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INTRODUCCIÓN

Edward Benavides Sánchez1 

Miryam Escobar Valencia2 

Henry Alberto Mosquera Abadía3

La relación universidad-empresa-Estado (RUEE) es identificada como un sis-
tema para el desarrollo de la innovación por algunos autores como Castellano 
y Garmendia (2014); en general, se le conoce como el modelo triple hélice, en 
el que las redes o relaciones que se establecen entre los actores: universidad, 
empresa y Gobierno, permite identificar la manera en que cada uno presenta la 
misma relevancia en todos los procesos de su interacción sin dejar de lado sus 
funciones preliminares.

Esta temática ha sido poco estudiada en los países en desarrollo, en-
tre ellos Colombia, cuyas universidades, empresas y el Estado se encuen-
tran avanzando en este proceso. Por ello es de vital importancia conocer las  
experiencias y los adelantos, el tipo de proyectos realizados, los logros y las 
fuentes de su financiamiento. Es así como en la Universidad del Valle se ha 
reconocido la importancia de esta relación, pues permite la transferencia de 
conocimiento para el desarrollo económico de la región vallecaucana y del país 
en el contexto mundial. 

La RUEE pone en consideración un tema que aborda los nuevos fines de 
las universidades, referido a lo que se ha denominado como la tercera misión 

1  Docente nombrado de la sede Palmira de la Universidad del Valle. Magíster en Administración de Empresas (2015) y administrador 

de empresas (2007) de la Universidad del Valle. Con publicaciones en temas de administración y emprendimiento. Correo electrónico: edward.

benavides@correounivalle.edu.co

2 Docente nombrada de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Doctora en Administración (2014) 

de la Universidad EAFIT, Medellín (Colombia), Convenio HEC-Montreal, Canadá. Magíster en Ciencias de la Organización (2005) y especialista en 

Administración Total de la Calidad y la Productividad (1995) de la Universidad del Valle. Ingeniera industrial (1989) de la Universidad Nacional de 

Colombia. Con experiencia específica en el ciclo de gestión de la extensión institucional con el entorno (Organizaciones y Estado) y publicaciones 

referentes a sistemas orientados hacia la calidad e inocuidad. Correo electrónico: miryam.escobar@correounivalle.edu.co.

3 Docente nombrado de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Doctor en Administración y Economía 

(2021) de la Universidad de Sevilla, España. Magíster en Ciencias de la Organización (2001) de la Universidad del Valle. Especialista en Mercadeo 

(1986) de la Universidad Santiago de Cali. Administrador de empresas de la Universidad del Valle (1986). Con publicaciones en temas de administra-

ción. Correo electrónico: henry.mosquera@correounivalle.edu.co
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universitaria, dirigida a la aplicación de la ciencia, 
es decir, a la transferencia del conocimiento a la so-
ciedad para de esta forma responder a la función de 
innovación, tecnología y emprendimiento (Bueno, 
2005).

La ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI) 
han tomado importancia y actualmente son consi-
derados componentes estratégicos en el desarrollo 
económico, social y en la transformación no solo 
regional sino de los países. Para este efecto, se ha 
avanzado en procesos de fortalecimiento d   e com-
petitividad sectorial que contribuyen al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología a nivel nacional. Con 
base en este acuerdo, y en apoyo a las políticas des-
plegadas, se pone en marcha la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad (Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, 2008), en la que se 
establecen cinco aspectos: (1) desarrollo sectorial 
o de clústeres de clase mundial; (2) salto en la pro-
ductividad y el empleo; (3) formalización empresa-
rial y laboral; (4) fomento a la ciencia, la tecnología 
y la innovación, y (5) estrategias transversales de 
promoción de la competencia y la inversión.

La presente publicación intelectual es el re-
sultado de la investigación realizada en torno a 
los Comités Universidad, Empresa, Estado (CUEE) 

como una estrategia de competitividad regional, 
en el marco del proyecto de investigación titulado 
«Caracterización de la relación Universidad-Empre-
sa-Estado», el cual fue apoyado por la Vicerrectoría 
de Investigaciones de la Universidad del Valle, y rea-
lizado conjuntamente entre el Grupo de Investiga-
ción Calidad y Productividad en las Organizaciones 
y el Grupo de Investigación Solvencia y Riesgo Fi-
nanciero. En este libro se presentan los  resultados 
obtenidos por el Grupo de Investigación Calidad y 
Productividad en las Organizaciones, cuyo alcance 
se amplió hasta el marco internacional, que inicial-
mente no se contemplaba en el proyecto.

En primera instancia se realiza una exploración 
y vigilancia que permite caracterizar los CUEEV a 
nivel nacional. En una segunda parte se evidencia 
los resultados cuantitativos obtenidos al indagar 
los actores estratégicos enmarcados en la Univer-
sidad del Valle. El análisis cuantitativo expone los 
resultados obtenidos mediante los instrumentos 
de indagación aplicados (entrevistas a profundidad 
y/o cuestionarios). En un tercer ítem se analizan los 
resultados cualitativos producto del procesamiento 
realizado a través del software ATLAS.ti®, para dar 
paso a las conclusiones del informe y de los temas 
anteriormente tratados.
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Capítulo 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA  
RELACIÓN: UNIVERSIDAD, EMPRESA,  
ESTADO

En este capítulo se presentan los marcos referenciales desde los cuales se abor-
da la relación universidad-empresa-Estado (RUEE) en el libro, que sirven de 
base para el estudio de dicha relación. En primer lugar, se presenta un marco 
teórico que parte de reconocer el estado actual del estudio de la triple hélice, 
para luego dar cuenta de su evolución; el estado actual de la relación en Colom-
bia, y, por último, se expone un marco normativo que sustenta principalmente 
la participación del Estado en la relación con las universidades y las empresas.

Las instituciones de educación superior, el sector productivo, el Gobierno, 
son los actores principales en la dinámica de la relación universidad con la em-
presa y el Estado, por lo que es necesario fortalecerla cada vez más. Esta rela-
ción ha significado acercar a los docentes e investigadores a las realidades de 
las distintas organizaciones sociales y del sector productivo para encontrar, por 
medio de sus proyectos articulados de investigación, soluciones prácticas e 
innovadoras (Schmookler, 1996) que sin duda alguna han de mejorar la produc-
tividad, la competitividad, la satisfacción y la calidad de vida de la comunidad.

Para el logro de los objetivos en el desarrollo de las relaciones univer-
sidad-empresa, es importante incentivar la cooperación mutua e implantar  
modelos de prácticas que les permitan a los estudiantes e investigadores uni-
versitarios realizar una pasantía en empresa. Según Haddad (1998), el acceso a 
la formación continua debe pasar por la reciprocidad entre los establecimien-
tos de educación superior y el sector empresarial a nivel de la formación y de 
la investigación.

Desde 1945 hasta finales de los años setenta, se da un fenómeno de ex-
pansión y diversificación de universidades sobre todo en los países desarro-
llados. Lo anterior sucedió por la contribución de los descubrimientos de la 
investigación científica durante la Segunda Guerra Mundial, y por los nuevos 
perfiles de los profesionales, tanto en formación como en habilidades, que ne-
cesitaban el Estado y la industria. Asimismo, el rápido crecimiento económico 
de la posguerra llevó a la universidad a cambiar su carácter elitista por un sis-
tema educativo democrático y masivo.

Las relaciones entre la universidad y la empresa tuvieron un importante 
impulso en los años noventa. Ellas son, de ahora en adelante, formales e ins-
titucionalizadas (Portarla, 1996). Esta institucionalización que refuerza los vín-
culos universidad-empresa-Estado, es considerada por la Organización para 
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la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
como uno de los fenómenos más significativos de 
la última década. Con esta nueva configuración se 
crean las oficinas de relaciones con la comunidad, 
o de extensión, o educación continua; se reorganiza 
la misión de la universidad; se prestan servicios de 
asesorías y consultorías, y surgen los certificados 
de innovación (Houssine y Crespo, 1999), la multi-
plicación de los centros de excelencia y de nuevas 
tecnologías.

En Europa, varios programas son financiados 
por los gobiernos y las empresas de países miem-
bros, a manera de ejemplo, el Programa Sócrates 
(Beernaert, 1997) de cooperación universitaria y de 
intercambio estudiantil apoya a muchas redes or-
ganizadoras de vínculos entre universidades y em-
presas. En los Estados Unidos, es amplia la colabo-
ración entre la empresa y la universidad, pues está 
en juego la globalización que ha sido el motor de 
su economía. En Canadá, las políticas de los dife-
rentes gobiernos provinciales y el federal impulsan 
los programas de formación profesional y los cen-
tros de excelencia o grupos-laboratorio (Houssine y 
Crespo, 1999). El Gobierno canadiense inició a partir 
de 1982 un programa de adaptación de la mano de 
obra, cuyos criterios de financiamiento son cada vez 
más exigentes, con una formación sobre medida y 
negociados entre la universidad y la empresa.

Algunos ejemplos de estas asociaciones, se-
gún lo exponen Vega Jurado et al. (2011), son: en 
Estados Unidos y Canadá la Association of University 
Technology Managers (AUTM); en el Reino Unido la 
Association for University Research and Industry Links 
(AURIL); Institut Curie en Francia; en España la Red 
de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investi-
gación (RedOTRI), y en Italia la Network per la Valoriz-
zazione della Ricerca (NETVAL). Incluso, se han creado 
redes mucho más amplias, como el caso de ProTon Eu-
rope, que vincula diversas asociaciones nacionales en el 
ámbito europeo. 

En América Latina la RUEE se ha convertido 
también en una pieza clave dentro del discurso del 
fomento de la innovación empresarial y la contribu-
ción de la universidad al desarrollo socioeconómi-
co. En este contexto, no obstante, la preocupación 
sobre este tipo de relaciones se ha centrado más en 
el diseño de estrategias de fomento que en el aná-

lisis de los factores y las características del entorno 
que determinan su consolidación. Ello ha derivado 
en la puesta en marcha de mecanismos que han te-
nido poco impacto en el desarrollo regional, debido, 
entre otras cosas, a que no se corresponden con las 
capacidades productivas y científicas del territorio.

En Colombia, el Distrito Capital de Bogotá y los 
departamentos de Antioquia concentran la mayor 
cantidad de unidades económicas del país, seguidos 
por los departamentos de Valle del Cauca, Cundina-
marca, Santander y Atlántico. En el departamento de 
Antioquia se han ido consolidando varias estrategias 
diseñadas y promovidas por la sociedad civil y la em-
presa privada con el acompañamiento del Gobierno, 
que desde hace casi 20 años se han integrado a las 
políticas públicas para generar mayor sinergia y de-
sarrollo económico y social en la región.

Actualmente, con el impulso de las políticas 
para promover la productividad y la competitivi-
dad, se han constituido algunos espacios como los 
clústeres productivos y la promoción de la relación 
entre universidades y empresas. Es importante re-
velar que la Corporación Tecnnova es una organiza-
ción que tiene su origen en el Comité Universidad, 
Empresa, Estado y se constituye en una estrategia 
reconocida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (MinCiencias) como una de las más 
significativas del país en materia de promoción de 
esta relación.

Por otro lado, el CODECYT, organismo promo-
vido por el Gobierno, básicamente ha cumplido la 
función de socializar experiencias de sus miembros 
y generar algunas ideas prospectivas sobre la re-
lación entre la universidad y la empresa; el Comité 
Universidad, Empresa, Estado ha servido de enlace 
entre los sectores productivo y académico en la ge-
neración de proyectos conjuntos y ha creado estra-
tegias de promoción que se han materializado en 
organizaciones como Tecnnova.

Evolución de la triple relación universidad-
empresa-Estado

La universidad como tal siempre ha sido una insti-
tución social, por lo cual ha mantenido una relación 
con su entorno socioeconómico desde sus inicios en 
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la época medieval. Además, la misión y los objetivos 
han sido orientados por las circunstancias del entor-
no en el cual se ha desenvuelto.

Se puede decir que la universidad surge con el 
fin de buscar, preservar y transmitir el conocimien-
to a través de la docencia, la investigación y la pro-
yección social. Es así como las primeras manifes-
taciones de las universidades europeas durante la 
época medieval se orientaron hacia la enseñanza, 
consolidándose como instituciones del saber que  
otorgaban un grado académico a sus estudiantes.

La investigación como una de las funciones 
prioritarias de la sociedad del saber, ha sido consi-
derada por diversos autores, entre ellos Etzkowitz 
y Leydesdorff (2000), como una revolución acadé-
mica que invita a la universidad a permanecer in-
vestigando bajo la consideración de que la ciencia 
no es un problema completamente resuelto, como 
afirmaba Von Humboldt. La investigación debe ser 
orientada hacia la producción de conocimiento (in-
vestigación básica), la investigación formativa (se-
milleros) y hacia la satisfacción de las necesidades 
sociales (investigación aplicada).

El Estado ha sido un agente clave en la relación 
universidad-empresa al financiar parcialmente las 
actividades desarrolladas en la academia con cier-
to nivel de autonomía. El Gobierno ve a la universi-
dad no solo como una fuente de conocimiento, sino 
como un elemento clave para el fortalecimiento de 
la identidad cultural de los pueblos.

Desde 1980 hasta comienzos del siglo XXI se 
dieron cambios fundamentales en el papel de la 
sociedad del conocimiento, que han contribuido 
directamente al crecimiento económico. El finan-
ciamiento estatal ha sido cada vez más escaso y 
depende del aporte de la investigación a las priori-
dades de desarrollo de la nación. La actividad cien-
tífica perdió autonomía y la universidad tuvo que 
identificar fuentes alternas de financiamiento, cen-
trándose más en la investigación aplicada. Además, 
se empezó a exigir a los investigadores una mayor 
responsabilidad hacia las demandas del entorno 
socioeconómico.

La nueva visión de la innovación implica cam-
bios importantes en la universidad, como es pasar 
de una investigación básica a la aplicada. Lo ante-
rior se puede lograr a través del diseño de políticas 

de interacción entre la universidad y la empresa, 
donde se continúe participando en una mayor pro-
porción en los procesos de innovación.

En Latinoamérica esta triple relación universi-
dad-empresa-Estado es un movimiento que surge 
para articular las concepciones del desarrollo de-
nominadas teorías de la dependencia, de acuerdo 
a las cuales el atraso de la región en materia de 
ciencia y tecnología es producto de la dependencia 
económica con los países desarrollados. Entre sus 
consideraciones principales están, por un lado, que 
la ciencia es un proceso lineal y acumulativo, por lo 
que el subdesarrollo no debe ser una fase previa al 
desarrollo; por otro lado, que la dependencia cul-
tural de los modelos institucionales importados no 
aporta al desarrollo regional en ciencia y tecnología 
(Casas, 2004, citado por Londoño Pineda, 2014).

En este sentido, Olivé (2007) y Dagnino et al. 
(1996) afirmaron que la mayor preocupación del pen-
samiento en ciencia y tecnología (CT) latinoamericano 
fue la necesidad de definir la forma en que el sistema 
de CT podría articularse con la capacidad productiva 
de la región. En este contexto, Jorge Sábato y Natalio 
Botana (1968) propusieron la iniciativa que demandaba 
políticas estatales para impulsar las interrelaciones di-
námicas de los distintos agentes de la sociedad (Casas, 
2004). Esta idea nació en 1968 y fue conocida como el 
triángulo de Sábato, y su objetivo era destacar la armo-
nía que debía existir entre universidad, empresa y Es-
tado (Figura 1). La base de este modelo fue el plantea-
miento de la política para el desarrollo de la capacidad 
técnico-científica de América Latina. Con esto se asegu-
ra dónde, cómo y con quién innovar de acuerdo con la 
demanda existente, pues se trazaban los lineamientos de 
los progresos económicos. 
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Figura 1. Triángulo de Sábato. 

Fuente: (Sábato y Botana, 1968), modificado por Ramírez Salazar y García Valderrama, (2010). 

Uno de los vértices de este triángulo es confor-
mado por la infraestructura científico-tecnológica 
que ofrece el sector educativo, los centros de desa-
rrollo tecnológicos, los laboratorios y otras institu-
ciones dedicadas a la investigación. Es allí donde se 
originan la creatividad y la invención, siendo los in-
vestigadores quienes proyectan la innovación y ar-
ticulan sus ideas según las necesidades del sector 
productivo. El vértice productivo lo constituyen los 
bienes y servicios de los sectores económicos de 
una región. El vértice Estado lo componen las ins-
tituciones públicas que orientan políticas y generan 
recursos para los otros vértices.

En resumen, el denominado triángulo de Sábato 
es un modelo científico-tecnológico que postuló un 
sistema donde se hacen necesarios el Estado, como 
diseñador y ejecutor de la política; la infraestructura 
científica de la universidad, y la oferta de tecnología 
del sector productivo y empresarial, mediante una 
relación fuerte que debe permanecer en el tiempo.

Aunque la propuesta de Sábato trascendía los 
modelos lineales divulgados por Bush (Boon, 2011; 
Olivé, 2007; Ratchford y Blanpied, 2008), es de ano-
tar que se presentaron puntos de polémica. Uno de 
ellos fue privilegiar al Estado en las interacciones 
presentadas en dicho modelo (Etzkowitz y Leydes-
dorff, 2000), pues lo predominante en América Lati-
na en aquella época eran los modelos de sustitución 
de importaciones (ISI) (Londoño Pineda, 2014). Pos-

teriormente, surgió la fórmula de los sistemas nacio-
nales de innovación (Lundvall, 1988, 1992; Nelson, 
1993), cuyo soporte fueron las teorías de sistemas. 
Aquí se cuestionaba el hecho de dar a la empresa 
el papel principal en la innovación (Etzkowitz y Ley-
desdorff, 2000).

Consecutivamente se desarrollaron los mode-
los de la triple hélice: el primer modelo de Etzkowitz 
(1994); el segundo y tercer modelo de la triple héli-
ce de Etzkowitz y Leydesdorff (2000), reconocidos 
también como los modelos de espirales, cuyo éxito 
dependía de las interacciones colaborativas entre 
los participantes. Los modelos ideados en 1968 por 
Sábato y Botana y su evolución hacia el segundo 
modelo de la triple hélice de Etzkowitz y Leydesdor-
ff, relacionan las interacciones para que la universi-
dad, mediante el desarrollo de procesos de investi-
gación, realice transformaciones de utilidad para las 
empresas y estas lo apliquen en la innovación y el 
desarrollo de nuevos productos. Este vínculo debe 
ser apoyado con financiación del Gobierno para 
que sea exitoso. Estos modelos, que fueron mejo-
rados con la triple hélice III, enfocan la dinámica de 
la tríada en relaciones transversales de las cuales 
se derivan las empresas de base tecnológica, que 
surgen a partir de procesos de investigación como 
plataforma de las redes trilaterales 
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El modelo triple hélice

En Colombia, según datos de MinCiencias, se cuen-
ta aproximadamente con 100 centros de desarrollo 
tecnológico reconocidos por el Estado y promotores 
de proyectos de ciencia, innovación y tecnología. La 
existencia de las unidades científico-tecnológicas se 
debe en gran medida a la aceptación del modelo de 
Sábato en Latinoamérica, y prueba de ello es la di-
versidad de centros de desarrollo tecnológico apo-
yados por los Estados de la región.

