
cional o global. Para el logro de este último propósito podrían desarrollar-
se sinergias estratégicas entre empresas del territorio y otras externas.

Resultados esperados de la aplicación exitosa de i-gCC e i-Cps. En la 
lógica de gestión de la presente propuesta, se espera que el logro de pro-
ductos y servicios exitosos como resultado de la aplicación de iniciativas 
(i-gcc e i-cps) en ctei posibilite la creación de empresas y la generación 
de empleos e ingresos para los habitantes del Chocó lo cual, sumado a 
otros factores de corte económico, contribuirá con el desarrollo endóge-
no sostenible del departamento (véase la figura 3.7). Es preciso mencio-
nar que las posibilidades de puesta en marcha exitosa de estas iniciativas 
aumentarían en un escenario de ciudadanos con altos niveles de trabajo 
cooperativo y participativo, respetuosos de las normas y que repudian la 
corrupción.
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Figura 3.7. Lógica de resultados esperados en la dimensión economía

Fuente: elaboración propia.
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Dimensión salud 

La visión de desarrollo endógeno sostenible del Chocó (2050) intenta ga-
rantizar una vida sana y promover el bienestar para todos los habitantes 
del departamento, para lo cual esta propuesta plantea contribuir median-
te la articulación de diferentes iniciativas (i-gcc e i-cps) que sugieren 
explorar las condiciones en ciencia, tecnología e innovación para la gene-
ración de nuevos conocimientos y creación de productos y servicios que 
aporten al sistema de salud.

Servicios (i-s)

• Servicios innovadores de laboratorio de investigación en enfermedades 
tropicales con tecnología de punta y altos niveles de calidad. 

• Servicios innovadores de laboratorio de entomología médica con tecnolo-
gía de punta y altos niveles de calidad.

• Servicios innovadores de laboratorio de microbiología industrial orienta-
dos a productos relacionados con la prevención, diagnóstico o tratamiento 
de enfermedades tropicales. 

• Servicios innovadores de salud soportados por una red hospitalaria de 
primero, segundo y tercer nivel que esté especializada, de acuerdo con su 
nivel de atención, en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades tropicales. La red hospitalaria estará apalancada por importantes 
capacidades locales en ciencia, tecnología e innovación. 

• Todos los servicios que puedan obtenerse del potencial del territorio y 
que, a partir de la aplicación de ctei, aporten al desarrollo sostenible del 
Chocó en su dimensión salud. 

Los servicios aquí propuestos no necesariamente deben obedecer a vi-
siones estandarizadas con esquemas existentes en otros territorios; po-
dría aplicarse la perspectiva de pensar en lo impensable y crear nuevas 
alternativas que, además de mejorar los servicios existentes, puedan con-
vertirse en referentes mundiales en la prevención, diagnóstico y trata-
miento de enfermedades tropicales. 

Solo se entenderán como servicios innovadores exitosos para el desarrollo 
endógeno sostenible del Chocó aquellos que cumplan, como mínimo, con 
las siguientes consideraciones:
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• No poner en riesgo ningún elemento de las diversidades biológica, ecosis-
témica y cultural del territorio. 

• Deberán estar basados en las características propias de los contextos socio-
cultural o ecosistémico del territorio. 

• Las ideas deberán someterse a procesos de vigilancia tecnológica. 

• La creación de servicios deberá realizarse a partir de necesidades regiona-
les, nacionales o globales que aumenten su potencial de comercialización. 

• Los servicios deberán estar soportados por procesos de desarrollo tecno-
lógico, es decir, proyectos de demostración inicial, proyectos piloto o cual-
quier otro parámetro de desarrollo tecnológico aplicable dentro estándares 
de ciencia, tecnología e innovación. 

• En cuanto sea posible, los componentes asociados a cada servicio debe-
rán estar sometidos a procesos de protección de propiedad intelectual, la 
cual debería ser, mayoritariamente, de personas naturales o jurídicas del 
territorio. 

• La prestación de servicios deberá respetar las tradiciones socioculturales 
de los grupos étnicos o campesinos del territorio, así como sus riquezas 
biológica y ecosistémica. 

• Cada servicio deberá tener perfectamente definida su cadena de valor y 
que su comercialización, liderada principalmente por empresas del territo-
rio, esté garantizada a escalas local, nacional o global. Para el logro de este 
último propósito podrían desarrollarse sinergias estratégicas entre empre-
sas del territorio y otras externas.

Productos (i-p)

• Productos biológicos innovadores (vacunas, sueros, hemoderivados, hor-
monas, biotecnológicos o fármacos recombinantes, antibióticos, alérgenos, 
terapia avanzada, etc.) orientados a la prevención, diagnóstico o tratamien-
to de enfermedades tropicales.

• Reactivos in vitro orientados al diagnóstico de enfermedades tropicales.