Posteriormente surge un segundo modelo, el 
de la triple hélice II (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000), 
que apoya la interacción de la universidad con las 
empresas de una región para que, con base en el 
conocimiento, plantee desarrollos y propuestas de 
innovación. En esta interacción se deben recibir re-
cursos del Gobierno para lograr los objetivos plan-

teados. Respecto a este modelo de Etzkowitz, es 
bueno anotar que si bien se ha alcanzado una con-
ceptualización referente al nacimiento de organiza-
ciones híbridas, la cual señala que estas son fruto 
de las relaciones de vinculación entre universidad, 
empresa y Estado, y como tal deben verse materiali-
zadas a través de acciones y proyectos que respon-
dan a necesidades e impacten estratégicamente 
tanto a universidades como a empresas vinculadas, 
actualmente en la práctica este aspecto aún causa 
alguna confusión.

Este modelo de triple hélice II fue perfeccio-
nado con la triple hélice III, que enfoca la dinámica 
de la tríada de manera que se intercepten unas con 
otras, de lo que se derivan las llamadas spin-offs: ofi-
cinas de transferencia tecnológica que nacen por la 
interacción del proceso investigativo de estas redes 
trilaterales, el que se puede observar en la Figura 2.

E

U EUNIVERSIDAD
Forma gestores en

ciencia, tecnología e

innovación

ESTADO
Papel regulador y aporte financiero al

I+D+i

REDES TRILATERALES
Creación de empresas y oficinas de

base tecnológica

EMPRESA
Innovación y mejora de

bienes y servicios

Figura 2. Redes trilaterales.

Fuente: (Etzkowitz, 2002), con algunas modificaciones de los autores.
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Las posteriores, spin-outs y start-ups (Sierdjan, 
2004), son empresas de emprendimiento de base 
tecnológica que pueden ser individuales o grupales, 
y se diferencian en la forma en que han sido creadas 
y cómo se desarrollan. Las spin-outs son empresas 
que generan tecnología y requieren de personal ca-
lificado para hacerlo. Son también consideradas de 
emprendimiento, propias de personas que salen del 
contexto laboral y emplean su conocimiento para la 
creación de nuevos negocios basados en la oferta 
de productos que requieren de su tecnología.

Las start-ups son empresas originadas en re-
cursos que generalmente provienen de los empren-
dedores; conformadas por personas que no perte-
necen al sector laboral y que abren sus negocios sin 
necesidad de tener experiencia en materia de mer-
cadeo, finanzas, recursos de tecnología y áreas que 
requieren mayores estudios. La diferencia de las 
spin-offs es que se gestan en el sector empresarial, 
o en el universitario, o en el Estatal, con un grupo 
de expertos investigadores dedicados a la innova-
ción de productos, y en el momento de tener los re-
sultados para ofrecerlos al mercado se consolidan 
con los recursos de las empresas madres en donde 
han generado todo su potencial (Sierdjan, 2004). Un 
referente de este tipo de empresas es Google, un 
spin-off de la Universidad de Stanford.

Algunos autores ven el surgimiento de esta for-
ma empresarial como la tercera misión de la uni-
versidad, y la consideran una deformación del pro-
pósito de la universidad investigadora (Slaughter y 
Leslie, 1997). Este punto de vista contradice la inten-
ción de los países del mundo que entienden que la 
innovación debe estar unida a la ciencia generada 
en la universidad, y a la práctica, que permite a la 
empresa el desarrollo de nuevas tecnologías para 
impulsar el avance de las sociedades económicas, 
como lo ha mostrado Etzkowitz en los modelos ya 
planteados (triple hélice).

Situación actual de la universidad  
en Latinoamérica

El panorama latinoamericano da cuenta de recientes 
y reducidos esfuerzos por parte de los gobiernos en 
cuanto a inversión en infraestructura física y social 

para fortalecer las relaciones de la universidad con 
su entorno (Pineda Márquez et al., 2011), esto se evi-
dencia en el escaso número de proyectos de inves-
tigación, caracterizados por ser resultado de «alian-
zas entre el sector productivo y académico, la falta 
de claridad sobre el manejo de propiedad intelectual 
y patentes, niveles de emprendimiento bajos, que en 
su mayoría son por necesidad y no por oportunidad» 
(Arraut et al., 2009, citado en Pineda Márquez et al., 
2011, p. 55). Ejemplo de ello se evidencia en las ac-
tividades de investigación y desarrollo en la región, 
cuyo «gasto del PIB en el año 2006 estaba entre el 
0,2 % y 0,5 %, mientras en Europa y Norteamérica, 
esta cifra fue mayor al 2 % del PIB en este mismo 
año» (CEPAL, 2008, citado en Pineda Márquez et al., 
2011, p. 56).

Entre los mecanismos de interacción que más 
destacan en la región se encuentran: las pasantías 
o prácticas estudiantiles, los diplomados, las con-
sultorías profesionales y las asesorías organizacio-
nales realizadas por las universidades. En algunas 
instituciones de educación superior se ha promovi-
do recientemente el diseño y puesta en marcha de 
unidades de emprendimiento e incubadoras de em-
presas de base científica y tecnológica (Sutz, 2000). 

Sutz (2000) indica que en la región predomi-
nan dos enfoques de vinculación entre universi-
dades y el entorno: primero, un enfoque «de abajo 
hacia arriba» (bottom-up) que parte de experien-
cias concretas de relaciones entre usuarios y pro-
ductores de conocimiento, y segundo, un enfoque 
«de arriba hacia abajo» (top down) que considera 
los resultados de los esfuerzos de institucionaliza-
ción desarrollados recientemente en la región. Los 
resultados del enfoque «de arriba hacia abajo» han 
estado muy por debajo de las expectativas de los 
encargados de formular políticas, en el sentido de 
que la baja participación histórica de la industria en 
las actividades de conocimiento e innovación, cuya 
reversión es uno de los principales objetivos de ta-
les mecanismos, no ha mejorado. 

Se observa que dos terceras partes del presu-
puesto de I+D proceden de fondos públicos, a dife-
rencia de los países desarrollados: 

Ejemplo de ello han sido México, Brasil y Colom-
bia. En México, a través del Acuerdo Nacional 
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para la Modernización Tecnológica, creado en 
1992 (Lizardi et al., 2008); en Brasil, a través de 
laboratorios y programas para la investigación 
en torno a actividades productivas de los sec-
tores de maricultura, agricultura, software y co-
mercio exterior (Archibugi y Coco, 2004), como 
es el caso del programa Softex 2000 y los avan-
ces en el sector pesquero en el estado de Santa 
Catarina, con el Brazilian Mariculture Linkage 
Program (BMLP) para combatir la pobreza en 
las comunidades pesqueras brasileras (Hoyêdo, 
2009). (Pineda Márquez et al., 2011) 

En general, a pesar de las dificultades y limi-
taciones que presenta la región para fomentar vin-
culaciones entre las universidades y el medio, se 
destacan algunos casos de instituciones públicas 
como la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y la Universidad de São Paulo en Brasil 
(USP), las cuales dan cuenta de oficinas de fomento 
a la innovación, incubadoras de empresas, desarro-
llo de productos, políticas de propiedad intelectual, 
servicios de información especializada, servicios 
tecnológicos a pequeñas y medianas empresas, 
emprendimiento universitario, promoción de la in-
ternacionalización de la investigación industrial y 
creación de spin-outs (Pineda Márquez et al., 2011).

Según Jiménez y Castellanos (2008), entre las 
limitaciones más destacadas, que a la vez se consti-
tuyen en retos para las relaciones entre la universi-
dad y el entorno en la región, se encuentran:
 • Las condiciones socioculturales que son ad-

versas a estos procesos y se han visto refleja-
das en las fuertes separaciones entre la aca-
demia y la industria, la inadecuada valoración 
del ejercicio de las organizaciones de ciencia 
y tecnología, la desconfianza por parte de las 
empresas al momento de colaborar en proce-
sos de investigación con las universidades, y 
la incapacidad principalmente de las universi-
dades para responder a las necesidades de su 
entorno a través de las vinculaciones.

 • La escasa infraestructura en ciencia y tecno-
logía y la ausencia de sistemas de innovación 
regionales sólidos ha sido contrarrestada con 
la aparición de organizaciones ad hoc que han 
procurado responder a las necesidades de in-
novación de corto plazo. La escasa demanda 
de infraestructura en ciencia y tecnología refle-

ja a su vez la reducida cantidad de emprendi-
mientos de base científica y tecnológica en la 
región, escenario favorable para las empresas 
extranjeras que han importado modelos forá-
neos a las regiones en desarrollo, lo cual ha 
producido efectos negativos.

 • La existencia de profesionales poco calificados 
y la deficiente actividad investigativa ha pro-
piciado la llamada fuga de cerebros entre los 
científicos y profesionales formados en la re-
gión, hacia otros entornos.

 • La falta de claridad en la normatividad estatal 
e institucional, que responda a las necesidades 
en investigación, desarrollo científico y tecno-
lógico y propiedad intelectual y patentes, lo 
cual ha causado una inadecuada definición de 
las funciones de estos organismos.

En Colombia, al igual que en los demás países 
de la región, existen limitaciones y avances frente a 
la relación universidad-entorno. En este sentido, el 
Estado, las empresas y las instituciones de educa-
ción superior han realizado inversiones para activi-
dades de ciencia, tecnología e innovación, aunque 
estas son insuficientes para lograr un desarrollo sig-
nificativo en relación con las necesidades del país 
(Pineda Márquez et al., 2011).

Normatividad que articula la relación: 
universidad-empresa-Estado en Colombia

La generación de nuevo conocimiento, el progreso 
tecnológico y la innovación son factores determinan-
tes en el crecimiento de una economía. Estos facto-
res se encuentran estrechamente ligados al territorio 
y habitualmente se originan en el ámbito local. Esta 
estrecha conexión hace que las acciones encamina-
das a potenciar los procesos de innovación desde la 
dimensión regional resulten especialmente relevan-
tes. Por esta razón, actualmente existe un renovado 
interés en potenciar el desarrollo económico desde 
el ámbito regional o local, el cual se basa en la com-
prensión de que el territorio no se comporta como 
un sustrato neutro para la actividad económica, sino 
que implica un sistema dinámico de actores que in-
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teractúan entre sí y presentan capacidades evoluti-
vas específicas (Llisterri y Pietrobelli, 2011).

Dicha forma de potenciar los procesos de inno-
vación desde la dimensión regional se da a partir del 
concepto de sistema regional de innovación (SRI), 
basado en la idea de que el proceso de innovación 
y aprendizaje es esencialmente «social», dado que 
implica la interacción de las empresas, las agencias 
de promoción de la innovación, y las instituciones 
académicas y los centros de investigación; es decir, 
este proceso no transcurre únicamente al interior de 
estas instituciones (Llisterri y Pietrobelli, 2011).

Además, la importancia del conocimiento tácito 
acumulado por los diferentes actores que participan 
en el proceso de innovación hace que las caracte-
rísticas de un territorio, sus redes y sus capacidades 
específicas influyan en su desempeño innovador. Si 
bien algunos países de la región poseen experien-
cias relativamente consolidadas en materia de po-
líticas nacionales de innovación, y otros han pues-
to en marcha programas de desarrollo económico 
local o regional vinculados, con frecuencia, con la 
presencia de clústeres y aglomerados productivos 
de naturaleza territorial, el análisis sistemático de 
las políticas de innovación regionales o subnacio-
nales es muy escaso (Llisterri y Pietrobelli, 2011). 

Ante este panorama, es fundamental realizar 
un seguimiento y evaluación4 a cada uno de los pro-
cesos e instrumentos que se aplican y direccionan 
en torno a la innovación regional de forma efectiva 
y con el impacto esperado, teniendo en cuenta sus 
objetivos que pueden ser la adopción, su incremen-
to, la construcción de capacidades, su impacto en 
la cadena de valor, el rol de la innovación social, la 
conexión entre innovación e investigación y el forta-
lecimiento de la relación entre el sector productivo, 
la academia y el gobierno.

En la innovación regional cada una de las par-
tes interesadas juega un papel fundamental. Por su 
parte, el Estado es clave para corregir las fallas de 
mercado que se presentan en los procesos de in-

4  Se justifica su importancia a partir de los avances registrados por parte del BID en 

la definición, el diseño y los procesos de construcción y consolidación de los Sistemas Regionales 

de Innovación (SRI) en América Latina, a partir del análisis de las experiencias actuales de un 

total de ocho regiones, distribuidas en cuatro países: Brasil, Chile, Colombia y México (Llisterri y 

Pietrobelli, 2011).

novación que implican cooperación entre todos los 
interesados, temas de propiedad intelectual, la ren-
tabilidad social —que va más allá de la económica y 
la mitigación del riesgo—, lo cual favorece el interés 
por la aplicación de la innovación y permite percibir 
de manera directa todos los beneficios que se ge-
neran tanto a nivel privado como público, tal como 
lo muestra la economía evolutiva.

De acuerdo a los resultados del índice global 
de innovación del año 2019, Colombia ocupa el 
puesto 67 a nivel mundial y el 6 en Latinoamérica 
(Dutta et al., 2019), de ahí la importancia de seguir 
fortaleciendo la inversión, así como la efectividad 
en el gasto que garantice los resultados esperados 
en temas de innovación. Varios estudios han com-
probado la relación directa entre investigación y 
desarrollo (I&D), productividad e innovación, donde 
a mayor inversión en I&D mayor innovación y pro-
ductividad.

En el país se observan disparidades regiona-
les en temas de innovación, en la medida que va-
rios departamentos y ciudades, como es el caso de 
Bogotá y Medellín, están apostándole a la genera-
ción de desarrollo económico y bienestar a través 
de diversas estrategias orientadas a fortalecer las 
cadenas de producción y los procesos innovado-
res mediante el perfeccionamiento de los proce-
sos productivos, productos y servicios que implica 
mayor diversidad, exclusividad en la producción y 
el incremento del valor agregado, lo que hace más 
atractivas las exportaciones para nuevos mercados 
y genera mayores ingresos que inciden en el cre-
cimiento económico, el fortalecimiento del capital 
humano y la productividad (Dutta et al., 2019). 

Sin embargo, para lograr el fortalecimiento de 
la innovación en las regiones del país y el sector 
productivo es fundamental generar un ecosistema 
de innovación con una visión integral y sistemática 
donde se definan los roles de cada una de las partes 
interesadas: el Gobierno como generador de linea-
mientos claros para que el sector productivo se mo-
tive por la innovación como una estrategia para me-
jorar su competitividad y rentabilidad, que a su vez 
inciden en la sociedad y la productividad nacional; 
la academia como productor de ciencia y tecnolo-
gía como base de la innovación, y la sociedad que 
valora los procesos de innovación como elemento 
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clave del bienestar social y calidad de vida (Pardo 
Martínez, 2017). 

Frente a esto, el análisis de los actores involu-
crados en el proceso de innovación se puede com-
prender a través del estudio de la relación entre Es-
tado, universidad y empresa, el cual es un modelo 
propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (1997). Este 
modelo pretende que la universidad sea generadora 
de conocimiento, de ahí su papel primordial entre 
la relación empresa y Gobierno; y estos últimos se 
articulan para crear innovación en las organiza-
ciones como fuente de creación del conocimiento. 
Este modelo implica un proceso intelectual orienta-
do a visualizar la evolución de las relaciones entre  
universidad-sociedad y, por otro lado, es caracte-
rizado por la intervención de la universidad en los 
procesos económicos y sociales (Chang, 2010). 

De esta forma, el modelo permite una vincu-
lación entre disciplinas y conocimientos, donde la 
universidad tiene un papel estratégico y es la base 
para generar las relaciones con la empresa. A con-
tinuación, se presentará de forma general, la evolu-
ción de la política de ciencia, tecnología e innova-
ción (CTI) en nuestro país y la caracterización de 
sus actores.

Política del sector de ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) y sus actores en Colombia

Existe consenso a nivel mundial sobre el aporte de la 
ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) al creci-
miento económico, social y ambiental. De allí que se 
haya consolidado como objeto de política pública en 
sí misma y como elemento transversal de las demás 
políticas de Estado. 

Las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación (ACTI) en Colombia han sido desarro-
lladas por una gran diversidad de actores, que inte-
ractúan desde 1968 bajo lo que se denomina el Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTeI) (Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, 2009)5. 

5 Antes de la expedición de la Ley 1286 de 2009 se conocía como Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología (SNCyT).

La actual situación del Sistema se puede cali-
ficar como el resultado de un desarrollo sostenido 
que ha conducido a la construcción de un entrama-
do institucional, el cual ha mostrado continuidad y 
avances importantes. Algunos de dichos avances 
en los últimos años son: 
 • El aumento de recurso humano altamente ca-

pacitado; ii) los grupos y centros de investiga-
ción que mantienen una tradición gracias a la 
cual han alcanzado reconocimiento internacio-
nal; iii) el creciente número de alianzas entre 
grupos y centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, universidades y empresas que han 
alcanzado innovaciones que producen mayor 
competitividad para esos sectores; iv) el cre-
ciente número de empresas que acceden a los 
distintos instrumentos de apoyo a la innova-
ción y el desarrollo tecnológico; y v) iniciativas 
para crear y enriquecer la cultura ciudadana 
alrededor de ciencia, tecnología e innovación a 
través de estrategias de apropiación. (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, 2009)

Sin embargo, ese proceso de desarrollo ha sido 
lento e insuficiente para las necesidades y las de-
mandas del país en la materia. Esto se hace evidente 
por cuanto la actividad científica del país —medida 
en términos de publicaciones, formación de perso-
nal altamente calificado y patentes, entre otros—, 
así como la dinámica empresarial colombiana, si-
guen estando a la zaga de otros países de la región.

Si bien Colombia ha realizado esfuerzos sig-
nificativos para mejorar las condiciones de vida de 
sus ciudadanos, aún son amplias las brechas a ni-
vel económico, social y ambiental frente a los paí-
ses desarrollados, y a la hora de pensar en cómo 
cerrarlas se debe considerar un escenario global 
cada vez más competitivo y con un número mayor 
de economías basadas en conocimiento, las cuales 
han puesto la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el centro de sus estrategias de desarrollo (Con-
sejo Nacional de Política Económica y Social, 2016).

En la Tabla 1 se presentan de forma general y 
resumida las normas y los antecedentes más rele-
vantes en lo concerniente a la política del sector de 
ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Colombia 
entre los años 1968 a 2019.
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Tabla 1. Política del sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Colombia entre los años 1968 a 2019

Política del sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Colombia entre los años 1968 a 2019

Primera etapa: 
Fundamentos de la 
institucionalidad de 
la ciencia y la tecno-
logía, 1968-1989

En el año 1968 se creó Colciencias (actualmente llamado MinCiencias) como un fondo de 
financiamiento de la ciencia encargado de coordinar, difundir y ejecutar proyectos de desa-
rrollo científico y tecnológico. En el mismo año se creó el ICFES y en 1970 la Asociación Co-
lombiana para el Avance de la Ciencia. En 1988 se conformó la misión de ciencia y tecnología 
con el fin de revisar el estado del arte y proponer una reorganización institucional, junto con 
un marco normativo (Departamento Nacional de Planeación, 2007).

Segunda etapa: 
Desarrollo normativo 
del Sistema Na-
cional de Ciencia y 
Tecnología (SNCyT), 
1990-1999

El SNCyT inicia con la expedición de la Ley 29 de 1990, considerada como la primera ley de 
fomento a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Colombia, que luego fue 
desarrollada por el Decreto 585 de 1991. Dentro de los principales aportes de esta etapa se 
encuentra la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como un organismo de 
dirección y coordinación del SNCyT y principal asesor del Gobierno nacional en esta materia. 
A nivel regional se estableció el carácter de coordinación de las Comisiones Regionales de 
Ciencia y Tecnología.