• Materiales o productos innovadores derivados de recursos naturales y que 
están orientados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermeda-
des tropicales o cualquier otro tipo de enfermedad.

• Todos los productos innovadores que puedan obtenerse del potencial del 
territorio y que, a partir de la aplicación de ctei, aporten al desarrollo sos-
tenible del Chocó en su dimensión salud. 



180

ciencia, tecnología e innovación (ctei) para un desarrollo endógeno sostenible

Solo se entenderán como productos innovadores exitosos para el desa-
rrollo endógeno sostenible aquellos que cumplan, como mínimo, con las 
siguientes consideraciones: 

• El recurso natural utilizado deberá producirse y aprovecharse sosteni-
blemente. 

• Las ideas de producto deberán someterse a procesos de vigilancia tec-
nológica. 

• La creación de productos deberá realizarse a partir de necesidades na-
cionales o globales. 

• Cada producto deberá estar relacionado con, por lo menos, una carac-
terística de los contextos sociocultural o ecosistémico del territorio que 
favorezca su calidad. 

• Los productos deberán estar soportados en procesos de desarrollo tec-
nológico en los niveles de diseño industrial, planta piloto, prototipo 
industrial, esquema de circuito integrado, software o cualquier otro pa-
rámetro de producto de desarrollo tecnológico que esté reconocido por 
estándares de ciencia, tecnología e innovación. 

• Los productos o sus componentes deberán estar sometidos a procesos 
de protección de propiedad intelectual, la cual debería ser, mayoritaria-
mente, de personas naturales o jurídicas del territorio. 

• Cada producto deberá tener perfectamente definida su cadena de valor. 

• Que su comercialización, liderada principalmente por empresas del te-
rritorio, esté garantizada a escalas local, nacional o global. Para el logro 
de este último propósito podrían desarrollarse sinergias estratégicas 
entre empresas del territorio y otras externas.

 

Resultados esperados de la aplicación exitosa de i-gCC e i-Cps. La apli-
cación exitosa de estas iniciativas espera como resultado la generación de 
literatura científica que aumente el volumen de conocimientos existentes 
sobre enfermedades tropicales, así como la creación e introducción de 
nuevos materiales, productos, procesos, sistemas de producción, méto-
dos en la prestación de servicios, o la mejora tecnológica sustancial de 
materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes en el ámbito de 
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades tropica-
les. Toda esta estructura estará articulada a una red hospitalaria de prime-
ro, segundo y tercer nivel de atención en salud que, aunque cuente con 
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otras especialidades propias de cada uno, tendrá como bandera principal 
la generación y gestión del conocimiento científico para el entendimien-
to, diagnóstico y tratamiento de enfermedades tropicales.

Los avances exitosos en el propósito anterior no solo mejorarían el ma-
nejo local de este tipo de enfermedades, sino que pudiesen convertirse 
en un referente de ctei en el ámbito global. Adicionalmente, aumentaría 
la calidad en la prestación de servicios de salud en el primero y segundo 
nivel, y aportaría un tercer nivel de atención, lo cual podría verse refleja-
do en favor del cumplimiento de todas las metas que se articulan al ods-3 
(Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades) dentro del desarrollo endógeno sostenible del departamento del 
Chocó al año 2050 (véase la figura 3.8). 

Figura 3.8. Lógica de resultados esperados en la dimensión salud

Fuente: elaboración propia.

Dimensión educación

Se aplicará la iniciativa Gestión del conocimiento en educación para el de-
sarrollo endógeno sostenible (i-gce). Si bien los resultados del diagnóstico 
territorial en el sector educación muestran metas en cobertura aún no 
logradas, su análisis invita a fortalecer no solo la cobertura, sino también 
los aspectos relacionados con la calidad en todos los niveles. El fortale-
cimiento a la cobertura y educación de calidad que sea pertinente con el 
potencial del territorio podría favorecer el desarrollo endógeno sosteni-
ble del departamento del Chocó. 

Generación y gestión de nuevo conocimiento. El sistema educativo 
requeriría ser explorado desde la investigación básica, la investigación 
aplicada o el desarrollo experimental para:
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• La generación de conocimiento sobre el nivel de existencia del enfoque 
(stem, por sus siglas en inglés) y sus efectos en el sistema de educación 
básica y media del departamento del Chocó. 

• La producción de conocimiento acerca de procesos de enseñan-
za-aprendizaje en lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y cul-
tura ciudadana, ciencias naturales (química, física y biología) e inglés 
dentro del contexto específico del sistema de educación básica y media 
del Chocó, como un insumo para la planificación de estrategias ten-
dientes al fortalecimiento de la calidad. 

• La evaluación de la pertinencia de la oferta actual de programas de edu-
cación superior con respecto al potencial de desarrollo endógeno sos-
tenible del departamento.