Tercera etapa: 
Fortalecimiento del 
SNCyT, 2000-2008

Esta etapa se caracterizó por el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en las regiones.

Cuarta etapa: Crea-
ción del Sistema 
Nacional de Cien-
cia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI), 
2009-2014

El desarrollo de la política de CTI tiene hitos recientes relacionados con la formulación de la 
Ley 1286 de 2009. Con esta ley se transformó a Colciencias en Departamento Administrativo 
de CTI con las funciones de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la 
política del Estado en esta materia. Esta misma norma modificó el Sistema Nacional de Cien-
cia y Tecnología para convertirlo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI), resaltando la importancia de la innovación en la competitividad. Así mismo creó 
los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), basados en 
los anteriores Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología con los que Colciencias 
trabajó conjuntamente para la elaboración de los planes departamentales de CTI entre los 
años 2012 y 2013.

Quinta etapa: Puesta 
en marcha del 
Sistema de Competi-
tividad, Ciencia, Tec-
nología e Innovación 
(SNCCTI), 2015

Finalmente, la Ley 1753 de 2015 estableció en su artículo 186 la integración del SNCI con el 
SNCTI con el propósito de consolidar un único Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (SNCCTI). Este nuevo sistema consolidado tiene a las Comisiones Regiona-
les de Competitividad como únicos interlocutores del Gobierno nacional en los departamen-
tos en materia de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. 

Sexta etapa: Polí-
tica de actores del 
SNCCTI, 2016

Se adoptó la política de actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
mediante Resolución n.º 1473 de 2016, la cual define el Sistema Nacional de Innovación (SNI).

Séptima etapa:
Creación del Sistema 
Nacional de Compe-
titividad e Innova-
ción (SNCI),
artículo 172 de la Ley 
1955 de 2019

Creó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) con el objetivo de fortale-
cer la competitividad y señaló que en el marco de este sistema y por medio de la Comisión 
Nacional de Competitividad e Innovación se articulan los siguientes sistemas: el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI); el Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria (SNIA); la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI); el Consejo 
Nacional de Economía Naranja (CNEN); el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y los demás 
sistemas, órganos e instancias relacionadas con competitividad, productividad e innovación, 
y se coordina la elaboración, implementación y seguimiento de la agenda Nacional de Com-
petitividad e Innovación.

Fuente: elaboración propia con base en información de Moncayo Jiménez (2018) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (2016).
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cual a su vez define el Sistema Nacional de Inno-
vación (SNI) como el conjunto de organizaciones 
e instituciones de un país que influyen en el desa-
rrollo, difusión y uso de diferentes tipos de conoci-
miento e innovaciones.

En la Tabla 2 se presenta una definición sucinta 
de los actores que componen el SNCTeI, la cual fue 
sistematizada según la información establecida en 
la Resolución 1473 de 2016. Estas comprenden una 
descripción genérica del actor, su actividad princi-
pal, otras actividades de I+D+i o complementarias 
y sus principales resultados.

La política CTI se construye bajo el concepto 
de Sistema Nacional de Innovación, lo que implica 
reconocer que el desempeño de un país o departa-
mento en materia de innovación depende de la in-
teracción entre las diferentes redes de actores e ins-
tituciones públicas y privadas, así como de distintos 
sistemas, tales como el productivo, el financiero y el 
marco regulatorio. En tal sentido, se reconoce que 
los distintos actores involucrados en la generación, 
difusión y apropiación del conocimiento interactúan 
y aprenden entre sí, acumulando información; estos 
se identifican en la política de actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 

Tabla 2. Actores a    grupados por afinidad en su objeto social

Agente Descripción Actividad 
nuclear

Actividades de 
I+D+i Resultados principales

Generación de conocimiento científico

Grupo de 
investigación, 
desarrollo tec-
nológico o de 
innovación

Es el conjunto de personas 
que interactúan para inves-
tigar y generar productos de 
conocimiento en uno o varios 
temas, de acuerdo con un 
plan de trabajo de corto, me-
diano o largo plazo (tendiente 
a la solución de un problema).

Investigación 
básica, aplica-
da o desarrollo 
tecnológico.

Formación de 
personal para 
la investigación, 
transferencia de 
conocimiento o 
tecnología, servi-
cios tecnológicos, 
apropiación so-
cial del conoci-
miento, etc.

Productos de generación 
de nuevo conocimiento, de 
desarrollo tecnológico o de 
innovación, de apropiación 
social del conocimiento y de 
formación de recurso huma-
no, detallados en el modelo de 
reconocimiento y medición de 
grupos de MinCiencias.

Investigador

Profesional involucrado en 
la concepción o creación 
de nuevos conocimientos, 
productos, procesos, métodos 
y sistemas, o en la gestión de 
los respectivos proyectos.
En el SNCTeI son clasificados 
en Emérito, Sénior, Asociado 
y Junior.

Investigación 
básica, aplica-
da o desarrollo 
tecnológico.

Formación de 
personal para 
la investigación, 
transferencia de 
conocimiento 
o tecnología, 
servicios
tecnológicos, etc.

Productos de generación 
de nuevo conocimiento, de 
desarrollo tecnológico o de 
innovación, de apropiación 
social del conocimiento y de 
formación de recurso huma-
no, detallados en el modelo de 
reconocimiento y medición de 
grupos de MinCiencias.

Centros e 
Institutos de 
Investigación

Organizaciones públicas 
o privadas dedicadas a la 
generación de conocimiento 
fundamental para el
país mediante proyectos de 
investigación científica básica 
o aplicada en líneas de inves-
tigación específicas.

Investiga-
ción básica, 
investigación 
aplicada.

Desarrollo tecno-
lógico, apoyo en 
la formación de 
capital humano 
para la investiga-
ción, prestación 
de servicios cien-
tíficos especiali-
zados y divulga-
ción científica.

Productos de generación de 
conocimiento: artículos de 
investigación o científicos, 
libros y capítulos de libro 
resultantes de investigacio-
nes, productos tecnológicos 
patentables, obras resultantes 
de la investigación en artes, 
arquitectura y diseño, nuevas 
variedades animales y vege-
tales.
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Agente Descripción Actividad 
nuclear

Actividades de 
I+D+i Resultados principales

Centros de 
Investigación 
y Desarrollo 
Tecnológico 
(CENI)

Son centros de investigación, 
centros de desarrollo tecnoló-
gico o centros de innovación, 
dependientes o autónomos, 
vinculados al sector agrope-
cuario, creados para impulsar 
la competitividad de produc-
tos específicos y sus cade-
nas productivas a partir del 
conocimiento científico.

Sus actividades principales y complementarias, así como resultados, 
dependen del carácter del CENI, es decir, pueden ser de investiga-
ción, de desarrollo tecnológico o de innovación.

Desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología

Centros de 
desarrollo 
tecnológico

Organizaciones públicas 
o privadas, dedicadas al 
desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada, al de-
sarrollo de tecnología propia y 
actividades de transferencia. 
Estos centros pueden ser 
de dos tipos: autónomos o 
dependientes.

Investigación 
aplicada y 
desarrollo tec-
nológico.

Prestación de 
servicios cientí-
ficos y tecnoló-
gicos, formación 
de personal para 
la investigación, 
asesoría
y consultoría.

Productos tecnológicos cer-
tificados o validados; regula-
ciones, normas, reglamentos 
o legislaciones; licencias, con-
tratos de comercialización de 
tecnología, nuevas variedades 
animales y vegetales.

Oficina de 
Transferencia 
de Resultados 
de Investiga-
ción (OTRIS)

Organizaciones públicas 
o privadas, con personería 
jurídica propia o dependientes 
de otra entidad, dedicadas a 
promover la transferencia de 
conocimiento o tecnología a 
organizaciones productivas o 
sociales que lo demandan.

Transferencia 
de tecnología.

Asesoría y con-
sultoría, servicios 
científicos, crea-
ción de spin-offs, 
entrenamientos 
y capacitaciones, 
articulación de 
universidades 
(centros de 
investigación) y 
empresas, ges-
tión de proyectos 
de investigación 
colaborativa.

Tecnologías incorporadas 
en el aparato productivo, 
licenciamientos de tecnología, 
procesos de
patentamiento.

Innovación empresarial

Unidades 
empresariales 
de I+D+i

Son sistemas de gestión de 
la investigación, el desarrollo 
tecnológico o de la inno-
vación a nivel empresarial. 
Su objeto es la realización 
de actividades, proyectos 
de investigación, etc., para 
fortalecer las capacidades 
tecnológicas, incrementar la 
productividad y competitivi-
dad de su empresa.

Investigación 
aplicada, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación.

Transferencia de 
tecnología, servi-
cios científicos y 
tecnológicos.

Nuevos productos certifi-
cados o validados, secretos 
industriales, innovaciones de 
producto/servicio y proceso, 
licenciamientos.
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Agente Descripción Actividad 
nuclear

Actividades de 
I+D+i Resultados principales

Empresas 
Altamente 
Innovadoras 
(EAI)

Empresas privadas que rea-
lizan de manera sistemática 
actividades conducentes a la 
innovación mediante proce-
sos claramente establecidos, 
recursos asignados y resulta-
dos verificables.

Introducción 
en el mercado 
de productos 
o servicios 
nuevos o signi-
ficativamente 
mejorados.

Investigación 
básica o aplicada, 
desarrollo tecno-
lógico, vigilancia 
tecnológica, 
estudios de facti-
bilidad.

Innovaciones de producto/
servicio, proceso, de mercado 
u organizacionales.

Centros de 
innovación y 
de producti-
vidad

Organizaciones públicas 
o privadas, con personería 
jurídica propia o dependientes 
de otra entidad establecida 
en Colombia, que tienen 
como propósito contribuir al 
mejoramiento de la compe-
titividad y la productividad a 
nivel local, regional o nacio-
nal, induciendo la demanda 
por conocimiento científico, 
desarrollo tecnológico, etc.

Asesorías, con-
sultorías, asis-
tencia técnica, 
capacitación.

Servicios cientí-
ficos y tecnológi-
cos, extensionis-
mo tecnológico, 
divulgación cien-
tífica, estudios 
especializados.

Metodologías, modelos, políti-
cas públicas, dinamización de 
redes, publicaciones.

Parques 
Científicos, 
Tecnológicos 
o de Innova-
ción

Organizaciones públicas 
o privadas con personería 
jurídica cuyo objetivo es pro-
mover la innovación a partir 
de conocimiento científico y 
tecnológico. Para ello, esti-
mulan las interacciones entre 
las empresas y otros actores 
generadores de conocimiento 
y tecnología localizados en 
una zona geográfica determi-
nada.

Apoyo a la 
innovación 
empresarial de 
base científica 
y tecnológica.

Servicios tec-
nológicos con 
miras a desa-
rrollar empresas 
innovadoras o de 
base tecnológica, 
incubación de 
empresas, ase-
soría, divulgación 
científica.

 • Spin-offs y start-ups.
 • Modelos de negocio y  
comercialización de tecno-
logías.

 • Creación y mantenimiento 
de redes de actores.

 • Aceleración de empresas 
innovadoras.

Incubadoras 
de empresas 
de base tec-
nológica

Organizaciones públicas 
o privadas, con personería 
jurídica propia o dependientes 
de otra
organización, dedicadas a 
apoyar la creación de em-
presas de base tecnológica, 
acelerar el crecimiento y 
viabilizar proyectos empresa-
riales innovadores. Para ello 
ofrecen recursos y servicios 
que pueden incluir renta de 
espacios físicos, capitali-
zación, coaching, acceso a 
una red de contactos y otros 
servicios básicos.

Asistencia téc-
nica, asesoría, 
consultoría.

Servicios tecno-
lógicos, gestión 
de recursos 
financieros para 
emprendedores 
y gestión de la 
innovación.

Planes de negocio, nuevas 
empresas innovadoras o 
de base tecnológica en el 
mercado.
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Agente Descripción Actividad 
nuclear

Actividades de 
I+D+i Resultados principales

Mentalidad y cultura de la CTeI

Organizacio-
nes para el fo-
mento del uso 
y apropiación 
de la CTeI

Organizaciones públicas o 
privadas, con personería jurí-
dica propia o dependientes de 
otra organización, dedicadas 
a promover actividades para 
fomentar la comprensión, el 
uso y la apropiación social de 
la CTeI.

Promoción y 
divulgación de 
la CTeI.

Servicios cientí-
ficos y tecnoló-
gicos, capacita-
ciones, asesoría y 
consultoría.

Metodologías, publicaciones, 
activación de redes.

Centros de 
ciencia

Instituciones de carácter 
público, privado o mixto, sin 
ánimo de lucro, con perso-
nería jurídica o dependientes 
de otra organización, con una 
planta física abierta al público 
de manera permanente y que 
implementan la Apropiación 
Social de la CTI (ASCTI) como 
parte integral de su misión u 
objeto social.

Apropiación 
social del co-
nocimiento me-
diante gestión e 
intercambio del 
conocimiento, 
participación
ciudadana, co-
municación de 
la relación cien-
cia, tecnología 
y sociedad.

Servicios cientí-
ficos y tecnoló-
gicos, demostra-
ción y fabricación 
no compleja de 
artefactos de 
prueba
o de juego, 
divulgación de la 
CTeI, gestión del 
conocimiento.

 • Participación ciudadana en 
CTeI e intercambio de co-
nocimientos.

 • Gestión del conocimiento.
 • Comunicación ciencia, tec-
nología y sociedad.

Fuente: elaborada con base en la Política de actores del SNCTeI (2016). 

MinCiencias será quien otorgue dicho recono-
cimiento a cada uno de estos actores, entendiendo 
como reconocimiento el resultado de un proceso 
en el que ha sido posible comprobar la coherencia 
entre el objeto social, las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos por un actor específico, 
elementos que además están respaldados por su 
planeación estratégica, su nivel de madurez y el se-
guimiento de buenas prácticas, entre otros (Política 
de actores del SNCTeI, 2016). 

De todo lo anterior se observa cómo la política 
pública de actores del SNCTeI, promueve la mul-
tiplicidad de participantes y su trabajo multidisci-
plinario en pro de la innovación y el desarrollo so-
cial. Así mismo, se observa cómo cada actor debe  
hacer un proceso de autoevaluación en función de 
su misión y preguntarse sobre qué resultados busca 
 obtener, cómo se organizan, qué planean en inves-
tigación y en apropiación del conocimiento, entre 
otros asuntos. 

Hasta el momento hay ocho procesos de reco-
nocimiento para: centros e institutos de investiga-
ción, centros de desarrollo tecnológico, centro de 
innovación y productividad, unidades I+D empre-
sariales, centros de ciencia, oficinas de transferen-

cia de resultados de investigación (OTRI), parques 
científicos y tecnológicos, e incubadoras de empre-
sas de base tecnológica.

Para responder al contexto actual de Colombia, 
el objetivo general de esta política de CTI es impul-
sar el desarrollo económico, social y ambiental del 
país y sus regiones a través de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, enfocándose en el fortalecimien-
to de los sistemas departamentales de innovación. 
Es decir, en el mejoramiento de las capacidades y 
condiciones para el desarrollo científico, tecnológi-
co y la innovación en cada departamento.

En el marco del SNCCTI, las distintas instan-
cias departamentales que promueven agendas de 
competitividad, productividad, ciencia, tecnología e 
innovación, tales como los CODECTI, Comités Uni-
versidad-Empresa-Estado (CUEE), Comités de Bio-
diversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, 
Consejos Regionales de PYME, Consejos Ambien-
tales Regionales, Comités de Seguimiento a los 
Convenios de Competitividad y las demás que sean 
promovidas por el Gobierno nacional, deberán inte-
grarse a las Comisiones Regionales de Competitivi-
dad en cada departamento, con el propósito de arti-
cular sus agendas de trabajo. Corresponderá a cada 
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Comisión Regional de Competitividad ajustar su 
estructura de manera que garantice la participación 
de estas instancias. Las Comisiones serán la única 
instancia de interlocución con el Gobierno nacional 
para la implementación de la Agenda Nacional de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Presidencia de la República de Colombia, s. f.).

Todos estos actores e instituciones departa-
mentales tienen como fin producir conocimiento, 
el cual es el motor de las empresas y representa el 
componente humano de las organizaciones, lo que 
está dentro de su corazón y su cerebro (Díez, 2010).

El conocimiento es el motor evolutivo de las em-
presas. Cuando queremos que nuestros proce-
sos funcionen siempre iguales es necesario que 
en la actividad cotidiana el trabajo tienda a ser 
rutinario y mecánico. Sin embargo, para cam-
biar, para innovar, necesitamos obligatoriamente 
seres humanos haciendo uso de todas sus capa-
cidades intelectuales para tomar decisiones so-
bre la nueva forma de manejar la organización. 
El conocimiento es la llave que abre la puerta del 
cambio. (Diez, 2010)

Es por ello que la sociedad contemporánea se 
caracteriza por el valor que le da a la información 
y por cómo esta, y en particular el conocimiento 

derivado de su apropiación e interpretación, se ha 
convertido en la base de un sistema en red y de un 
modelo económico, donde la inmaterialidad, y espe-
cíficamente la virtualidad, son el escenario para la 
creación, interacción y gestión de ese conocimiento 
(Colombia Digital, s. f.).

La forma como se gestiona el conocimiento, 
concepto que surgió atado al desarrollo organiza-
cional y la necesidad de las empresas de capitalizar 
los saberes de sus empleados, se ha tornado más 
amplía en el marco de la Sociedad del Conocimien-
to, tanto que la ONU (2006) la define como la

capacidad colectiva para adquirir y crear cono-
cimiento y darle un uso productivo para el bien 
común […]. Una acción concertada para pro-
fundizar la comprensión y para gestionar y com-
partir conocimientos mucho más útil […] que 
asegure que los objetivos sociales se han inte-
grado eficazmente en la adopción de decisiones 
económicas; y [ayude a identificar] cuáles son 
los factores a enfrentar ante las desigualdades 
existentes dentro de los países y entre ellos. (Co-
lombia Digital, s. f.)

Una breve evolución del concepto de triple  
hélice y el papel de la universidad se presenta en la 
Tabla 3.

Tabla 3. Breve evolución del concepto de triple hélice

Modelo TH Autor Aporte

Modelo lineal 
o modo 1

Bush (1945), 
Gibbons et al. 
(1994), Godin 
(2005)

El modelo lineal de innovación sugiere que la innovación comienza con la 
ciencia o la investigación básica. La transferencia del conocimiento se da des-
de el ámbito académico hacia el ámbito industrial, bajo un carácter disciplinar, 
homogéneo y jerárquico, realizado solo en universidades y centros de investi-
gación para satisfacer intereses académicos y disciplinarios.

Triángulo de 
Sábato

Sábato y Botana 
(1968), Sabato 
(1975)

Es un modelo científico-tecnológico que postula un sistema donde se hacen 
necesarios el Estado como diseñador y ejecutor de la política, la infraestructu-
ra científica de la universidad y la oferta de tecnología del sector productivo y 
empresarial, mediante una relación fuerte que debe permanecer en el tiempo.

Sistemas de 
innovación Lundvall (1988)

Plantea la integración de diferentes agentes de la innovación, en estructuras 
transdisciplinarias e interactivas complejas, donde los agentes y organiza-
ciones se comunican, cooperan y establecen relaciones de largo plazo y 
condiciones económicas, jurídicas y tecnológicas para el fortalecimiento de la 
innovación y la productividad de una región o localidad.

Modelo 
interactivo o 
modo 2

Gibbons et al. 
(1994)

Se caracterizó por plantear una transferencia de conocimiento más transdisci-
plinaria, heterogénea y heterárquica, donde primó la aplicabilidad y la utilidad 
social de la investigación, realizada alrededor de un problema, por grupos 
creados ad hoc.
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Modelo TH Autor Aporte

Triple hélice Etzkowitz y Ley-
desdorff (2000)

Este modelo se planteó como resultado de la revisión de diferentes hipótesis 
acerca de los vínculos entre universidad, empresa y Estado, basándose en la 
teoría general de la innovación, durante su evolución ha transitado por tres 
versiones.
V 1.0: bajo la administración general del Gobierno, se dirigen las relaciones 
entre la academia y la industria; esta versión tiene similitudes con el triángulo 
de Sábato.
V 2.0: separa las esferas institucionales, afirmando su autonomía. Esta versión 
se limita por las fuertes barreras entre una y otra esfera, además de las relacio-
nes preestablecidas.
V 3.0: Esta versión establece una infraestructura para la generación de nuevo 
conocimiento, en la cual se superponen las esferas institucionales de manera 
que cada una toma el rol de la otra. En estos espacios de interfaz emergen 
organizaciones híbridas o interfaces, y un área ideal llamada red trilateral y de 
organizaciones híbridas.

Cuádruple 
hélice

Carayannis y 
Campbell (2009)

Añade como cuarta hélice la sociedad, definida específicamente como el pú-
blico y la sociedad civil basados   en la cultura y los medios de comunicación.

Quintuple 
hélice

Carayannis y 
Campbell (2010)

Agrega como quinta hélice el entorno natural, más específicamente las inte-
racciones socioecológicas, lo que significa que se puede aplicar de manera 
interdisciplinaria y transdisciplinaria al desarrollo sostenible.

Fuente: elaborada con base en Bush (1945); Carayannis y Campbell (2009, 2010); Etzkowitz y Leydesdorff (2000); Gibbons et al. (1994); Godin (2005); Lundvall (1988); Sabato 
(1975); Sábato y Botana (1968). 

De los anteriores modelos, el segundo mo-
delo de la triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 
1998) relaciona las interacciones que ocurren para 
que la universidad, por medio de su conocimiento, 
plantee sus propuestas en las empresas y ocurra la 
innovación en el desarrollo de productos espera-
dos para mejorar la calidad de vida de una región. 
Esta interacción debe ser apoyada con recursos del  
gobierno para que sea exitosa. Este modelo, que fue 
mejorado con la triple hélice III, enfoca la dinámica 
de la tríada en relaciones que se intersectan unas 
con otras y de las cuales se derivan las denomina-
das spin-offs, empresas de base tecnológica que  
surgen por la interacción de un proceso investiga-
tivo de estas redes trilaterales (Ramírez Salazar y 
García Valderrama, 2010).

Es claro entonces que, en esta actual socie-
dad del conocimiento, las universidades se consi-
deran una pieza clave en el engranaje que genera 
el desarrollo científico-tecnológico que apalanca el 
crecimiento socioeconómico sostenible de una re-
gión (Etzkowitz, 2008). Esta demanda social, par-
ticularmente latente en regiones de bajo desarrollo 
tecnológico y pobre desempeño socioeconómico, 
ha hecho que las universidades de carácter regio-
nal tomen conciencia de la importancia que tienen 
las actividades de I+D que son adelantadas por sus 

grupos y centros de investigación, para generar, 
apropiar o transferir nuevos conocimientos y tec-
nologías a la sociedad localizada en sus áreas de 
influencia (Bermeo et al., 2013).

En este orden de ideas, los procesos de ges-
tión y transferencia de conocimientos y tecnologías, 
articulados en la relación universidad-empresa-Es-
tado, son en sí mismos uno de los mecanismos 
«naturales» dentro de la universidad para trans-
ferir sus hallazgos y conocimientos y ponerlos al 
servicio de los sectores productivos de sus zonas 
de influencia. A través de estos procesos, se puede 
abordar y acompañar la solución a problemáticas 
de sectores empresariales tan variadas como: cul-
tura para la innovación, reconversión tecnológica, 
mejoramiento de la productividad, aseguramiento 
de la calidad, ampliación de mercados, gestión del  
talento humano, integración de las TIC (tecnologías 
de la información y las comunicaciones); todas es-
tas acciones son en general implementadas para 
que redunden en la mejora o la innovación empre-
sarial y la competitividad sectorial y regional (Ber-
meo et al., 2013). 

Son variadas las evidencias que ofrece la lite-
ratura referente a la relación de la universidad con 
la región. Entre los modelos para la innovación más 
referenciados en la literatura está el ya menciona-
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do modelo de la triple hélice (universidad, empre-
sa y Estado), el mismo que recientemente se ha  
extendido a lo que se ha denominado el modelo de 
la cuádruple hélice (universidad, empresa, Estado y 
sociedad) e incluso el modelo de la quíntuple héli-
ce (universidad, empresa, Estado, sociedad y medio 
ambiente). 

Algunos estudios ofrecen fundamentos y opi-
niones sobre estos modelos conceptuales en sí mis-
mos, mientras que otros estudios ofrecen evidencia 
empírica de su validez como modelo conceptual 
para entender las dinámicas de interacción entre 
la universidad y su entorno, que tienen lugar dentro 
del marco que esta establece para el cumplimiento 
de su tercera misión: proyección/extensión a la co-
munidad (Bermeo et al., 2013).

Ejemplo de dicha relación en la región del Va-
lle del Cauca es la creación en 2006 del CUEE del 
Valle del Cauca (CUEEV), el cual está constituido 
por empresarios, rectores de las universidades que 
integran la Red Universitaria para la Innovación en 
el Valle del Cauca (RUPIV) y representantes del go-
bierno departamental y municipal, y tiene por obje-
tivo fortalecer las relaciones entre estos agentes a 
fin de incrementar la innovación y la competitividad 
en el departamento (Llisterri y Pietrobelli, 2011). 

No obstante, si bien en el Valle existe un núme-
ro importante de agentes, iniciativas y programas 
para articular los intereses y las acciones de los di-
ferentes actores del SRI, buena parte de estas ins-
tancias son recientes, por lo que aún resulta difícil 
evaluar su impacto (Llisterri y Pietrobelli, 2011). 

En este caso, la limitada iniciativa de las ins-
tituciones municipales no promueve el surgimiento 

de visiones alternativas en el plano departamen-
tal o local. Por otra parte, las medidas vinculadas 
con el desarrollo del SRI abarcan básicamente la 
capital del departamento (Santiago de Cali) y su 
área metropolitana, lo cual plantea la necesidad de  
promover un diseño que permita lograr una cober-
tura departamental más global y que contribuya a  
expandir de forma real el alcance del SRI (Llisterri y 
Pietrobelli, 2011).

Lo anterior refleja que la aplicación práctica de 
todo ello no resulta fácil y no siempre las universida-
des muestran la capacidad para transformar el terri-
torio desde una óptica de desarrollo. Tampoco las 
empresas saben o están dispuestas a valorar el co-
nocimiento externo o la importancia trascendental 
de la incorporación de las innovaciones requeridas. 
Finalmente, las administraciones públicas locales (o 
territoriales en general) conocen a menudo injeren-
cias de tipo político partidario que dan prioridad a 
las acciones de corto plazo y no a los necesarios 
acuerdos de largo plazo basados en la concertación 
entre los distintos actores locales, una cuestión cru-
cial para los procesos de desarrollo territorial (Al-
burquerque, 2014).

Marco legal que regula, promueve y 
estimula la relación de la universidad, la 
empresa y el Estado

En la Tabla 4 se presenta la normatividad vigente 
que regula, promueve y estimula la relación de la 
universidad, la empresa y el Estado.

Tabla 4. Marco legal de la Relación de la Universidad, la Empresa y el Estado

Norma Características 

Constitución 
Política de 
Colombia

En el artículo 65 establece que «el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnolo-
gía para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 
incrementar la productividad»; en el 67: «La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura»; en el 68: «Los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos» y «La comunidad educativa participará en la dirección de las insti-
tuciones de educación»; en el 69: «El Estado fortalecerá la investigación científica en las universi-
dades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo»; en el 70: «El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 
de la Nación», y en el 71: «Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las 
ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología». 
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Ley 29 del 27 de 
febrero de 1990

Establece un modelo productivo para el país basado en la ciencia, la tecnología y la innovación. En 
ella el Estado en el artículo 1 se compromete a promover y orientar el adelanto científico y tecno-
lógico, a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico 
y social del país, y a formular planes de ciencia y tecnología. En artículo 2 se compromete a crear 
condiciones favorables para la generación de conocimiento científico y tecnología, a estimular la 
capacidad innovadora del sector productivo, a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico, y a organizar un sistema nacional de información científica 
y tecnológica. Sumado a esto en el artículo 5 establece que en todos los contratos que celebre la 
administración pública con personas naturales o compañías extranjeras se deben acordar unos 
medios que permitan la transferencia de la tecnología.

Ley 30 del 28 
de diciembre de 
1992

Reglamenta y organiza el servicio público de la educación superior basado en los principios de la 
autonomía universitaria, libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 
Según el artículo 126 el Gobierno nacional destinará recursos presupuestales para la promoción 
de la investigación científica y tecnológica de las universidades.

Ley 115 del 8 de 
febrero de 1994

Reglamenta el servicio de educación en general. En el artículo 5 se establece como uno de los 
fines de la educación la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, y también el acceso al co-
nocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investiga-
ción y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.

Ley 590 del 
10 de julio del 
2000

Fomenta la creación y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. El artículo 31 obliga 
a las universidades e institutos técnicos y tecnológicos a establecer diplomados, programas de 
educación no formal, programas de extensión y cátedras especiales para las MIPyMES, y a pro-
mover la iniciativa empresarial. Mientras que el artículo 32 establece que los establecimientos de 
educación media, en todas las modalidades, crearán Consejos Consultivos para el relacionamiento 
con el sector empresarial.

Ley 789 del 27 
de diciembre de 
2002

El artículo 40 crea el Fondo Emprender con el fin de financiar iniciativas empresariales que pro-
vengan y sean desarrolladas por aprendices, asociaciones entre aprendices, así como por practi-
cantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado 
en instituciones reconocidas por el Estado.

Ley 1014 del 26 
enero del 2006

Fomenta la cultura del emprendimiento, en ella el artículo 4, establece que el Estado debe promo-
ver en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo entre el sistema educativo 
y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los servicios de capacitación, 
Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de emprendimiento y estable-
cer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos 
empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito. En el artículo 5 crea la Red 
Nacional para el Emprendimiento y el artículo 6 establece la Red Regional para el Emprendimiento 
y pone como uno de sus fines el de establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la 
cultura para el emprendimiento. El artículo 13 obliga a todos los establecimientos que ofrezcan 
educación formal a definir un área específica de formación para el emprendimiento y la generación 
de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de es-
tudios. En el artículo 16 establece que las universidades pueden tener como modalidad de trabajos 
de grado el desarrollo de planes de negocios.

Ley 1188 del 25 
de abril de 2008

Determina las condiciones para el registro calificado de los programas de educación superior; en 
el artículo 2 establece las condiciones de calidad que deben cumplir los programas académicos 
para obtener el registro calificado, la quinta condición plantea que se debe tener una adecuada 
formación en investigación y la sexta establece que se debe tener una adecuada y efectiva rela-
ción con el sector externo, que proyecte a la universidad con la sociedad.

Ley 1286 del 
23 de enero de 
2009

Modifica la Ley 29 de 1990, transforma a Colciencias en Departamento Administrativo y fortalece 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. El artículo 22 crea el Fondo 
Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el nombre de Fondo 
Francisco José de Caldas, y el 31 crea el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Cont.
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Ley 1450 del 16 
de junio de 2011

Establece el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, «Prosperidad para todos», que en el artículo 
31 establece sobre los proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos 
del presupuesto nacional, que el Estado cederá a las Partes del Proyecto los derechos de pro-
piedad intelectual; el artículo 34 modifica el artículo 31 de la Ley 1286 sobre el Consejo Nacional 
de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 33 crea las Comisiones 
Regionales de Competitividad (CRC) con el objetivo de coordinar y articular el interior de cada de-
partamento la implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y pro-
ductividad. Además, debe fomentar la cultura para el emprendimiento con los Consejos Departa-
mentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECYT), Comités Universidad-Empresa-Estado, 
Comités de Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, 
Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de Competitividad e 
Instancias Regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Ley 1530 del 
7 de mayo de 
2012

Regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. En el artículo 20 esta-
blece que los recursos del Sistema General de Regalías se distribuirán en los siguientes fondos: 
 • Fondo de Ahorro y Estabilización.
 • Departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos 
naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por 
donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos.

 • Ahorro Pensional de las Entidades Territoriales.
 • Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 • Fondo de Desarrollo Regional.
 • Fondo de Compensación Regional.
 • Fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía 
geológica del subsuelo.

 • Funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema Ge-
neral de Regalías.

 • Funcionamiento del Sistema General de Regalías.
El artículo 29 le da al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación la función de incrementar la 
capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, a través de la 
ejecución de proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del cono-
cimiento en el aparato productivo y en la sociedad.

Acto Legislativo 
05 del 18 de 
julio de 2011

Crea el Sistema General de Regalías, modifica los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de 
Colombia y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones, en el ar-
tículo 2 se le asigna un 10 % de los ingresos del Sistema General de Regalías al Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Ley 1753 del 9 
de junio de 2015

Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 «Todos por un nuevo país», que en el artículo 
5 asigna un presupuesto de 17 202 968 millones de pesos para Ciencia, Tecnología e Innovación; 
en el artículo 7 se precisa que Colciencias en coordinación con el Departamento Nacional de 
Planeación, los departamentos y el Distrito Capital, estructurarán planes y acuerdos estratégi-
cos departamentales en ciencia, tecnología e innovación; el artículo 11 modifica el Programa de 
Transformación Productiva (PTP), con objeto de implementar las estrategias público-privadas y el 
aprovechamiento de ventajas comparativas para la mejora en productividad y competitividad de 
la industria, y en el artículo 12 propone la creación de los Parques Científicos, Tecnológicos y de 
Innovación (PCTI), con el fin de promover la transferencia de conocimiento y comercialización de 
tecnología, y el establecimiento de vínculos de colaboración entre los diversos actores del Sistema 
Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Cont.



Trabajo y Trabajadores sociales. la consTrucción de la experiencia de Trabajo de profesionales del Trabajo social en colombia34

Norma Características 

Ley 1838 del 6 
de julio de 2017

Dicta las normas sobre el fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la creación de 
empresas de base tecnológica (spin-offs) y se dictan otras disposiciones. El artículo 2 establece 
que las Instituciones de Educación Superior (IES) podrán crear spin-off sin que estas afecten los 
planes de mejoramiento de la institución; el artículo 3 establece que los docentes o investigadores 
que formen parte de una spin-off podrán recibir los beneficios de la retribución económica que 
esta genere sin que esto se convierta en factor salarial o doble asignación por parte del erario pú-
blico, y el artículo 4 plantea que cuando las spin-offs son financiadas con recursos públicos estas 
podrán crear un fondo para fomentar las actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Decreto 393 del 
8 de febrero de 
1991

Dicta normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investiga-
ción y creación de tecnologías. El artículo 2 establece que las asociaciones deben cumplir con los 
siguientes fines: adelantar proyectos de investigación científica; apoyar la creación, el fomento, el 
desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas 
aplicables a la producción nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los 
recursos naturales; organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos e incubado-
ras de empresas; formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y 
la tecnología; establecer redes de información científica y tecnológica; crear, fomentar, difundir e 
implementar sistemas de gestión de calidad, entre otras. Y el artículo 6 señala que la Nación y sus 
entidades descentralizadas podrán celebrar con los particulares convenios especiales de coope-
ración con el fin de adelantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 
creación de tecnologías.

Decreto 591 del 
26 de febrero de 
1991

Regula las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecno-
lógicas. En el artículo 7 indica que las modalidades de contratos para las actividades de ciencia y 
tecnología que regula el decreto son: 

 • Financiamiento.
 • Administración de proyectos.
 • Fiducia.
 • Prestación de servicios científicos o tecnológicos.
 • Consultoría científica o tecnológica.
 • Obra pública, consultoría e interventoría en obra pública.
 • Arrendamiento, compraventa y permuta de bienes inmuebles.
 • Arrendamiento, compraventa, permuta y suministro de bienes muebles.
 • Donación.
 • Convenios especiales de cooperación.

Decreto 585 del 
26 febrero de 
1991

Crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y reorganiza el Instituto Colombiano para el De-
sarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias). En su gran mayoría fue modificado o derogado 
por la Ley 1286 de 2009, el Decreto 774 de 2001 y el Decreto 1124 de 1999. Sin embargo, se man-
tienen vigentes algunos artículos como el 4, 5 y 6, los cuales regulan los programas nacionales de 
ciencia y tecnología.

Decreto 584 del 
26 de febrero de 
1991 

Reglamenta los viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales. El artículo 1 define 
viaje de estudio al exterior como el desplazamiento a otro país para desarrollar actividades que 
impliquen formación, capacitación, adiestramiento o perfeccionamiento, que pueden ser progra-
mas de formación avanzada, cursos, pasantías, visitas de observación a centros de investigación, 
laboratorios, parques tecnológicos o afines, seminarios, foros, congresos, simposios y talleres, y 
el artículo 2 plantea que podrán hacer viajes de estudio al exterior quienes: cumplan funciones de 
ciencia o tecnología en entidades públicas o privadas, se desempeñen como docentes en ins-
tituciones de educación superior y estén vinculados o participen en proyectos de investigación 
científica o tecnológica, gestionen o administren investigación, aspiren a optar un título de forma-
ción avanzada con componente de investigación, hayan hecho una contribución significativa a la 
ciencia o a la tecnología con sus publicaciones individuales o en grupo, o hayan obtenido recono-
cimientos nacionales e internacionales como investigadores.
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Decreto 1192 
del 3 de abril de 
2009

Reglamenta la Ley 1014 del 2006, cuyo artículo 1 establece los integrantes de la Red Nacional de 
Emprendimiento (RNE) adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; mientras el artículo 
4 establece los integrantes de las Redes Regionales del Emprendimiento (RRE) adscritas a la Go-
bernación de los Departamentos. El artículo 2 reglamenta el funcionamiento de la RNE y el artículo 
5 lo hace para las RRE.

Decreto 1295 
del 20 de abril 
de 2010

Reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de pro-
gramas académicos de educación superior. En el artículo 5 se decreta las condiciones de evalua-
ción de la calidad de los programas académicos, entre las que se incluye promover la formación 
investigativa e indicar la manera como se van a relacionar con el sector externo.

Documento 
CONPES 3297 
del 26 de julio 
de 2004

Establece la agenda interna para la productividad y la competitividad. En esta agenda se definie-
ron los planes, programas y proyectos para aprovechar las oportunidades y atenuar los peligros 
de la integración económica y globalización. En el anexo 1 crea los convenios de competitividad 
a los cuales define como un programa estratégico de concertación entre el sector privado, sector 
público y la academia, que busca el fomento de la competitividad de cadenas productivas y apro-
vechar las oportunidades que se deriven de los procesos de negociación. Con los resultados que 
se obtiene luego de llevar a cabo este CONPES el país se convence de la necesidad de contar con 
una institucionalidad permanente para la reflexión sobre temas de competitividad y por esta razón 
creó la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y la Productividad en el año 2005.