• La evaluación en profundidad de la pertinencia de las capacidades ac-
tuales en ciencia, tecnología e innovación del departamento para afron-
tar el desarrollo endógeno sostenible. Se deberán identificar priorida-
des en la inversión económica para el desarrollo de ctei, así como las 
prioridades para la formación de profesionales, especialistas, magíste-
res y doctores.

• La generación de nuevo conocimiento en relación con los efectos de 
factores como el conflicto armado y altos niveles de pobreza en la ca-
lidad de la educación de territorios de contextos rurales de Colombia, 
tomando como unidad de estudio al sistema de educación del departa-
mento del Chocó.

• La generación de nuevo conocimiento en torno a posibles contribu-
ciones de saberes tradicionales en la gestión de procesos de desarrollo 
endógeno sostenible de la educación para territorios habitados, mayo-
ritariamente, por grupos étnicos (etnoeducación). 

• La generación y gestión de conocimientos en cuanto a mecanismos para 
el fortalecimiento de una cultura ciudadana de respeto a las normas y 
repudio a la corrupción. Deberá intentarse que este proceso impacte a 
toda la comunidad, pero con especial atención a los niños que repre-
sentan las nuevas generaciones para el desarrollo endógeno sostenible.

• Generación y gestión de los conocimientos en educación que sean ne-
cesarios para el desarrollo endógeno sostenible en cualquier nivel.

El nuevo conocimiento generado por medio de esta iniciativa podrá 
constituir un insumo de retroalimentación permanente en la toma de de-
cisiones sobre el sistema educativo del departamento del Chocó dentro 
de su proceso de desarrollo endógeno sostenible. 
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Resultados esperados de la aplicación exitosa de i-gCe. Se espera 
la generación de literatura científica que aumente el volumen de cono-
cimientos sobre la pertinencia y calidad de la educación para el desarro-
llo endógeno sostenible del departamento del Chocó, como un insumo 
permanente de retroalimentación del sistema en su orientación por al-
canzar o generar estándares de ciencia, tecnología e innovación para el 
aprovechamiento sostenible de las ventajas comparativas y competitivas 
del territorio. El logro exitoso de este proceso contribuye a las metas re-
lacionadas con el ods-4 (Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos) dentro del proceso de desarrollo endógeno sostenible 
(véase la figura 3.9).

Figura 3.9. Lógica de resultados esperados en la dimensión educación

Fuente: elaboración propia.

Dimensión infraestructura

Se aplicará la iniciativa Infraestructura innovadora para el desarrollo endó-
geno sostenible (i-iid). Con base en los elementos de ciencia, tecnología e 
innovación definidos en esta iniciativa se deben explorar las condiciones 
para el diseño y construcción de la infraestructura necesaria que soporte 
el desarrollo endógeno sostenible del Chocó. 
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Nuevo conocimiento, creación e innovación de productos y ser-
vicios. De acuerdo con las siete dimensiones estratégicas definidas en 
esta propuesta, se requerirá la generación de nuevos conocimientos, así 
como la creación e introducción de nuevos materiales, productos, proce-
sos, sistemas de producción, métodos en la prestación de servicios, o la 
mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o siste-
mas preexistentes para la planificación y construcción de infraestructura 
innovadora para:

• Centros de investigación y de desarrollo tecnológico 

• Generación de energía a partir de fuentes renovables

• Laboratorios 

• Plantas piloto

• Plantas de producción de productos 

• Edificaciones de soporte para el ecoturismo

• Edificaciones de soporte para el turismo religioso

• Edificaciones para vivienda

• Urbanismo y movilidad

• Hospitales y unidades asociadas de ctei 

• Edificaciones para educación

• Acueductos

• Sistemas de alcantarillado 

• Sistemas de manejo de desechos líquidos y sólidos 

• Plazas comerciales

• Locales comerciales

• Centros comerciales

• Parques para recreación

• Vías

• Puertos

• Cualquier otra infraestructura necesaria para el desarrollo endógeno 
sostenible

Se entenderá como infraestructura innovadora exitosa para el desarrollo 
endógeno sostenible del Chocó aquella que cumpla, como mínimo, con las 
siguientes consideraciones: 
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• Una perspectiva arquitectónica amigable con las características ecosis-
témicas del territorio. 

• Que esté soportada en procesos de investigación científica, desarrollo 
experimental, desarrollo tecnológico e innovación y los más altos es-
tándares de calidad global. 

Resultados esperados de la aplicación exitosa de i-iid. Se espera, 
como resultado de la aplicación de esta iniciativa, la generación de lite-
ratura científica que aumente el volumen de conocimientos existentes 
sobre procesos arquitectónicos amigables con el ambiente, especialmen-
te en contextos con efectos climáticos especiales (altas temperaturas, al-
tos niveles de precipitación, humedad relativa, salinidad en el ambiente, 
inundaciones, etc.), riqueza biológica y ecosistémica, y tradiciones cul-
turales ancestrales de grupos étnicos (comunidades negras e indígenas).