Documento 
CONPES 3439 
del 14 de agosto 
de 2006

Establece las bases para una nueva institucionalidad y principios rectores de política para la 
competitividad y productividad. Así mismo con este CONPES se creó el Sistema Administrativo 
Nacional de Competitividad (SNC) y se puso como meta aumentar la productividad y mejorar la 
calificación global de competitividad y para ello se propone una formulación de políticas de com-
petitividad y productividad basadas en principios como la focalización sobre las micros, pequeñas 
y medianas empresas, la evolución y rendición de cuentas, la participación del sector privado, la 
regionalización y la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado.

Documento 
CONPES 3484 
del 13 de agosto 
de 2007

Desarrolla la política nacional para la transformación productiva y la promoción de las micro, pe-
queñas y medianas empresas y se propone apoyar el Sistema de Propiedad Intelectual. En esta se 
propone como estrategias para la transformación productiva y la promoción de los micros, peque-
ñas y medianas empresas, el acceso a servicios financieros, fomentar la formalización empresarial 
y el desarrollo del mercado de servicios no financieros de desarrollo empresarial (SDE) así como el 
fortalecimiento de la capacidad de innovación y transferencia de tecnología, entre otros.

Documento 
CONPES 3527 
del 23 de junio 
de 2008

Establece los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad y Productividad con visión a 
2032. En este se establecen cinco pilares, los cuales van a ser la base para la política de compe-
titividad: (1) desarrollo de sectores o clústeres de clase mundial, (2) salto en la productividad y el 
empleo, (3) formalización empresarial y laboral, (4) fomento a la ciencia, la tecnología y la inno-
vación, y (5) estrategias transversales de promoción de la competencia y la inversión. A su vez se 
proponen 15 planes de acción específicos con los cuales se pretende desarrollar esta política. Los 
planes son los siguientes: (1) sectores de clase mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, 
(3) competitividad en el sector agropecuario, (4) formalización empresarial, (5) formalización labo-
ral, (6) ciencia, tecnología e innovación, (7) educación y competencias laborales, (8) infraestructura 
de minas y energía, (9) infraestructura de logística y transporte, (10) profundización financiera, (11) 
simplificación tributaria, (12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad ambiental 
como factor de competitividad, y (15) fortalecimiento institucional de la competitividad.

Documento 
CONPES 3533 
del 14 de julio 
de 2008

Contiene las bases para la adecuación del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y 
Productividad Nacional 2008-2010. En este CONPES se recomienda estimular la creación y pro-
ducción intelectuales a través del uso efectivo del sistema de la propiedad intelectual, promover la 
propiedad intelectual como mecanismo para el desarrollo empresarial, proteger los conocimientos 
tradicionales y el acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, aplicar de manera efec-
tiva los derechos de propiedad intelectual y realizar una gestión eficaz para el fortalecimiento de la 
administración del Sistema de Propiedad Intelectual.
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Desarrollo del modelo de la triple hélice 

Vínculo universidad-empresa-Estado 
(CUEE) en Colombia

El fortalecimiento de las relaciones universidad-empre-
sa es una estrategia que el Gobierno nacional, ha veni-
do formulando desde el sector educativo para la pro-
moción de la pertinencia y la competitividad. En este 
sentido, la Ley 1286 de 2009 buscó fortalecer el Sis-
tema Nacional de Ciencia y Tecnología para lograr un 
modelo productivo sustentado en la ciencia y la inno-
vación, donde los Comités Universidad-Empresa-Es-
tado (CUEE), como actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, se conviertan en uni-
dades que impulsen la transferencia de conocimiento 
al sector empresarial; sean aliados estratégicos para el 
desarrollo económico de las regiones; emprendan ac-
ciones con actores regionales de vital importancia para 
la investigación como los Codecyt, y contribuyan a la 
apropiación social de la ciencia y la tecnología dado 
que son un caso exitoso de investigación aplicada, 
trabajo colaborativo y articulación efectiva entre secto-
res; promuevan pasantías de investigadores, para que 
los recursos e infraestructura de las empresas, estén 
al servicio de la investigación para la solución de pro-
blemas reales; y promuevan la formación del recurso 
humano para el uso efectivo del sistema de propiedad 
intelectual, demostrando con ello que la relación entre 
sectores genera resultados para incrementar la pro-
ductividad (Jiménez, 2017). 

Estos Comités Universidad-Empresa-Estado 
(CUEE) son instancias regionales organizadas por 
acuerdos entre universidades, sus grupos de inves-
tigación, empresas del sector productivo y entida-
des del Estado, con el fin de generar y promover 
proyectos de investigación aplicada, enfocados a 
atender necesidades tecnológicas reales de las em-
presas de la región (Novoa, 2012). 

Las actividades generales que han marcado la 
ruta de los comités se pueden resumir en:
 • Construcción del inventario de capacidades in-

vestigativas de la región: recurso humano para 
la investigación, ciencia y tecnología; grupos 
de investigación; proyectos; laboratorios; equi-
po robusto.

 • Identificación de los sectores estratégicos y las 
necesidades empresariales de la región.

 • Ruedas de negocios que generen encuentros 
de oferta y demanda (capacidades investigati-
vas y necesidades empresariales) entre la aca-
demia y la empresa.

 • Generación de nuevas alianzas e incorporación 
de actores de los diferentes sectores para for-
talecer procesos participativos en la región.

 • Procesos de formación de recurso humano 
para la ciencia, la tecnología y la innovación.

 • Generación de estrategias que permitan crear 
confianza entre las universidades regionales, el 
Estado y las empresas.

 • Promoción y difusión de las actividades del comité.

Es importante señalar que el proceso asocia-
tivo entre la universidad, la empresa y el Estado 
propicia un cambio radical en la generación de una 
nueva cultura del emprendimiento e innovación ca-
paz de enfrentar los desafíos cada vez más apre-
miantes del entorno económico actual.

Entonces, los CUEE, como unidades que con-
tribuyen a la consolidación del Sistema Nacional 
sustentado en la ciencia, la tecnología y la innova-
ción propiciando el desarrollo productivo y una nue-
va industria nacional, deben enfocar su accionar en:
 • Incrementar los niveles de innovación de las 

empresas.
 •  Fortalecer la institucionalidad del SNCT.
 • Fomentar la formación de recurso humano 

para la investigación y la innovación.
 • Apoyar la apropiación social de la ciencia y la 

tecnología.
 • Fortalecer sectores estratégicos en las regio-

nes.
 • Generar trabajo colaborativo para resolver dis-

paridades regionales en capacidades científi-
cas y tecnológicas.

Los principales logros han sido los foros regio-
nales de pertinencia que incrementaron su lideraz-
go y posicionamiento como actores decisivos para 
la articulación regional entre sectores; la construc-
ción de perfiles regionales que les otorga mayor 
conocimiento de la región y precisión en la identifi-
cación de necesidades de formación y de investiga-
ción; la recopilación de 181 experiencias significati-
vas, lo que marca un hito para el sector en materia 
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de trabajo articulado, en el que el dinamizador ha 
sido una institución educativa; el reconocimiento 
de su papel en el desarrollo económico de la región 
a través de los trabajos realizados con pequeñas, 
medianas y grandes empresas, comprendiendo que 
todas son un actor fundamental en la realidad eco-
nómica nacional.

Los portafolios de los comités constituyen otro 
logro en materia de focalización en sectores estra-
tégicos en el mediano y largo plazo. Cada comité re-
presenta una región y con ella sus particularidades; 
la identificación de sectores vitales para desarrollar 
acciones de investigación, innovación y transferen-
cia de tecnología es importante para el desarrollo 
económico. Algunos sectores identificados por re-
gión se clasifican de la siguiente manera:
 • Bogotá-Región: Agroindustria y alimentos; Au-

topartes; Software; Cosméticos y Plásticos.
 • Cauca Nariño: Agrocadenas; Cafés especiales; 

Artes gráficas; Industria metalmecánica; Gana-
dería; Turismo y software.

 • Valle: TIC’s; Bioindustria y salud.
 • Eje Cafetero: Agroindustria; Metalmecánica; 

Biotecnología; TIC; Turismo.
 • Costa Caribe: Energético; Ambiental; Nuevos 

materiales y Gestión empresarial.
 • Huila: Agroindustria; Turismo; Comercio; Lo-

gística; Educación y salud.
 • Antioquia: Energía; Agroindustria; Biotecnolo-

gía; TIC; Salud; Ambiente; Infraestructura; Ma-
dera, pulpa y papel.

 • Santander: Gestión empresarial; Telecomuni-
caciones; Energía; Materiales; Informática; Au-
tomatización; Ambiental; Software.

 • Norte de Santander: Calzado; Confecciones; 
Marroquinería y agroalimentos; Combustibles 
minerales.

 • Meta, Boyacá y Tolima: son muy incipientes 
aún y no se identifican los sectores asociados 
a cada uno.

 • A la fecha los comités cuentan con la participa-
ción de 158 instituciones de educación superior 
y 294 empresas.

Entre las principales acciones de algunos de es-
tos CUEE se encuentran las dos ruedas de negocios 
de innovación y tecnología realizadas por el CUEE 

de Santander en las cuales se han identificado em-
presas spin-off universitarias, actividades de capaci-
tación y la construcción del portal web con informa-
ción de los servicios tecnológicos de la región.

Por otro lado, se articuló el departamento de 
Santander mediante la creación de redes como 
la Comisión de Competitividad (CRC), con la par-
ticipación de empresarios de la región, líderes del 
sector público y académico, del Consejo Departa-
mental de Ciencia y Tecnología de Santander (CO-
DECyT) —que opera como Secretaría General—, la 
Universidad Industrial de Santander y la Secretaría 
de Planeación departamental. Esta trilogía de sec-
tores ha permitido la construcción colectiva de po-
líticas para el fomento de la investigación, ciencia y 
tecnología de cada sector económico de la región. 
Como resultados tangibles se puede verificar el 
avance del sector turístico de Santander; también el 
del sector industrial del calzado, la agroindustria y 
las TIC. Igualmente se conformó la red de Universi-
dades del Área Metropolitana (Unired), que conglo-
mera a 13 universidades.

El CUEE del Eje Cafetero se ha centrado en la 
investigación aplicada a los sectores de turismo, 
agroindustria y metalmecánica. En cuanto al tu-
rismo existen emprendimientos que el Estado ha 
apoyado, entre los que sobresalen las empresas de 
ecoturismo, cultura y entretenimiento. También se 
han realizado capacitaciones sobre herramientas 
de innovación y transferencia tecnológica.

Uno de los más antiguos y consolidados del 
país, creado en el año 2003, es el CUEE de Antio-
quia, que ha realizado varios encuentros sobre la re-
lación universidad-empresa-Estado y ha publicado 
los resultados de las innovaciones producidas en 
esta tríada. Llevó a cabo una misión tecnológica a 
Turín (Italia) para hacer la exploración de experien-
cias exitosas de desarrollo regional basado en inno-
vación. Esta fue liderada por la Universidad de An-
tioquia y presidida por un empresario de la región 
ya retirado. Desde el comienzo participaron presi-
dentes de 18 empresas de la economía, y rectores 
y vicerrectores de investigación de seis universida-
des, representantes del gobernador de Antioquia y 
del alcalde de Medellín, y directores regionales de la 
ANDI, ACOPI, el SENA e ICONTEC, entre otros. Es-
tas actividades impulsaron las políticas de ciencia, 
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innovación y tecnología, identificaron las necesida-
des de la región y promovieron con recursos los de-
sarrollos de proyectos para mejorar la competitivi-
dad de Antioquia. Los más potenciados han sido el 
sector textil, agroindustrial, alimentario, automotriz, 
ambiental, energético, salud y financiero.

Respecto al CUEE Valle del Cauca se encontra-
ron los siguientes logros:
 • La generación de interés por la interacción de 

universidades y empresas.
 • El reconocimiento entre actores y generación 

de confianza.
 • La difusión de instrumentos y beneficios de 

MinCiencias. 
 • La realización de tres ruedas de negocios 

(2008, 2009, 2010) en el marco de Exponego-
cios (Cámara de Comercio de Cali).

 • La realización de talleres de capacitación en 
herramientas de propiedad intelectual.

 • La negociación, valoración y transferencia de 
tecnologías.

 • El apoyo técnico al Fondo de Innovación del 
Valle del Cauca (Gobernación y MinCiencias) 
para estructurar la convocatoria de proyectos 
U-E de innovación.

 • El respaldo y gestión para la creación del 
Parque Científico y Tecnológico del Pacífico 
(UNAL, Universidad del Valle, Corpoica, CIAT, 
Alcaldía de Palmira).

El CUEE Valle del Cauca realizó varias ruedas 
de negocios, desplegó un portafolio de demandas 
de investigación aplicadas a las universidades y 
empresas del Valle del Cauca; gestionó proyectos 
con el propósito de obtener recursos de financia-
ción, transferencia de tecnología diseñados espe-
cialmente por la Universidad del ICESI, Universidad 
Javeriana de Cali y la Universidad del Valle. 

La dinámica generada por los comités regiona-
les: Antioquia, ciudad-región (Bogotá/Cundinamar-
ca), Eje Cafetero, Santander y Valle revelan que en 
Colombia se están dando pasos importantes en el 
establecimiento de las relaciones universidad-em-
presa-Estado, especialmente por los comités de 
Antioquia y Bogotá-Región, que han servido de refe-
rente para los comités de las otras regiones. Los di-
ferentes comités han identificado necesidades para 

el desarrollo de investigaciones aplicadas a sectores 
tales como turismo, agroindustria, metalmecánica, 
alimentos, automotor, ambiental, energía, textil, sa-
lud, financiero y TIC. Los logros de esta alianza uni-
versidad-empresa-Estado de Bogotá-Región tienen 
que ver con la construcción de las capacidades de 
los grupos y proyectos de investigación de las once 
universidades que forman parte del comité, en la 
identificación de necesidades de los sectores estra-
tégicos para el desarrollo de la región definidos por 
el distrito; asimismo, en la capacitación acerca de la 
normatividad en propiedad intelectual y derechos de 
autor; en la formación sobre la gestión de la innova-
ción, y en la valoración de intangibles, negociación 
y propiedad intelectual. En el año 2009 se concretó 
esta alianza con los proyectos de investigación en la 
Primera Rueda de Innovación realizada por la Univer-
sidad EAN (Escuela de Administración de Negocios).

Discusión y conclusiones

Aunque el acercamiento de los actores para procu-
rar una relación equilibrada y la confluencia de inte-
reses ha sido relevante, el proceso ha sido lento por-
que no se han concretado mecanismos facilitadores 
para conseguir los resultados, debido a la falta de un 
lenguaje común que permita el entendimiento entre 
los participantes. Con el propósito de concretar los 
procesos, es preciso incluir el tema sobre la conve-
niencia participativa desde la valoración de los in-
tangibles. Una de las funciones de las universidades 
es la investigación que requiere de la inversión en 
personal, en insumos, en laboratorios, en recursos 
físicos y en la difusión de sus productos y resulta-
dos. Por lo que las empresas deberían de invertir en 
proyectos que solucionen sus necesidades de desa-
rrollo, tecnología e innovación. 

Colombia requiere con urgencia adelantar pro-
cesos de innovación que le permitan ser más com-
petitiva frente al mercado latinoamericano y del 
mundo. La sociedad del conocimiento es el camino 
para la creación de valor agregado de los produc-
tos, por lo tanto, es imprescindible una política inno-
vadora que promueva la investigación, el emprendi-
miento y el desarrollo tecnológico para fomentar y 
fortalecer la relación universidad-empresa-Estado.
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Capítulo 2 

LA EVOLUCIÓN DEL MODELO DE TRIPLE  
HÉLICE A NIVEL INTERNACIONAL 

El objetivo de este capítulo es identificar los textos existentes en la literatura 
administrativa, relacionada con la introducción de una cuarta y quinta hélice 
de la relación universidad-empresa-Estado, conocida como triple hélice, y de 
esta forma aportar elementos concernientes al marco internacional, a saber, la 
caracterización de la relación universidad-empresa-Estado, más exactamente, 
la evolución del modelo de triple hélice compuesto por la universidad, la empre-
sa y el Estado (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) hacia los modelos de cuádruple 
hélice (universidad, empresa, Estado y sociedad civil) (Carayannis y Campbe-
ll, 2013) y de quíntuple hélice (universidad, empresa, Estado, sociedad civil y  
medio ambiente (Carayannis y Campbell, 2013), con el fin de establecer su aplica-
ción en investigaciones, aplicaciones o reflexiones, tanto a nivel nacional como  
internacional.

El modelo triple hélice: hacia una cuarta y quinta hélice

El presente marco pretende esbozar el estado del arte concerniente a la literatura 
sobre los modelos de innovación de la cuarta y quinta hélice, a través de la bús-
queda en bases de datos con las que cuenta la Universidad del Valle, tales como 
Google Académico, Web of Science, Scopus, Science Direct y Springer, estable-
ciendo como criterio de búsqueda la identificación de artículos y capítulos de libro 
publicados en la última década (2009-2019) en relación con el tema de la inclusión 
de la sociedad y el medio ambiente al modelo de la triple hélice. Las ecuaciones de 
búsqueda empleadas fueron «quadruple helix model» y «quintuple helix model», 
además de «cuádruple hélice modelo» y «quíntuple hélice modelo».

Son variadas las evidencias que ofrece la literatura relacionada con la ad-
ministración de las organizaciones referente a la relación de la universidad con 
su entorno. Entre los modelos para la innovación más referenciados6 en la li-
teratura está el modelo de la triple hélice (universidad, empresa y Estado), el 

4 Dentro de los modelos más referenciados están los de: Saren (1983), modelos de respuesta; Forest (1991), modelo de etapas; Rothwell 

(1994), proceso de innovación de quinta generación; Gibson (1998), modelo lineal; Hidalgo (2002), modelo integrado; Trott (2002), modelos interactivos; 

Escorsa (2003), modelo de London Business School, y de la European Commission (2004), modelo de innovación derivada de la ciencia (technology 

push) (citados por Velasco et al., 2005).
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mismo que recientemente se ha extendido al deno-
minado modelo de la cuádruple hélice (universidad, 
empresa, Estado y sociedad) e incluso de la quín-
tuple hélice (universidad, empresa, Estado, socie-
dad y medio ambiente). Algunos estudios ofrecen 
fundamentos y opiniones sobre estos modelos con-
ceptuales en sí mismos, mientras que otros estudios 
(Bermeo et al., 2013) ofrecen evidencia empírica de 
su validez como modelo conceptual para entender 
las dinámicas de interacción entre la universidad y 
su entorno, que tienen lugar dentro del marco que 
esta establece para el cumplimiento de su tercera 
misión: proyección/extensión a la comunidad.