El conocimiento científico sobre las características propias del depar-
tamento del Chocó será un insumo para el diseño de infraestructura, a 
partir de procesos de desarrollo tecnológico o innovación, que considere 
la perspectiva de pensar en lo impensable para integrar el uso de nuevos 
materiales o procesos como respuesta a necesidades de incremento en la 
calidad de ciertas construcciones o a problemas específicos de la infraes-
tructura existente, ocasionados por variables ambientales o climáticas del 
entorno. 

El logro exitoso de este proceso contribuye a las metas relacionadas 
con los ods-6 (Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos), ods-7 (Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna), y ods-9 (Construir infraestruc-
tura resiliente, promover la industrialización sostenible y fomentar la in-
novación) (véase la figura 3.10). La infraestructura innovadora deberá 
contar con altos niveles de calidad en términos de su estética, estructura 
y funcionalidad.
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Figura 3.10. Lógica de resultados esperados en la dimensión infraestructura

Fuente: elaboración propia.

Dimensión género

Se aplicará la iniciativa Generación de conocimiento científico para el desa-
rrollo endógeno sostenible (i-gcc) como mecanismo para el entendimien-
to de la equidad de género en temas educativos y laborales entre los habi-
tantes del departamento del Chocó. También, se analizarán los efectos de 
tradiciones culturales y distintas variables propias del contexto social del 
territorio sobre el factor género no solo en adultos, sino en las distintas 
etapas del ser humano. 

Generación de nuevo conocimiento (i-C). La sociedad en el departa-
mento del Chocó deberá ser explorada desde la investigación básica, la 
investigación aplicada o el desarrollo experimental para la generación de 
conocimiento:

• Sobre la equidad en las oportunidades de formación de niñas, jóvenes 
y mujeres chocoanas dentro del sistema de educación básica, media y 
superior.

• Acerca de la equidad entre hombres y mujeres en las oportunidades 
laborales dentro del sistema productivo del departamento. 

• En cuanto a los posibles efectos de tradiciones de grupos étnicos (co-
munidades negras e indígenas) en las oportunidades de educación de 
niñas, jóvenes y mujeres chocoanas dentro del sistema de educación 
básica, media y superior.
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• En relación con los posibles efectos de tradiciones de grupos étnicos 
(comunidades negras e indígenas) en las oportunidades laborales de 
jóvenes y mujeres chocoanas dentro del sistema productivo del depar-
tamento del Chocó. 

• Que sean necesarios para abordar la equidad de género dentro de un 
proceso de desarrollo endógeno para el Chocó. 

Resultados esperados de la aplicación exitosa de i-gCC. Se espera 
la generación de literatura científica que aumente el volumen de cono-
cimientos para la toma de decisiones sobre la equidad de género en un 
proceso de desarrollo endógeno sostenible del departamento del Chocó. 
El logro exitoso de esta iniciativa contribuye a las metas relacionadas con 
el ods-5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas) (véase la figura 3.11).

Figura 3.11. Lógica de resultados esperados en la dimensión género

Fuente: elaboración propia.

Dimensión ambiente

Aplicación de las iniciativas i-gcc e i-cps para la generación de conoci-
mientos y la creación de servicios que posibiliten procesos de desarrollo 
armonizados con las riquezas biológica y ecosistémica del departamento 
del Chocó, así como con las relaciones tradicionales y culturales de coe-
xistencia entre sus grupos étnicos y la naturaleza. 

Generación de nuevo conocimiento (i-C). Las riquezas biológica, 
ecosistémica y cultural del departamento del Chocó deberán ser explora-
das desde la investigación básica, la investigación aplicada o el desarrollo 
experimental para la generación de conocimiento:
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• Sobre la composición, estructura y funcionamiento de la diversidad 
biológica vegetal de los diferentes ecosistemas del departamento del 
Chocó (plantas vasculares y no vasculares). En el proceso, además de 
los diferentes atributos propios de la diversidad, se debe buscar una 
aproximación a la identificación del 100 % de las especies. 

• Acerca de la composición, estructura y funcionamiento de la diversidad 
de hongos de los diferentes ecosistemas del departamento. En el proce-
so, además de los diferentes atributos propios de la diversidad, se debe 
buscar una aproximación a la identificación del 100 % de las especies. 

• En relación con la composición, estructura y funcionamiento de la 
diversidad biológica animal de los diferentes ecosistemas del depar-
tamento (invertebrados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos). En el 
proceso, además de los diferentes atributos propios de la diversidad, 
se debe buscar una aproximación a la identificación del 100 % de las 
especies. 