Tal como se planteó en el marco teórico, el mo-
delo de la triple hélice fue propuesto por Etzkowitz 
y Leydesdorff hacia finales del siglo XX y desde en-
tonces ha servido de referente para un sinnúmero 
de académicos que intentan entender y explicar las 
interacciones conjuntas, hacia y desde la acade-
mia/universidad, la empresa o el Estado/Gobierno, 
en condiciones de economía abierta (Etzkowitz y 
Leydesdorff, 2000). Complementario a lo propuesto 
por estos autores, el modelo de la cuádruple héli-
ce (Carayannis y Campbell, 2009) surg e como una 
extensión de este, e incluye a la sociedad como el 
cuarto actor clave en los procesos de transferencia 
de tecnologías y conocimientos en la actual socie-
dad y economía «local» del conocimiento. Gracias 
a los medios masivos de información, la sociedad 
está cada vez más informada para ser un actor acti-
vo que conforma el cuarto vértice que interactúa en 
estos procesos y determina su grado de éxito (Ber-
meo et al., 2013). 

Y es precisamente Carayannis el autor más re-
presentativo de la última década, quien junto con 
Campbell se han convertido en los autores más re-
presentativos y a la vez más consultados en cuanto 
al tema de la inclusión de una cuarta y quinta hélice 
(sociedad y medio ambiente) al modelo tradicional 
de la triple hélice (universidad, empresa y Estado) 
donde se busca involucrar otros actores altamen-
te relevantes tales como la sociedad civil y el de-
sarrollo sostenible, respectivamente. Por supuesto 
no se puede dejar de lado el aporte de uno de los 
padres del modelo de la triple hélice, Leydesdorff 
(2012, 2013) quien con su aporte de las «N-Hélices» 

se convirtió en un referente para el tema de la in-
clusión de las nuevas hélices al modelo tradicional.

A continuación se presentan los textos (artícu-
los y capítulos de libro) identificados en el ámbito 
internacional según los hallazgos en las bases de 
datos para los último s diez (10) años (2009-2019) en 
lo concerniente a la vinculación de la sociedad y el 
medio ambiente al modelo de innovación plantea-
do inicialmente por Etzkowitz y Leydesdorff (1996, 
2000). Los resultados se presentan en forma crono-
lógicamente ascendente:

Carayannis y Campbell (2009), en su documen-
to «“Mode 3” and “Quadruple Helix”: toward a 21st 
century fractal innovation ecosystem», describe la 
manera en que la “cuádruple hélice” hace hincapié 
en la importancia de integrar también la perspectiva 
basada en los medios de comunicación y la cultura 
basada en lo público. Lo que resulta es un ecosiste-
ma emergente de conocimiento e innovación, bien 
configurado para la economía del conocimiento y  
la sociedad.

Afonso et al. (2010), en su artículo titulado 
«Growth model for the quadruple helix innovation 
theory», proponen un modelo de crecimiento teó-
rico en el cual buscan enmarcar analíticamente la 
teoría de la innovación de la cuádruple hélice (QHIT, 
Quality Helix Innovation Theory). El documento se 
centra en la inversión en mecanismos de transmi-
sión de la innovación en términos de crecimiento 
económico y de aumento de la productividad, en 
un sector de alta tecnología, haciendo hincapié en 
el papel desempeñado por las hélices del modelo 
de innovación de la cuádruple hélice: academia e 
infraestructuras tecnológicas, empresas de innova-
ción, gobierno y sociedad civil. 

Leydesdorff (2012), con su trabajo «The triple 
helix, quadruple helix… and an N-tuple of helices: 
explanatory models for analyzing the knowled-
ge-based economy?», plantea como usando el mo-
delo de triple hélice, de las relaciones entre univer-
sidad, industria y gobierno, se puede medir el grado 
en que la innovación se ha convertido en sistémica 
en lugar de asumir la existencia de sistemas nacio-
nales (o regionales) de innovaciones a priori.

El neoinstitucionalismo, por su interés en el es-
tudio sociológico de las instituciones y las versiones 
neoevolutivas del modelo de triple hélice, que in-
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cluye el estudio de la evolución del cambio social y 
los patrones normales del desarrollo, basándose en 
evidencia empírica, permite capturar esta tensión 
reflexivamente. Los estudios empíricos informan 
que son indispensables más de las tres hélices para 
la explicación. 

Por su parte, Ahonen y Hämäläinen (2012), en 
su artículo «CLIQ: A practical approach to the Qua-
druple Helix and more open innovation», presentan 
los objetivos y las lecciones aprendidas de un pro-
yecto europeo de innovación llamado CLIQ (Crea-
ting Local Innovation in a Quadruple Helix), para 
luego continuar con un análisis sobre la búsqueda 
de un ecosistema de innovación de cuádruple héli-
ce para 16 socios (ciudades), muchos de ellos ciu-
dades medianas de Europa. 

Más adelante, Carayannis y Campbell (2012), 
en su libro Mode 3 knowledge production in Qua-
druple Helix innovation systems: twenty-first-cen-
tury democracy, innovation, and entrepreneurship 
for development, definen los términos y principios 
de la creación de conocimiento, difusión y uso, y 
establecen un marco teórico para su estudio. En 
particular, se centran en el modelo de la «cuádruple 
hélice», según el cual el gobierno, la academia, la 
industria y la sociedad civil son vistos como actores 
claves que promueven un enfoque democrático en 
la innovación, ya que retroalimentan el desarrollo de 
estrategias y la toma de decisiones, lo que deriva en 
políticas y prácticas socialmente responsables.

Asimismo, Carayannis et al. (2012), con su tra-
bajo «The Quintuple Helix innovation model: global 
warming as a challenge and driver for innovation», 
plantean como la cuádruple hélice se incrusta en 
el modelo de la triple hélice mediante la adición de 
una cuarta hélice enfocada en «una sociedad pú-
blica basada en los medios y en la cultura» y en 
la «sociedad civil». El modelo de innovación de la 
quíntuple hélice es aún más amplio y completo; 
contextualiza la cuádruple hélice y añade, además, 
la hélice (y perspectiva) de los «entornos naturales 
de la sociedad». 

Yang y Holgaard (2012), en su documento «The 
important role of civil society groups in eco‐innova-
tion: a triple helix perspective», tiene como propósito 
discutir, teórica y prácticamente, el papel de los gru-
pos de la sociedad civil en la innovación ecológica.

Carayannis y Campbell (2013), en su estudio 
«Mode 3 knowledge production in quadruple helix 
innovation systems: Quintuple helix and social eco-
logy», plantean como los modelos de los sistemas 
de innovación de la cuádruple hélice y de la quíntu-
ple hélice están diseñados para comprender y refe-
rirse a una complejidad extendida en la producción 
y aplicación del conocimiento (innovación); por lo 
tanto, la arquitectura analítica de estos modelos se 
conceptualiza de manera general. 

Caicedo (2013), en su tesis Modelo de cuádru-
ple hélice de responsabilidad social en Ecuador, pre-
senta una investigación enfocada en dar a conocer 
lo que se hace en materia de responsabilidad social 
en cada uno de los sectores tanto en lo privado, pú-
blico, cívico y académico en la ciudad de Quito. 

Gouvea et al. (2013), en su trabajo «Using the 
quadruple helix to design strategies for the green 
economy», evalúan cómo las naciones que requie-
ren mucha agua deben desarrollar ventajas com-
petitivas adicionales en una economía verde. Este 
análisis demuestra que los recursos hídricos abun-
dantes no justifican el crecimiento económico per 
se, sino que la incorporación de un recurso como 
el agua en una cuádruple hélice verde proporcio-
nará el marco necesario para diseñar y ampliar las  
economías de agua inteligente. Esto puede dar lu-
gar a una nueva generación de productos verdes, 
servicios y tecnologías capaces de estimular la  
economía mundial.

Park (2014b), en su texto «Transition from the 
Triple Helix to N-Tuple Helices?: an interview with 
Elias G. Carayannis and David F. J. Campbell», pre-
sentan una entrevista con los investigadores Cara-
yannis y Campbell, los dos coautores y cocreadores 
de los conceptos de la cuádruple hélice y la quíntu-
ple hélice, que se complementan y amplían bajo la 
base del modelo de innovación de la triple hélice. 
Este artículo comienza con una breve información 
de antecedentes sobre los «N-tuple» hélices y con-
cluye con algunas implicaciones para el desarrollo y 
las economías en transición.

Bernal et al. (2014), en su libro La vinculación 
industria-academia entre entidades públicas y el 
modelo de las hélices, proponen un modelo de vin-
culación entre entidades públicas como vía para 
generar ingresos extraordinarios para las institucio-
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nes de educación superior (IES), sin comprometer 
la autonomía ni la socialización de conocimientos 
y beneficios. El modelo proviene de observaciones 
hechas en campo sobre casos reales y representa 
una opción alternativa a la triple hélice, en especial 
para países con empresas públicas y restricciones 
estructurales hacia la innovación y el desarrollo tec-
nológico, como los latinoamericanos.

Nuevamente, Park (2014a), en su documento 
«Mapping election campaigns through negative en-
tropy: Triple and Quadruple Helix approach to South 
Korea›s 2012 presidential election», examina cómo 
una campaña presidencial se puede medir a través 
de indicadores de entropía (negativos). Se recogie-
ron los datos de los documentos de Google indexa-
dos en la web, Twitter y Facebook para cuatro pe-
ríodos de tiempo. Más específicamente, se midió las 
relaciones bilaterales, trilaterales y cuádruples en 
función del número de menciones en la web y los 
medios sociales en las que se refiere solo a un can-
didato (esto es, ninguna mención de otros candida-
tos o el término «presidente»). Los resultados indi-
can que Twitter tendía a generar el valor de entropía 
más alto en los tres períodos de tiempo, pero que la 
presidente Park Geun-Hye superó a los otros can-
didatos en los tres períodos analizados en Google 
en términos de indicadores de entropía (negativos).

Leydesdorff et al. (2014), en su artículo «A 
routine for measuring synergy in university-indus-
try-government relations: mutual information as a 
Triple-Helix and Quadruple-Helix indicator», expone 
cómo la información mutua en tres (o más) dimen-
siones puede considerarse como un indicador de la 
triple hélice de posibles sinergias en las relaciones 
universidad-empresa-gobierno. Una rutina de códi-
go abierto denominada th4.exe hace que el cálculo 
de este indicador se encuentre de forma interacti-
va disponible en internet, y por lo tanto aplicable a 
grandes conjuntos de datos. Th4.exe computa todas 
las entropías probabilísticas y la información mu-
tua en dos, tres y, si se dispone de los datos, entre 
las cuatro dimensiones; por ejemplo, clases, tales 
como direcciones geográficas (ciudades, regiones), 
códigos tecnológicos (como los códigos NACE de 
la OCDE), y las categorías de tamaño; o, alternati-
vamente, entre las direcciones institucionales (aca-

démica, industria y sector público) en conjuntos de 
documentos. 

Bautista (2014) realizó un estudio en torno a 
«La importancia de la vinculación universidad-em-
presa-gobierno en México» desde la mirada del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y 
desde dos enfoques relevantes; el primero es la im-
portancia de la vinculación de las instituciones de 
educación superior (IES) con el sector productivo 
apoyado por el gobierno, y el segundo, la importan-
cia de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Bótáné et al. (2015), en su trabajo «Building 
an entrepreneurial environment in rural regions: a 
possible way to develop human and social capital», 
proponen como la creación de un equipo de em-
prendimiento en un entorno de aprendizaje es una 
manera de aumentar el capital humano y social de 
las zonas rurales. El documento basado en la revi-
sión de la literatura e investigación primaria trata de 
mostrar que este proceso podría apoyar un cambio 
en las actitudes de la gente para que pase de ser 
reactiva a creativa y también interdependiente. Los 
resultados de una encuesta Delphi muestran que 
las cuatro «esferas» del modelo de cuádruple hélice 
en el ámbito rural (gobierno, ciencia/universidades, 
empresas/industria y sociedad civil) deberían des-
empeñar un papel en el desarrollo de un ambiente 
de aprendizaje, además de darle una mayor impor-
tancia al aprendizaje diseñado para escoger a la 
gente y a los recursos necesarios según se presen-
ten los desafíos y oportunidades. 

Savory y Fortune (2015), en su documento 
«From translational research to open technology 
innovation systems», cuestionan sobre si el énfasis 
que se coloca dentro de la investigación traslacional 
en un modelo lineal de innovación ofrece el modelo 
más eficaz para la gestión de la innovación de las 
tecnologías de la salud. El documento concluye del 
estudio de caso que una extensión del modelo de 
triple hélice de la transferencia de tecnología hacia 
una basada en una cuádruple hélice, presenta una 
base para la mejora de rendimiento de la investiga-
ción traslacional.

Alejandres et al. (2015), en su libro Arquitectura 
de una oficina de transferencia de tecnología y co-
nocimiento virtual basada en ontologías, presenta 
la arquitectura de un sistema semántico que pro-
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picia la vinculación entre agentes de la cuádruple 
hélice (gobierno, industria, sociedad y academia) a  
partir del análisis de sus necesidades y capacidades  
tecnológicas. 

Zalamea y Peña (2015), en su estudio sobre la 
«Articulación de los actores del ecosistema em-
prendedor como herramienta efectiva para la tran-
sición de un proyecto emprendedor a un proyecto 
comercialmente viable», hace referencia al vínculo 
entre los actores que conforman el ecosistema em-
prendedor con base en que el esquema de la hélice 
cuádruple constituirá una herramienta efectiva y fa-
vorable para la transición de un proyecto empren-
dedor a un proyecto comercialmente viable. 

Pérez y Bermúdez (2015), en su trabajo «Sis-
tema regional de innovación para el desarrollo te-
rritorial: propuesta de modelo cuádruple hélice en 
Colombia», analizan las bases de un modelo de 
gestión de la innovación para el desarrollo territo-
rial que propicie las interacciones entre los agentes 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación; modelo sistémico representado por una 
cuádruple hélice viva compuesta por la administra-
ción, la investigación, la empresa y la sociedad, que 
incorpora los ingredientes críticos actuales para la 
innovación, modelo centrado en el impacto tanto 
sobre el desarrollo y los objetivos estratégicos de 
la región como del sistema productivo y del sistema 
científico tecnológico.

Molina (2015), en su artículo «La transferencia 
de conocimiento científico y tecnológico: un reto 
que deben afrontar las universidades», describe a 
las universidades como instituciones fundamenta-
les para liderar la producción de nuevo conocimien-
to y propone que, además de articular sus funcio-
nes sociales, deberán contextualizar la ciencia y la 
tecnología en escenarios de aplicación, superar las 
anacrónicas e históricas divisiones entre las disci-
plinas y, sobre todo, crear sinergias a partir de lo 
que constituye el modelo de la cuádruple hélice. 

Paredes-Frigolett (2016), en su trabajo «Mode-
ling the effect of responsible research and innova-
tion in quadruple helix innovation systems», propo-
ne un modelo de análisis de decisión multicriterio, 
el cual se ocupa de cómo las empresas innovadoras 
pueden incorporar funcional y orgánicamente pro-
cesos más amplios de deliberación asociados con 

la investigación y la innovación, involucrando acto-
res de los sectores público y privado responsables, 
así como organizaciones de la sociedad civil a lo lar-
go de los preceptos del marco de innovación de la 
cuádruple hélice.

Grundel y Dahlström (2016), en su texto «A 
quadruple and quintuple helix approach to regio-
nal innovation systems in the transformation to a 
forestry-based bioeconomy», buscan comprender 
las posibles condiciones previas para la transforma-
ción de un sistema regional de innovación (SRI) en 
sistemas de cuádruple y quíntuple hélice aplicados 
al desarrollo de una bioeconomía forestal sosteni-
ble en Värmland, Suecia. La investigación señala la 
necesidad no solo de seguir desarrollando los ac-
tuales sistemas de innovación para incluir a más ac-
tores que antes, sino también de preocuparse por 
el medio ambiente como una forma de alcanzar la 
sostenibilidad. Los resultados muestran que el uso 
de un SRI de quíntuple hélice en Värmland para la 
transformación a una bioeconomía basada en la sil-
vicultura podría ser un posible camino hacia la sos-
tenibilidad. 

Kolehmainen et al. (2016), en su estudio «Qua-
druple Helix, innovation and the knowledge-ba-
sed development: lessons from remote, rural and 
less-favoured regions», aborda la dinámica del de-
sarrollo basado en el conocimiento de regiones re-
motas, rurales y menos favorecidas. A este respec-
to, el concepto de una «cuádruple hélice» es muy 
beneficioso porque los procesos de innovación se 
están volviendo cada vez más abiertos a diferen-
tes partes interesadas. Se analizaron cuatro casos 
ilustrativos de procesos y políticas de desarrollo 
basados en el conocimiento en regiones remotas, 
rurales y menos favorecidas mediante el uso de un 
«modelo de doble moneda del desarrollo regional 
basado en el conocimiento» que coloca el modelo 
de cuádruple hélice en el mismo corazón del desa-
rrollo regional basado en el conocimiento.

Campanella et al. (2017), en su artículo «Qua-
druple Helix and firms› performance: an empirical 
verification in Europe», determinaron si el modelo de 
cuádruple hélice tiene un efecto en la rentabilidad 
de las empresas, para lo cual emplearon el método 
de análisis de clasificación (árboles de clasificación 
y regresión) a una muestra de 4215 empresas ma-
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nufactureras ubicadas en parques científicos. De-
terminaron que en los parques científicos la «cuarta 
hélice» (ciudadano) tiene un papel importante para 
la clasificación de las empresas con el rendimiento 
más alto. Además, la mayoría de las empresas que 
atribuyeron gran importancia a la colaboración con 
instituciones financieras privadas para financiar in-
novaciones tienen un ROI alto. Además, se observó 
cómo las empresas con alto rendimiento económi-
co en el modelo de la cuádruple hélice generan in-
novación de producto.

Carayannis et al. (2017), en su artículo «The 
ecosystem as helix: an exploratory theory-buil-
ding study of regional co-opetitive entrepreneurial 
ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Inno-
vation Models», explora y perfila la naturaleza y la 
dinámica del modelo o marco del sistema de inno-
vación cuádruple/quintuple hélice (gobierno, uni-
versidad, industria, sociedad civil, medio ambiente) 
como un habilitador y promulgador de ecosistemas 
empresariales cooperativos regionales conceptua-
lizados como configuraciones fractales, multinivel, 
multimodales, multinodales y multilaterales de ac-
tivos dinámicos tangibles e intangibles dentro de la 
vista basada en recursos y la nueva teoría del cre-
cimiento de la empresa. También definen y discuten 
los ecosistemas cooperativos de innovación fractal 
y emprendimiento, y presentan ejemplos de políti-
cas y programas regionales de innovación.

Más adelante, Carayannis et al. (2018), en su 
documento «Composite innovation metrics: MCDA 
and the Quadruple Innovation Helix framework», 
revisan los indicadores de innovación nacionales y 
regionales usando un enfoque de análisis de deci-
siones de criterios múltiples (MCDA) en el contexto 
del marco de la cuádruple hélice de la innovación 
(QIH). Implementan un enfoque de MCDA que com-
bina los métodos de AHP y TOPSIS, que fusiona los 
datos de los sectores gubernamentales, universita-
rios, industriales y de la sociedad civil (los cuatro 
actores o hélices de la QIH), y supera las limitacio-
nes del actual panel de indicadores de innovación al 
incorporar los diferentes sistemas de preferencia de 
los QIH actores. Los hallazgos ilustran el poder y la 
promesa del enfoque como una métrica alternativa 
de innovación compuesta. 