• En cuanto a la composición, estructura y funcionamiento de la diver-
sidad de recursos hidrobiológicos de los diferentes ecosistemas del de-
partamento. En el proceso, además de los diferentes atributos propios 
de la diversidad, se debe buscar una aproximación a la identificación 
del 100 % de las especies. 

• En materia de especies endémicas de la diversidad de plantas, animales 
y hongos de los diferentes ecosistemas del departamento del Chocó.

• Relacionados con especies amenazadas de la diversidad de plantas, 
animales y hongos de los diferentes ecosistemas del departamento del 
Chocó.

• Referentes al uso tradicional de especies de plantas, animales y hongos 
de los diferentes ecosistemas del departamento del Chocó. 

• En cuanto al potencial de especies silvestres de plantas, animales y hon-
gos para la seguridad alimentaria y nutricional de diferentes comuni-
dades del departamento del Chocó. La valoración del potencial deberá 
desarrollarse solo para las comunidades que por tradición ancestral 
consumen las especies y deberá enmarcarse en principios de sostenibi-
lidad y sin ningún riesgo para la salud humana. 

• Acerca del potencial de la medicina tradicional ancestral de comuni-
dades negras e indígenas en la identificación de principios activos para 
las industrias cosmética y farmacéutica. Los procesos deberán desa-
rrollarse mediante mecanismos transparentes y participativos con las 
comunidades.
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• Como soporte a la categorización de especies promisorias de plantas, 
hongos y animales, en exploraciones diferentes a los alimentos, los me-
dicamentos o la cosmética.

• Sobre mecanismos sostenibles de aprovechamiento de recursos foresta-
les de los diferentes ecosistemas del departamento.

• Respecto a la valoración y el monitoreo permanente a la cobertura ve-
getal y uso de suelos dentro de los ecosistemas del departamento. El 
mecanismo debe incluir sistemas de alerta para la retroalimentación 
con las autoridades ambientales. 

• Acerca de los efectos de actividades antrópicas sobre las especies y eco-
sistemas del Chocó. El mecanismo debe incluir sistemas de alerta para 
la retroalimentación con las autoridades ambientales.

• De los efectos de eventos naturales sobre las especies y ecosistemas 
del departamento. El mecanismo debe incluir sistemas de alerta para la 
retroalimentación con las autoridades ambientales.

• Sobre microorganismos con o sin uso predeterminado.

• En torno a las diversidades biológica y ecosistémica de las áreas prote-
gidas existentes en el territorio como insumo para su adecuada gestión.

• Respecto a potenciales áreas para la protección de las diversidades bio-
lógica y ecosistémica del departamento. Deberán gestionarse procesos 
amigables con el desarrollo endógeno sostenible. 

• En relación con procesos de reciclaje y nueva utilización de residuos 
sólidos en los diferentes territorios del Chocó. Los procesos deberán 
contemplar las tradiciones ancestrales de los grupos étnicos del terri-
torio.

• Permanentes sobre las emisiones totales de gases efecto invernadero 
dentro de las nuevas actividades productivas que se deriven del desa-
rrollo endógeno sostenible del departamento. 

• Acerca de la gobernanza de grupos étnicos y comunidad como factor 
para proteger el derecho de los chocoanos a decidir su modelo de desa-
rrollo endógeno sostenible.

• Sobre el rol de la titulación colectiva de tierras en un proceso de desa-
rrollo endógeno sostenible del departamento. 

• Relacionados con el potencial de pago por servicios ambientales a par-
tir de las diversidades biológica y ecosistémica del Chocó. 

• Necesarios para un desarrollo endógeno sostenible del departamento. 
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Servicios (i-s)

• Pago por servicios ambientales a partir de las diversidades biológica y 
ecosistémica del Chocó. Los procesos deberán considerar el contexto 
específico para cada caso y estar acompañados de conocimiento cien-
tífico de alta calidad, generado desde investigación básica, la investiga-
ción aplicada y el desarrollo experimental.

• Los servicios necesarios para un desarrollo endógeno sostenible del 
Chocó. 

Resultados esperados de la aplicación exitosa de i-gCC e i-Cps. La apli-
cación exitosa de estas iniciativas espera como resultado la generación 
de literatura científica que aumente el volumen de conocimientos sobre 
las diversidades biológica, ecosistémica y cultural del departamento del 
Chocó, así como diferentes aspectos que contribuyen al desarrollo en-
dógeno sostenible del territorio. Los conocimientos y servicios creados 
a partir de estas iniciativas contribuirán a las metas relacionadas con el 
ods-12 (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles), 
el ods-13 (Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos), el ods-14 (Conservar y utilizar sosteniblemente los océa-
nos, los mares y los recursos marinos), y el ods-15 (Gestionar sosteni-
blemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad) (véase 
la figura 3.12).