Miller et al. (2018), en su trabajo «A systema-
tic literature review of university technology trans-
fer from a quadruple helix perspective: toward a 
research agenda», describen como en los últimos 
años ha habido una rápida expansión del papel de 
la universidad en el desarrollo económico. Esto ha 
resultado en la transferencia de tecnología univer-
sitaria dentro de una red cada vez más compleja 
de partes interesadas a nivel regional. Esta com-
plejidad ha dado como resultado modelos de cuá-
druple hélice donde el modelo de triple hélice de la 
academia, la industria y el gobierno regional ahora 
incluye a los usuarios de innovación basados en la 
sociedad como una cuarta hélice. En consecuencia, 
este artículo revisa el “modo 2” de transferencia de 
tecnología universitaria desde una perspectiva de 
cuádruple hélice para identificar temas claves que 
permitan desarrollar una agenda de investigación 
que refleje la progresión de un ecosistema de triple 
hélice a cuádruple.

Cunningham et al. (2018), con su estudio «Va-
lue creation in the quadruple helix: a micro level 
conceptual model of principal investigators as va-
lue creators», se enfocan en identificar cómo se 
crea, captura y mejora el valor colectivo en el nivel 
micro de la cuádruple hélice. Para ello, desarrolla-
ron un modelo conceptual a nivel micro de investi-
gadores principales como creadores de valor en la 
cuádruple hélice. Concluyen con algunas sugeren-
cias para futuras vías de investigación sobre este 
importante tema.

Höglund y Linton (2018), en su documento 
«Smart specialization in regional innovation sys-
tems: a quadruple helix perspective», exploran  
Robotdalen, una iniciativa de especialización in-
teligente en la región de Malardalen, Suecia, y su 
impacto en los sistemas regionales de innovación 
(SRI). La iniciativa Robotdalen, con el objetivo de 
crear un centro regional de robótica, se estableció 
con base en el modelo de sistemas de innovación 
de triple hélice de la industria, la universidad y la 
interacción gubernamental. La investigación buscó 
comprender las interacciones dinámicas de la estra-
tegia de especialización inteligente en relación con 
el SRI. También incluyó la perspectiva de la cuarta 
hélice, que contiene la sociedad civil y los usuarios.
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Y más recientemente, Yurevich (2019), en su tra-
bajo «Quadruple innovation Helix and new institutio-
nal initiatives in Russia», exploran como en los países 
económicamente desarrollados existe una tendencia 
hacia la concentración del potencial innovador. Al 
mismo tiempo, hay estados con líderes territoriales 
permanentes y de largo plazo (EE. UU., Francia, Ru-
sia), y estados para los que surgen nuevas entidades 
territoriales, que gradualmente adquieren el estatus 
de «lugares de crecimiento» nacionales (China, Ale-
mania). En algunos países, los líderes innovadores 
de las regiones se formaron por los esfuerzos del 
sector privado, en otros, los instrumentos de esti-
mulación estatal desempeñaron el papel dominante. 
Tales iniciativas en Rusia son significativamente in-
feriores en eficiencia a las análogas extranjeras. Para 
evaluar la validez de las regiones que se convertirán 
en centros científicos y educativos, el artículo ofrece 
herramientas para diagnosticar el potencial innova-
dor de los territorios. 

Análisis de bibliometría

Una vez se ha encontrado desde la literatura ad-
ministrativa la inclusión de una cuarta y una quinta 
hélice al modelo de innovación de triple hélice, se 
confirma que Etzkowitz junto con Zhou (2006, 2007), 
y Leydesdorff (1996, 2000, 2003) son los autores con 
más menciones, con 6353 en total según la aplica-
ción de Google Académico. Así mismo, Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000) cuentan con el índice H más alto 
del listado, con un valor de 160. Esto es importante 
tenerlo presente, pues da cuenta de la importancia 
de estos autores en cuanto al tema germinal de la 
triple hélice.

Por su parte, Leydesdorff et al. (2014) y Park 
(2013, 2014b) presentan y comparten un alto índice 
H de 78 y un factor de impacto SJR de 1,21; mientras 
que Gouvea et al. (2013) y Paredes-Frigolett (2016) 
comparten un índice H de 68 y un factor de impacto 
SJR de 1,348. Esto los convierte en autores de alta 
relevancia dentro del tema de la cuarta y quinta hé-
lice. En solitario también aparece Leydesdorff (2011, 
2013), quien para 2011 obtuvo 167 menciones según 
Google Académico, un índice H de 11 y un factor de 

impacto SJR de 0,378. Para la publicación de 2013 la 
búsqueda no arrojó información al respecto.

También en el estudio se puede observar como 
Carayannis y Campbell (2009, 2010) obtienen 487 
menciones según Google Académico, además de 
un índice H de 42 y un factor de impacto SJR de 
0,430 para 2009, y un índice H de 6 y un factor de 
impacto SJR de 0,14 para 2010. Tal como lo mencio-
nan en los documentos encontrados, Carayannis y 
Campbell (2009) es el texto referente con el que co-
menzó la evolución del concepto de triple hélice a 
uno nuevo que considerara una cuarta hélice como 
actor principal. Incluso, si se hace la cuenta, en la 
investigación se pueden identificar siete documen-
tos referentes a la cuarta y quinta hélice que tienen 
a Carayannis como su autor principal. Sin embargo, 
para los trabajos realizados por Carayannis y Cam-
pbell (2012, 2013, 2014) y Carayannis et al. (2012, 
2013) no fue posible identificar ni factor de impacto 
ni índice H debido a que las revistas en las que pu-
blicaron no arrojaron ningún resultado en las herra-
mientas de consulta empleadas.

Las publicaciones Technological Forecasting & 
Social Change (1,348), Scientometrics (1,21) y Scien-
ce and Public Policy (0,62) son las que presentan un 
mayor factor de impacto SJR y por ende se pueden 
identificar como los journals más representativos en 
cuanto al tema de la cuádruple y quinta hélice. 

Discusión y conclusiones

El modelo de la triple hélice, como un marco concep-
tual de la innovación, surgió a partir de la metáfora 
de las relaciones, en particular la que se establece 
entre la académica, el sector empresarial y el go-
bierno, y fue definido en un esfuerzo conjunto entre 
Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff a mediados de 
la década de 1990 (Leydesdorff, 2012). En los últimos 
15 años ha recibido una gran atención por parte de 
los estudiosos que se centran en la investigación de 
temas relacionados con la innovación (seguidores o 
adversarios) y ha evolucionado a partir de los deba-
tes sobre la existencia de una cuarta hélice (Leydes-
dorff y Etzkowitz, 2003), la aparición de los «triple 
hélix twins» (2006), hasta llegar a la «cuádruple hé-
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lice» (Carayannis y Campbell, 2009, 2010) y las «hé-
lices N-tupla» (Leydesdorff, 2012).

La alusión a la cuádruple hélice surge de la in-
teracción del público en una sociedad basada en 
la cultura y en los medios de comunicación según 
Carayannis y Campbell (2009). En cuanto a pro-
blemáticas de alcance global, como lo es el cam-
bio climático, este modelo ha sido desarrollado por 
Carayannis y Campbell (2010) hasta una quíntuple 
hélice, en el cual interactúan además esferas socia-
les a través de los medios de comunicación y de la 
sociedad civil.

La evolución del marco de triple hélice implica 
actualizar la comprensión académica de la comple-
jidad de los procesos de innovación, donde los roles 
de los actores son cada vez más pluralistas en una 
sociedad que cambia rápidamente y se encuentra 
bajo la creciente preocupación por la sostenibilidad 
a nivel global. Estos marcos de triple hélice actua-
lizados comparten un punto de partida común con 
los estudios de innovación ecológica, que están ga-
nando cada vez más atención en virtud de los gran-
des desafíos del cambio climático en la actualidad.

En el contexto nacional no se registran eviden-
cias empíricas o documentales de la aplicación de 
los modelos, aunque sí se reportan estudios sobre 
el modelo TH, tales como el de Hincapié et al. (2015), 
Herrera et al. (2015) y Bermeo et al. (2013), como 
muestra de que se empieza a gestar una base de 
aplicación de los modelos presentados. 

Como se puede observar en la literatura encon-
trada, el concepto ya ha evolucionado (Carayannis 
y Campbell, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014; Carayan-

nis et al., 2017; Miller et al., 2018; Park, 2013), se han 
presentado diferentes modelos (Afonso et al., 2010; 
Cunningham et al., 2018; Paredes, 2016; Pérez y Ber-
múdez, 2015) y se ha comenzado a aplicar en dife-
rentes ciudades del mundo (Ahonen y Hämäläinen, 
2012; Bautista, 2014; Bótáné et al., 2015; Campanella 
et al., 2017; Carayannis et al., 2018; Grundel y Dahls-
tröm, 2016; Höglund y Linton, 2018; Kolehmainen et 
al., 2016; Yurevich, 2019).

Una vez presentado lo anterior, se puede ob-
servar cómo los modelos de la cuádruple hélice 
(universidad, empresa, Estado y sociedad) y de la 
quíntuple hélice (universidad, empresa, Estado, so-
ciedad y medio ambiente) han presentado desa-
rrollos en la fundamentación conceptual; además, 
se encuentra evidencia empírica y resultados de 
su aplicación, lo que da validez a ambos modelos 
como herramientas para entender las dinámicas de 
interacción entre la universidad y su entorno.

A lo largo del presente capítulo se pudo identi-
ficar cuáles han sido los textos (artículos, capítulos 
de libro y libros) encontrados en la literatura ad-
ministrativa sobre la inclusión de una cuarta y una 
quinta hélice al modelo de innovación de la triple 
hélice formulado por Etzkowitz y Leydesdorff, estos 
estudios demuestran la aplicación de dichos mode-
los en investigaciones, aplicaciones o reflexiones, 
tanto a nivel nacional como internacional, por lo que 
se considera que se cumple el objetivo trazado al 
inicio de la investigación.
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Capítulo 3 

COMITÉS UNIVERSIDAD EMPRESA  
ESTADO EN COLOMBIA

En este capítulo se abordará la relación universidad-empresa-Estado (RUEE) 
a partir de la creación y desarrollo de los Comités UEE, como mecanismos de 
cooperación que buscan promover la asociatividad, la creatividad, el emprendi-
miento, la investigación y la innovación como estrategias fundamentales para 
mejorar la productividad y la competitividad de sectores claves de la economía. 
Se presentarán los avances de los CUEE hasta ahora conocidos con el propó-
sito de evaluar sus alcances y poder definir unas bases que sirvan de compara-
ción con la RUEE a nivel internacional.

Creación de los Comités Universidad Empresa Estado en Colombia 
(CUEE)

En Colombia en los últimos años se ha presentado una creciente sensibilización 
respecto a la importancia que tienen las redes entre los diferentes actores estra-
tégicos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es por esta 
razón que se han creado diferentes iniciativas que buscan articular los actores 
regionales; una de ellas son los Comités Universidad-Empresa-Estado, que son 
basados en el modelo del triángulo de Sábato y la triple hélice de Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000). En esta línea, el Gobierno nacional a través del Ministerio 
de Educación está brindando apoyo para el desarrollo y creación de los comi-
tés desde el año 2007, apoyo que se oficializó en el Plan Sectorial 2006-2010 
«Revolución Educativa», con el que el gobierno se comprometió a fortalecer los 
vínculos universidad-empresa y a crear 30 alianzas en todo el país. 

Es importante hacer la aclaración sobre el hecho de que, si bien se había 
mencionado en capítulos anteriores que esta iniciativa de relación tuvo sus 
inicios en la década de 1990, no fue sino hasta la década del 2000 cuando 
se lograron los mayores avances. En el año 2001 la Universidad de Antioquia 
(UDEA) emite la Resolución Rectoral 14743; con esta se creó un comité para 
impulsar el emprendimiento y sensibilizar a los empresarios. Con este fin la uni-
versidad programó encuentros en donde se formularon planes de negocios, se 
asesoraron iniciativas empresariales de estudiantes, profesores y egresados, y 
se apoyó la transferencia de los resultados de las investigaciones a través de 
bienes y servicios puestos a disposición de la sociedad. 
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Posteriormente, en enero del 2003 se realiza-
ron los primeros encuentros entre empresarios y 
representantes de las universidades. Es de anotar 
que inicialmente los encuentros no fueron conoci-
dos como Comité Universidad-Empresa-Estado 
de Antioquia, sino que solo hasta la firma del acta 
número 12 en febrero de 2004 se reconocieron con 
este nombre, dando inicio al primer CUEE de Co-
lombia (González et al., 2014). Desde su inicio se 
convocó a presidentes de 18 empresas de la econo-
mía, así como a rectores y vicerrectores de investi-
gación de seis universidades, a representantes del 
gobernador de Antioquia y del alcalde de Medellín, 
y a directores regionales de la ANDI, ACOPI, SENA 
e ICONTEC, entre otros (Ramírez Salazar y García 
Valderrama, 2010).

El segundo comité en crearse fue el CUEE  
Bogotá-Región en el año 2005, el cual fue liderado 
por la Universidad Nacional de Colombia y buscaba 
replicar la experiencia exitosa del CUEE Antioquia 
(Universidad del Rosario, s. f.). Fue concebido por 
un grupo de 11 universidades (Universidad Nacio-
nal de Colombia, Escuela Colombiana de Ingeniería, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad EAN, 
Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arbo-
leda, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambien-
tales, Institución Universitaria Politécnico Granco-
lombiano, Universidad de La Salle, Universidad de 
La Sabana y Pontificia Universidad Javeriana), por 
empresarios (entre ellos los miembros del Foro de 
Presidentes, el Presidente de Codensa), y entidades 
del Gobierno (con la representación de MinCien-
cias, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación 
de Cundinamarca y Maloka), los cuales se reúnen 
periódicamente por medio de dos cuerpos colegia-
dos: el Comité Ejecutivo y el Comité Técnico (Ra-
mírez Salazar y García Valderrama, 2010).

Al siguiente año, en mayo del 2006 se crea el 
tercer Comité Universidad-Empresa-Estado, esta 
vez en la región del Valle del Cauca, conocido como 
CUEEV. El Comité fue inicialmente concebido como 
una iniciativa para acercar a las universidades con 
los gremios empresariales de la región. Las reunio-
nes iniciales fueron para conocer el trabajo de in-
vestigación y sensibilizar a los empresarios. Poste-
riormente, se realizaron ruedas de negocios y desde 
el 2011 es considerado como un ente articulador 

de las diferentes instancias regionales del Valle del 
Cauca, como las Comisiones Departamentales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECYT), los 
Comités de Biodiversidad, las Redes Regionales de 
Emprendimiento, los Consejos Regionales de Mipy-
mes y los Comités de Seguimiento a los Convenios 
de Competitividad Turística (CUEE Valle, 2011).

El 30 de agosto de 2006 se realizó el primer 
encuentro del Comité Universidad-Empresa-Es-
tado del Meta, en Villavicencio. Este proyecto fue 
liderado por la Universidad de los Llanos (UNILLA-
NOS), apoyado por la Cámara de Comercio de Vi-
llavicencio, académicos, empresarios y funcionarios 
de diferentes entidades del Estado, con el objetivo 
de buscar alternativas para la producción, difusión 
y apropiación del conocimiento por parte del sector 
productivo y la sociedad (Fierro, 2007). Sin embar-
go, el proyecto no se logró consolidar, posiblemen-
te por falta de apoyo por parte del Estado, como 
se deja ver en una carta enviada al gobernador del 
Meta en el año 2014 de parte de la Mesa Rectoral 
Universitaria del Meta, donde protestan por la con-
tratación del Proyecto «Centro de Desarrollo Tecno-
lógico Agroindustrial de la región Llanos» con una 
universidad externa al departamento (Informando, 
2014). Pero en octubre del 2016, el CUEE meta se 
volvió a reactivar, esta vez con el apoyo de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia, la Cámara de 
Comercio de Villavicencio y el Departamento Admi-
nistrativo de Planeación del Meta (Gobernación del 
Meta, 2016; Ministerio de Educación Nacional, 2013).

Para el año 2007 se crean tres comités, el 
CUEE Santander, el CUEE Eje Cafetero y CUEE 
Caribe. El primero, conocido como CUEES, es lide-
rado por la Universidad Industrial de Santander y 
apoyado por la Comisión Regional de Competitivi-
dad (CRC), el Ministerio de Educación Nacional, el 
Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, y 
la Corporación Red de Instituciones de Educación, 
Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano 
(UNIRED) (Ramirez y Gualdrón, 2009). El segun-
do es liderado por la Universidad de Caldas y está 
conformado por los departamentos de Caldas, Ri-
saralda y Quindío. Fue apoyado en su creación por 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN), y en 
mayo de 2008 se reestructuró para convertirse en 
la Fundación Universidad Empresa Estado-Eje Ca-
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fetero (La Crónica del Quindío, 2009). El tercero fue 
creado gracias al liderazgo de la Universidad Tecno-
lógica de Bolívar y el apoyo del Ministerio de Edu-
cación Nacional. En sus inicios fue conocido como 
CUEE Cartagena-Bolívar, pero posteriormente, en 
el año 2008, se denominó CUEE Caribe. En estos 
momentos está conformado por siete (7) nodos que 
representan a cada departamento de la región Cari-
be como los son: Nodo Atlántico, Nodo Cesar, Nodo 
Guajira, Nodo Sucre, Nodo Bolívar, Nodo Córdoba y 
Nodo Magdalena (CUEE Caribe, 2017). 

La conformación del Comité Universidad-Em-
presa-Estado Cauca-Nariño se inició en el año 
2008 cuando la Universidad del Cauca, con el apo-
yo del Ministerio de Educación Nacional, empezó a 
realizar gestiones para dinamizar la relación entre 
las universidades y el sector empresarial del Cau-
ca mediante la sensibilización y la formulación de 
planes estratégicos; este trabajo dio sus frutos con 
la firma del acta de constitución oficial en el año 
2010 . En su conformación participaron represen-
tantes de los empresarios, como el Comité del Ta-
lento Humano de la Asociación Nacional de Empre-
sarios (ANDI), Seccional Cauca; los representantes 
legales de empresas del sector agroindustrial, de la 
Cadena Piscícola del Cauca y del Conglomerado In-
dustrial del Norte del Cauca. Por parte de las institu-
ciones de educación superior estuvieron presentes 
representantes de la Universidad del Cauca, el Co-
legio Mayor, la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia (UNAD), la Universidad Autónoma de 
Occidente, la Fundación Universitaria de Popayán, 
el Instituto Tecnológico y de Educación Superior 
(ITC), la Universidad Antonio Nariño y la Universi-
dad Cooperativa de Colombia. En representación 
del Estado estuvo presente la Unidad de Gestión de 
Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Planeación 
Departamental y la Cámara de Comercio del Cauca, 
entre otras. Por otra parte, la Universidad de Nariño 
también realizó el mismo trabajo liderando la con-
formación del comité en Nariño (Proclama Cauca y 
Valle, 2010). 

El CUEE Tolima-Huila también fue creado en 
el año 2008, liderado por la Universidad de Ibagué 
y apoyados por el Ministerio de Educación Nacio-
nal, con el objetivo de aumentar la competitividad 

de la región compuesta por los departamentos del 
Tolima y Huila (Gobernación del Huila, 2013). Sin 
embargo, en la actualidad, Tolima se ha separado 
de este CUEE y ha conformado su propio Comité 
Universidad-Empresa-Estado en el año 2019.

El Comité Universidad-Empresa-Estado de 
Norte de Santander (CUEE-NS) es liderado por la 
Universidad Libre de Cúcuta; realizó su primer en-
cuentro el 15 de noviembre del 2012 . Esta alianza 
tiene como objetivo adelantar proyectos de investi-
gación que incidan positivamente en el desarrollo 
económico de la región (Balmaceda, 2012).