Figura 3.12. Lógica de resultados esperados en la dimensión ambiente

Fuente: elaboración propia.
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Dimensión paz y sana convivencia

Se aplicará la iniciativa Generación de conocimiento científico para el desa-
rrollo endógeno sostenible (i-gcc) como mecanismo para el entendimien-
to de los factores que influyen en la paz y sana convivencia de los habi-
tantes del departamento del Chocó. 

Generación de nuevo conocimiento (i-C). La sociedad en el depar-
tamento del Chocó deberá ser explorada desde la investigación básica, la 
investigación aplicada o el desarrollo experimental para la generación de 
conocimiento:

• Sobre las causas de la violencia en el departamento del Chocó. Se debe-
rán analizar: actores, distribución geográfica por tipos de conflicto, mo-
tivaciones, etc. 

• En relación con aspectos socioeconómicos relacionados con la violencia 
en zonas urbanas y rurales del departamento.

• Acerca de alternativas para la construcción y adopción de intervenciones 
(políticas, planes, programas y proyectos) en paz y sana convivencia. 

• Frente a las relaciones entre el fenómeno del desplazamiento forzado y la 
violencia en el departamento.

• Sobre la corrupción como motor de procesos de violencia en el territorio. 

• Necesarios para la gestión de la paz y la sana convivencia en el departa-
mento. 

Resultados esperados de la aplicación exitosa de i-gCC. Se espera 
la generación de literatura científica que aumente el volumen de cono-
cimientos para la toma de decisiones e intervenciones (políticas, planes, 
programas y proyectos) en favor de la paz y sana convivencia para los 
habitantes de este departamento dentro de un proceso de desarrollo en-
dógeno sostenible. El logro exitoso de esta iniciativa contribuye a la meta 
relacionada con el ods-16 (Promover sociedades justas, pacíficas e inclu-
sivas) (véase la figura 3.13).
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Figura 3.13. Lógica de resultados esperados en la dimensión paz y sana con-

vivencia

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La experimentación del método de ocho pasos sugerido en este traba-
jo permitió la formulación de una propuesta de gestión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación para el desarrollo endógeno sostenible del de-
partamento del Chocó, reconocido como un ente territorial con riquezas 
biológica, ecosistémica y cultural, pero con bajos niveles socioeconómi-
cos, llegando a ser considerado como un departamento con entorno de 
desarrollo temprano. Los ocho pasos son: 

• Diagnóstico socioeconómico y ambiental del territorio. 

• Análisis de capacidades en ciencia, tecnología e innovación del territorio. 

• Evaluación del nivel de desarrollo territorial como línea base. 

• Análisis foda para un desarrollo endógeno sostenible.

• Formulación de una visión de desarrollo endógeno sostenible.

• Descomposición de la visión en dimensiones estratégicas. 

• Definición de metas de desarrollo endógeno sostenible a una temporali-
dad establecida. 

• Adaptación de iniciativas para favorecer las contribuciones de la ciencia, 
la tecnología y la innovación al desarrollo endógeno sostenible. 

El potencial endógeno del departamento del Chocó está principalmen-
te representado por todas estas condiciones que pueden favorecer la di-
ferenciación en la calidad de productos o servicios gestionados desde el 
territorio: 
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• La variedad en su temperatura, que va desde los 12 °C hasta valores su-
periores a los 28 °C. 

• La alta precipitación pluvial o lluvias, que va desde los 1000 mm hasta 
13 000 mm al año. 

• Un complejo entramado hidrográfico con muy alto número de cuencas y 
subcuencas articuladas a los ríos Atrato, San Juan y Baudó. 

• Cuerpos de agua con potencial para la generación de energía eléctrica a 
través de centrales hidroeléctricas. 

• Gran biodiversidad demostrada, lo que le ubica como un lugar privilegia-
do dentro del planeta. 

• Ha sido declarado punto caliente para la conservación de la biodiversidad 
del Chocó biogeográfico. 

• Se cuenta con la declaración de diferentes áreas protegidas para la conser-
vación de las diversidades biológica y ecosistémica. 

• Se tiene una riqueza de peces de agua dulce y marinos con importancia co-
mercial y vocación tradicional pesquera en las comunidades asociadas a 
las cuencas de los ríos, así como a los océanos Pacífico y Atlántico. 

• Se cuenta con el conocimiento tradicional ancestral de comunidades ne-
gras e indígenas asociado al aprovechamiento alimenticio de carnes de 
animales silvestres.

• Existe diversidad de tubérculos, frutas y vegetales tropicales de uso alimen-
ticio local y como parte de la agricultura familiar del territorio. 

• Se tiene conocimiento tradicional ancestral de comunidades negras e in-
dígenas asociado al uso de plantas en la medicina tradicional. 

• Se elaboran productos alimenticios, decorativos, y prendas de vestir artesa-
nales a partir del uso de materiales de la biodiversidad regional. 

• Se tienen un contexto selvático y variables climáticas que favorecen el 
desarrollo de procesos en ctei para el diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades tropicales. 

• Existe un sistema de transporte fluvial que conecta internamente distintos 
territorios y tiene salida a otros departamentos como Antioquia y Valle 
del Cauca y a otros países como Panamá. 

• Se cuenta con importantes capacidades en ctei en el área de ciencias natu-
rales que reúne el 54 % de los grupos de investigación, desarrollo tecnoló-
gico o innovación reconocidos por el sncti; en el Programa Nacional en 
Ambiente, Biodiversidad y Hábitat y el Programa Nacional en Ciencias 
Básicas es donde se ubican estos grupos. 
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• Se tienen importantes capacidades en ctei en las áreas de ciencias sociales 
y humanidades. Aunque en conjunto constituyen solo el 21 % de los gru-
pos, en estas áreas de conocimiento se encuentran los mejor escalafona-
dos de acuerdo con su calidad. 

• Se tienen por lo menos 41 doctores vinculados a instituciones del departa-
mento del Chocó y participantes en el desarrollo de actividades de ctei 
en 15 áreas de formación, entre las cuales las más representativas son 
ciencias de la educación o pedagógicas, ciencias biológicas, ingenierías, 
ecología, medioambiente, conservación y uso sostenible de la biodiversi-
dad y estudios ambientales.  

• Existe un significativo grupo de investigadores de otras regiones de Colom-
bia o de otros países que trabajan en articulación con los investigadores 
chocoanos en la generación de productos de ctei de los grupos vincula-
dos al departamento. 

• Se cuenta con el Centro de Energías Renovables y Climatología (Cierclima), 
el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (iiap), y el Centro 
de Investigaciones en Biodiversidad y Hábitat de la Universidad Tecnológica 
del Chocó (Ceibha) como base para la generación y gestión de procesos 
de ctei en el territorio.

• Se realizó una inversión superior a los 224 000 millones de pesos en pro-
yectos de ctei para el departamento del Chocó entre los años 2012 y 
2020. 

Las iniciativas en ctei diseñadas (i-gcc, i-cps, i-iid, i-gce) y expe-
rimentadas en este capítulo resultaron suficientes y coherentes para la 
formulación de una propuesta de gestión que sugiere la exploración y 
aplicación de actividades de investigación básica, investigación aplicada, 
desarrollo experimental, desarrollo tecnológico e innovación tendientes 
a la generación de nuevo conocimiento, la creación e introducción de 
nuevos materiales, productos, procesos, sistemas de producción, méto-
dos en la prestación de servicios, o la mejora tecnológica sustancial de 
materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes y que están rela-
cionados con la diversidad biológica (microorganismos, hongos, plantas y 
animales), la diversidad ecosistémica (humedales, ríos, selvas, montañas, 
etc.) y la diversidad cultural (comunidades negras, afrodescendientes, in-
dígenas, mestizos y campesinos) del departamento del Chocó, generando 
como resultado las necesidades de nuevo conocimiento, así como la iden-
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tificación de posibles productos y servicios para las siete dimensiones 
estratégicas: 

1. Economía 

2. Salud 

3. Educación 

4. Infraestructura 

5. Género 

6. Ambiente 

7. Paz y sana convivencia 

Y para las dos dimensiones transversales, de manera que puedan favo-
recer procesos activadores o impulsores de desarrollo sostenible para el 
territorio: 

1. Respeto a las diversidades biológica y cultural 

2. Cultura de respeto a las normas con repudio a la corrupción

La aplicación de las iniciativas también permite articular los procesos 
de ciencia, tecnología e innovación desde una perspectiva local (departa-
mento del Chocó, al noroeste de Colombia) a la posible consecución o el 
logro de metas globales como es el caso de la Agenda 2030 y sus Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 





[Separador]
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Comentarios finales 

La propuesta presentada en este documento ofrece elementos técnicos 
que podrían favorecer el desarrollo de procesos académicos, de investi-
gación científica, creación e innovación en el ámbito del desarrollo en-
dógeno sostenible con enfoque territorial. La propuesta es flexible en su 
ejecución debido a que podría utilizarse para la planificación y ejecución 
de procesos de desarrollo territorial mediante el uso de los ocho pasos 
planteados o tomarse desde perspectivas individuales (investigadores, 
creadores e innovadores), grupales u organizacionales (universidades, 
institutos o centros de investigación y desarrollo tecnológico, empresas, 
etc.) de actores de la ciencia, la tecnología y la innovación para definir 
enfoques o rutas a largo plazo que posibiliten la generación de nuevo co-
nocimiento o la creación de productos y servicios que contribuyan al de-
sarrollo de un territorio en particular. 

En el ámbito académico, el documento podría apoyar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en temas relacionados con la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, especialmente en el abordaje de la lógica por medio 
de la cual, ante las necesidades de la sociedad, los actores de ctei generan 
conocimientos y soluciones que favorecen el desarrollo de la humanidad. 
Este aspecto pareciera una obviedad, pero, infortunadamente, en muchos 
países (con desarrollo emergente, en especial) existe gran variedad de 
programas de formación de pregrado, maestrías y doctorados en cien-
cias, tecnología, ingenierías y matemáticas, pero su capacidad productiva 
o el bienestar de la sociedad no son impactados de manera significativa a 
partir de conocimiento científico o creaciones tecnológicas amparadas en 
esquemas de propiedad intelectual.  

Otra aplicación de este documento está relacionada con la identifica-
ción de líneas de exploración en ciencias, tecnología, ingenierías y mate-
máticas para estudiantes de último año que, con frecuencia, encuentran 
grandes desafíos para identificar, seleccionar y elaborar trabajos de gra-
do o tesis que en su criterio puedan aportar al desarrollo de su región, 
territorio o país. En este sentido, el enfoque de gestión endógeno de las 
iniciativas en ciencia, tecnología e innovación podría aportar una solu-
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ción. Estas iniciativas son: i-gcc (Generación de conocimiento científico 
para el desarrollo endógeno sostenible), i-cps (Creación de productos y 
servicios para el desarrollo endógeno sostenible), i-iid (Infraestructura 
innovadora para el desarrollo endógeno sostenible) y i-gce (Gestión del 
conocimiento en educación para el desarrollo endógeno sostenible).    

En cuanto a la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación 
como base en la planificación o construcción de futuro en el contexto de 
esquemas de desarrollo endógeno sostenible, la presente propuesta ofre-
ce una alternativa cuya efectividad pudo probarse a partir de la puesta 
en práctica de sus ocho pasos en un territorio con desarrollo temprano, 
como es el departamento del Chocó, ubicado al noroeste de Colombia. 
Dicho proceso, además de constituirse en un mecanismo para facilitar 
el entendimiento metodológico de aplicación de la propuesta, permitió 
la reflexión y el reconocimiento de diferentes situaciones que se citan a 
continuación.

Si bien los resultados del diagnóstico socioeconómico y ambiental 
(paso uno) sugieren un primer acercamiento a la comprensión del poten-
cial del territorio, este no debería considerarse una verdad absoluta e in-
flexible debido a que serán los avances en la investigación científica y los 
procesos de desarrollo tecnológico e innovación los que determinen con 
precisión tal potencial, el cual podría estar basado en distintos bienes o 
servicios relacionados con los contextos sociocultural o ecosistémico del 
territorio (precipitación, temperatura, humedad, suelos, cuerpos de agua, 
humedales, bosques, ecosistemas, especies, ancestralidad, cultura, etnia 
o cualquier otra condición propia de este). En este sentido y en la pers-
pectiva de pensar en lo impensable, las búsquedas del reconocimiento del 
potencial de un territorio para la generación de soluciones tecnológicas 
o el conocimiento científico que se gestiona con la intención de aportar 
al desarrollo de uno en particular podrían llegar a ser grandes descubri-
mientos o creaciones que transformen al mundo.

Las capacidades actuales de ciencia, tecnología e innovación de un te-
rritorio, si bien constituyen un activo base importante, no deberían con-
dicionar su visión de desarrollo endógeno sostenible; por el contrario, 
una visión que represente consenso de voluntades entre los diferentes 
actores de este (sociedad civil, academia, empresas, organizaciones po-
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líticas, tomadores de decisión, etc.) podría constituir un insumo de va-
lor para la reorientación de las capacidades en ctei, de manera que se 
articulen a las necesidades requeridas por dicho modelo de desarrollo 
gestionado desde dentro. Así las cosas, la aplicación de esta propuesta 
puede contribuir a la priorización de inversiones en el nivel de proyectos 
científicos que fortalezcan las líneas existentes o la generación de nuevas 
líneas de exploración, y a la atención de necesidades de formación de ca-
pital humano, infraestructura o cualquier otro recurso requerido para el 
fortalecimiento de las mencionadas capacidades.

Desde una lógica moderna, las sinergias que resulten exitosas en el 
cumplimiento de sus propósitos tienen alta probabilidad de haber mejo-
rado las capacidades individuales de las instituciones, personas o grupos 
que las conforman. En este sentido, la adaptación y aplicación de iniciati-
vas en ciencia, tecnología e innovación podrían incrementar su eficiencia 
mediante la gestión adecuada de múltiples sinergias entre los actores in-
teresados en el proceso de desarrollo endógeno sostenible del territorio.
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