El Comité Universidad-Empresa-Estado de 
Boyacá tuvo su primera reunión en noviembre de 
2016; es liderado por la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC), la Cámara de Co-
mercio de Duitama, la Alcaldía de Duitama y empre-
sarios de esta región (Portal Boyacá, 2016; Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2014). 

Finalmente, la alianza de este tipo de más re-
ciente creación es el Comité Universidad-Empre-
sa-Estado de Tolima en el año 2019, el cual fue 
producto de un esfuerzo colaborativo de un impor-
tante número de empresarios, representantes de 
las universidades y de los sectores productivos. Los 
miembros fundadores del comité fueron represen-
tantes de la Universidad Minuto de Dios, la Escuela 
Superior de Administración Pública, la Universidad 
Cooperativa, entre otras, al igual que de gremios 
como la Cámara de Comercio de Ibagué y Honda, 
las empresas Fedearroz, Agrosavia, El Nuevo Día, 
y CP Company, así como también delegados de los 
gobiernos departamental y municipal.

Visto lo anterior, según su cronología, en la Ta-
bla 5 se listan los CUEE existentes en Colombia a 
la fecha. 

Tabla 5. Creación de los CUEE en Colombia

Número CUEE Año de creación

1 Antioquia 2003
2 Bogotá-Región 2005
3 Valle del Cauca 2006
4 Meta 2006
5 Santander 2007
6 Eje Cafetero 2007
7 Región Caribe 2007

Cont.
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Número CUEE Año de creación

8 Cauca-Nariño 2008
9 Huila 2008
10 Norte de Santander 2012
11 Boyacá 2016
12 Tolima CUEE 2019

Fuente: Elaboración propia

Durante los últimos 14 años se dio el surgimien-
to y desarrollo de los CUEE en Colombia, sin embar-
go, el periodo 2003 a 2010 fue cuando más comités 
se crearon con el apoyo del Ministerio de Educa-
ción Nacional. En la década del 2010 el número de  
comités que se crearon se redujo drásticamente, 
ya que desde esa fecha hasta marzo de 2020 solo 
se han creado los comités de Norte de Santander,  
Boyacá y Tolima.

Para el análisis del proceso de la relación uni-
versidad-empresa-Estado se tuvieron en cuenta el 
papel de los actores en la relación y las formas de 
relación universidad-empresa.

Desarrollo y descripción de los CUEE en 
Colombia

De acuerdo con la información analizada y ante 
la falta de una taxonomía que permita clasificar los 
diferentes CUEE de Colombia, los autores toman 
como referente los productos derivados de las ac-
tividades y de los procesos de investigación/crea-
ción de la relación; estos hallazgos, así como los 
soportes serán usados para clasificar el estado de 
su desarrollo según la cohesión (productividad de la 
relación) y cooperación entre los actores.

Es por ello que se propone que los CUEE en 
Colombia se puedan clasificar, primero, entre aque-
llos que están más completos y desarrollados, es 
decir, que presentan productos derivados de la rela-
ción, además del fomento, fortalecimiento y sinergia 
entre los actores; en segunda instancia se ubicarían 
los que presentan un desarrollo intermedio, esto es, 
que ya vienen desarrollando actividades, mas no 
presentan resultados de la relación, ya que han teni-
do un avance importante, aunque todavía con algu-
nas debilidades; y por último, los que se encuentran 
rezagados. Sumado a esto, también se encontraron 

características comunes entre los comités, así como 
aspectos que los identifica a cada uno de ellos. 

Los factores a considerar para realizar el análi-
sis del desarrollo de cada uno de los CUEE, según la 
literatura consultada, son los siguientes:
 • Desarrollo de proyectos con empresas de la 

región.
 • Creación de spin-offs.
 • Desarrollo de patentes y licencias.
 • Realización de ruedas de negocios.
 • Estudios de inteligencia competitiva.
 • Desarrollo de tecnologías de mercado.
 • Estrategias de comunicación y divulgación de 

sus actividades.
 • Cuenta con aliados internacionales.
 • Tiene líneas de investigación claramente defi-

nidas.
 • Cuenta con personería jurídica. 
 • Impulso al desarrollo de programas para el  

fomento de la innovación empresarial.
 • Cuenta con centros de comercialización de la 

relación.
 • Tiene programas claros de apoyo y fomento  

dirigidos a emprendedores.
 • Fomenta la capacitación para todos los actores 

de la relación.
 • Cuenta con portafolio de servicios.
 • Cuenta con centros de transferencia tecnoló-

gica.

El resultado de la investigación se presenta a 
continuación:
 • Los CUEE líderes en Colombia: En este nivel 

se clasifican los CUEE de Bogotá y Antioquia.
 • Los CUEE de desarrollo intermedio en Co-

lombia: En este nivel se clasifican los CUEE 
de los departamentos del Valle, Santander, Eje 
Cafetero, Norte de Santander, Región Caribe y 
Cauca-Nariño.

 • Los CUEE de desarrollo incipiente en Colom-
bia: En este nivel se clasifican los comités de 
Huila, Meta, Boyacá y Tolima. 
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CUEE líderes en Colombia

En este grupo se encuentran los CUEE Bogotá-Re-
gión y Antioquia. Estos se destacan por que han 
jugado un papel importante para el desarrollo de la 
RUEE en el país. De acuerdo a los hallazgos encon-
trados, en la Tabla 6 se refleja el estado de desarrollo 
de ambos CUEE.

Tabla 6. CUEE Líderes en Colombia

Factores de desarrollo Tiene
Sí No

Misión X
Participación de universidades X
Participación de empresas X
Participación del Estado X
Gremios o instituciones de apoyo X
Personería jurídica X
Líneas estratégicas/investigación X
Portafolio de servicios X
Misiones nacionales e internacionales X

Aliados internacionales X

Creación de spin-offs X
Proyectos de impacto y/o programas de 
fomento a la innovación X

Inventario de capacidades investigativas 
de la región X

Apoyo a emprendedores y empresarios X

Propuestas de soluciones X
Propiedad intelectual (licencias, patentes, 
etc.) X

Oficina de transferencia tecnológica X

Estudios de inteligencia competitiva X

Ruedas de negocio y/o innovación X

Capacitaciones X
Página web/estrategias de comunicación X
Redes sociales X
Revista de divulgación de resultados X

Fuente: Elaboración propia

Se destaca el desarrollo de proyectos en con-
junto con empresas de la región, se crearon un par 
de spin-off, se han realizado más de 13 Ruedas de 
Negocios, 50 estudios de inteligencia competitiva, 
se han conseguido 3 licencias, se tienen 4 paten-
tes en trámite, 20 tecnologías en el mercado, 300 

empresas acompañadas en gestión de innovación, 
propiedad intelectual e inteligencia competitiva; 
han invertido más de 580 millones en spin-offs, 
cuentan con personería jurídica, han realizado mi-
siones internacionales, inventarios de capacidades 
investigativas, aliados internacionales, así como 
apoyado a más de 1000 emprendedores, más de 
720 propuestas de soluciones, y capacitado a más 
de 20 000 personas. 

La estrategia de comunicación es bastante 
efectiva, cuentan con página web, redes sociales y 
una revista de divulgación.

CUEE de desarrollo intermedio en Colombia

En este grupo se encuentran los CUEE Valle del 
Cauca, Santander, Eje Cafetero, Norte de Santan-
der, Región Caribe y Cauca-Nariño. Estos comités se 
destacan por que han venido presentando desarro-
llos positivos en aras de emular los resultados alcan-
zados por los CUEE líderes hasta la fecha. Con base 
en los hallazgos encontrados, en la Tabla 7 se refleja 
el estado de desarrollo de estos CUEE. 

Tabla 7. CUEE de Desarrollo Intermedio en Colombia

Factores de desarrollo
Tiene

Sí No

Misión X
Participación de universidades X
Participación de empresas X
Participación del Estado X
Gremios o instituciones de apoyo X
Personería jurídica X
Líneas estratégicas/investigación X
Portafolio de servicios X
Misiones nacionales e internacionales X
Aliados internacionales X
Creación de spin-offs X
Proyectos de impacto y/o programas 
de fomento a la innovación X

Inventario de capacidades investigati-
vas de la región X

Apoyo a emprendedores y empresa-
rios X

Propuestas de soluciones X
Propiedad intelectual (licencias, 
patentes, etc.) X

Cont.
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Factores de desarrollo
Tiene

Sí No

Oficina de transferencia tecnológica X
Estudios de inteligencia competitiva X
Ruedas de negocio y/o innovación X
Capacitaciones X
Página web/estrategias de comuni-
cación X

Redes sociales X
Revista de divulgación de resultados X

Fuente: Elaboración propia

Estos CUEE no cuentan con personería jurí-
dica, es decir que no tienen una estructura jurídi-
ca como la de los CUEE líderes, no se evidencian 
misiones nacionales o internacionales (salvo la mi-
sión a Medellín realizada por el CUEE de Norte de 
Santander), ni aliados internacionales, ni creación 
de spin-offs producto de la relación o proyectos de 
impacto en conjunto (los proyectos identificados 
son iniciativa de las universidades). 

Tampoco se evidencian productos de propie-
dad intelectual en conjunto. Han hecho una bue-
na labor de divulgación de las actividades, even-
tos, proyectos y resultados de las investigaciones, 

para lo cual cuentan con página web, un boletín 
de noticias, redes sociales y un canal de YouTube; 
sin embargo, la mayoría carece de un medio de  
publicación donde se difundan todas estos eventos 
y resultados, solamente los CUEE de Santander y  
Caribe ya cuentan con uno. 

CUEE de desarrollo incipiente en Colombia

En este grupo se encuentran los CUEE Huila, Meta, 
Boyacá y Tolima. Estos comités se destacan por su 
falta de constancia y porque se dificulta el hallazgo 
de información sobre sus actividades y proyectos 
realizados. Las brechas son enormes frente a los 
CUEE líderes e incluso se nota una marcada diferen-
cia frente a los de CUEE de desarrollo intermedio. 
Conforme a los hallazgos encontrados, en la Tabla 
8 se refleja el estado de desarrollo de los CUEE de 
desarrollo incipiente.

Tabla 8. CUEE de Desarrollo Incipiente en Colombia

Factores de desarrollo
Tiene

Sí No

Misión X

Participación de universidades X

Participación de empresas X

Participación del Estado X

Gremios o instituciones de apoyo X

Personería jurídica X

Líneas estratégicas/investigación

Portafolio de servicios X

Misiones nacionales e internacionales X

Aliados internacionales X

Creación de spin-offs X

Proyectos de impacto y/o programas de fomento a la innovación X

Inventario de capacidades investigativas de la región X

Cont.
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Factores de desarrollo
Tiene

Sí No

Apoyo a emprendedores y empresarios X

Propuestas de soluciones X

Propiedad intelectual (licencias, patentes, etc.) X

Oficina de transferencia tecnológica X

Estudios de inteligencia competitiva X

Ruedas de negocio y/o innovación X

Capacitaciones X

Página web/estrategias de comunicación X

Redes sociales X

Revista de divulgación de resultados X
Fuente: Elaboración propia

En general, estos CUEE tienen bastante camino 
por recorrer, no cuentan con personería jurídica, no 
presentan desarrollos ni productos de la relación, 
no cuentan con estrategias claras de comunicación 
y divulgación de los resultados, y se puede observar 
claramente la falta de continuidad en las activida-
des de cada uno de los diferentes comités.

Propuesta de perfil ideal del CUEE y el rol 
de cada actor en la relación

A partir del análisis de desarrollo realizado ante-
riormente, se identifican características que tienen 
los CUEE en su estructura y gestión que son de-
terminantes para su progreso, ya que se presentan 
con más frecuencia en los comités más avanzados. 
Igualmente, dentro de la literatura consultada se se-
ñalan roles que deben cumplir los actores de la rela-
ción que son fundamentales para su desarrollo. Con 
base en estas características y roles se precisa cuál 
es la estructura ideal que debe tener un Comité Uni-
versidad-Empresa-Estado en Colombia y los pape-
les que debe desempeñar cada actor en la relación.

Perfil de un CUEE con liderazgo

Los CUEE de acuerdo a las características encontra-
das en los comités más exitosos del país, deberían 
contener los siguientes elementos en su estructura 

y gestión para tener un mayor desarrollo e impacto 
en su región: 
 • Integrar un gran número de empresas, uni-

versidades y entidades del Estado, las cuales 
deben estar comprometidas con el fortaleci-
miento de este modelo en su región. 

 • Tener una estructura organizacional que le 
permita la toma de decisiones fáciles y coordi-
nadas entre las partes, con personería jurídica 
en forma de corporación para tener facultad 
de firmar contratos y vender las tecnologías 
resultantes de las investigaciones. La corpora-
ción debe tener trabajadores propios de tiem-
po completo, contar con una misión, visión, 
objetivos, líneas estratégicas y de investigación 
claramente definidas, un organigrama, y ofre-
cer servicios para empresarios, emprendedo-
res, universidades, gobierno local y nacional. 
Entre estos servicios deben incluirse brigadas 
de patentes, oficinas de transferencia de los 
resultados de la investigaciones, talleres prác-
ticos que permitirán a los líderes empresariales 
iniciar un proceso de innovación al interior de 
sus empresas; acompañar, coordinar y gestio-
nar la formulación de propuestas de proyectos 
originados del sector productivo; fortalecer 
capacidades de las instituciones de educación 
superior para la implementación efectiva del 
mecanismo de transferencia tecnológica spin-
off; realizar programas en conjunto con la Cá-
mara de Comercio, el Gobierno regional y local, 
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en donde se reúnan actores relevantes para 
definir sectores estratégicos en los que debe 
especializarse la región.

 • Sensibilizar a los empresarios, académicos y 
funcionarios sobre la importancia que tiene el 
modelo para el desarrollo del país, y capacitar 
y apoyar a los emprendedores universitarios 
en el desarrollo de los proyectos empresariales.

 • Definir objetivos claros y precisos adaptados 
a la realidad del entorno regional y nacional 
para tener una fructífera ruta de acción.

 • Realizar reuniones periódicas entre los miem-
bros para que no se pierdan las rutas de trabajo 
y los lazos que vinculan la relación. Adicional a 
ello, crear capítulos del comité en las subregio-
nes del departamento.

 • Organizar ruedas de negocios en donde se 
puedan encontrar la oferta y la demanda de las 
tecnologías.

 • Establecer alianzas con otras organizaciones 
nacionales o internacionales que tengan expe-
riencia desarrollando el modelo, para apropiar-
se de las buenas prácticas, como es el caso de 
Connect Bogotá y San Diego Connect. 

 • Hacer misiones a otras ciudades del país y del 
mundo donde se desarrollen modelos similares 
para conocer sus experiencias y aplicarlas en 
el CUEE.

 • Realizar un inventario de las capacidades y 
contar con un portafolio de servicios en in-
vestigación científica y tecnológica que se ade-
cuen a las necesidades de las empresas de la 
región.

 • Crear una Oficina de Transferencia de los Re-
sultados de la Investigación a nivel regional, 
con el objeto de transmitir los resultados ob-
tenidos en las investigaciones adelantadas en 
todas las universidades y centros de investiga-
ción miembros.

 • Conseguir apoyo financiero por parte del es-
tado y del sector productivo para financiar los 
proyectos de investigación.

 • Desarrollar proyectos que generen un impac-
to positivo a nivel regional y nacional. 

 • Crear empresas spin-off a partir de los resulta-
dos de los proyectos de investigación llevados 
a cabo con el apoyo del CUEE. 

 • Contar con una excelente estrategia de co-
municación virtual y física para dar a conocer 
los eventos, actividades, programas, resultados 
y las investigaciones que se adelantan con el 
apoyo del comité. Compuesta por páginas web, 
blog de noticias, manejo de redes sociales, re-
vistas, flyers, entre otros. 

Para concluir, el CUEE ideal debe contar con 
una personería jurídica, por ejemplo, una corpora-
ción, y una estructura organizacional, que le permi-
tan el desarrollo de su misión, visión, objetivos y el 
diseño de un organigrama, con líneas estratégicas 
y de investigación bien definidas, que faciliten la 
venta de servicios a las empresas, emprendedo-
res, universidades y entidades del Estado, con el 
fin de capacitar y apoyar a los emprendedores y  
empresarios. 

En la misma medida se debe tener alianzas con 
organizaciones similares, desarrollar proyectos de 
impacto regional y nacional, crear una oficina de 
transferencia de los resultados de las investigacio-
nes, conseguir recursos financieros, realizar ruedas 
de negocios, los miembros deben reunirse periódi-
camente, y finalmente se debe crear empresas spin-
off e implementar estrategias de comunicación.

Rol de cada actor en la relación 
universidad-empresa-Estado (RUEE)

La RUEE funciona como un sistema cuyas partes 
deben trabajar en unidad para lograr el objetivo de 
convertir a la región en innovadora, no obstante, 
cada actor también debe desempeñar unas tareas 
específicas que son necesarias en el desarrollo del 
modelo. En la Tabla 9 se describen las funciones de 
cada agente: 
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Tabla 9. Rol de los actores en la RUEE

Universidad Empresas Estado

Aporta al modelo su infraestructu-
ra educativa, formativa, científica, 
tecnológica y de proyección social, 
es decir, es el oferente del recurso 
humano cualificado, el cual ha desa-
rrollado capacidades, conocimiento, 
habilidades tecnológicas. 
Además, en esta relación la universi-
dad tiene como finalidad desarrollar 
sus actividades misionales de for-
mación, investigación y proyección 
social. 
En los CUEE de mayor desarrollo las 
universidades miembros son las más 
representativas, las de mejor calidad 
académica de la región y cuentan 
con las mayores capacidades para 
desarrollar investigación básica, con-
tratada y formativa en el país, como 
son las universidades Nacional, de 
los Andes y de Antioquia.

Son partícipes como sector 
productivo de bienes y servicios 
ofrecidos a la sociedad; demandan 
recurso humano competente, y 
generan empleo y bienestar para 
ellos. Esto lo realizan a través de 
políticas, estrategias y tácticas 
que les permite ser competitivas y 
productivas.
La evidencia demostró que los 
CUEE con mayor éxito tienen como 
referentes las empresas más gran-
des y desarrolladas del país o la 
región, en las que se identificaron 
sus necesidades.
Cuentan con recursos económicos 
para financiar los proyectos de 
investigación y asegurar la esta-
bilidad financiera para esperar los 
resultados. 
También involucran a los gremios 
empresariales y a los centros de 
investigación de las empresas. 

Es el gestor de las condiciones 
para un desarrollo eficiente; es 
decir, se encarga de gestionar 
la política pública que facilita la 
articulación e interrelación de un 
modelo eficiente, eficaz, diná-
mico, incluyente y generador de 
conocimiento, valor, riqueza y 
bienestar para la comunidad. 
Los comités de mayor desarrollo 
están integrados por entidades 
del Estado del orden nacional, 
departamental y municipal, den-
tro de los cuales se destacan el 
MEN, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, entidades de 
departamentales como las go-
bernaciones y entidades locales 
como las alcaldías.

Transfiere el conocimiento a la socie-
dad a través de patentes, modelos de 
utilidad, artículos, ponencias y libros.

Financian proyectos de investi-
gación y desarrollo que se estén 
realizando en las universidades 
y que son pertinentes frente a su 
proyecto productivo.

Estimula los sectores mediante 
la formulación de normas que 
permitirán la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, el desa-
rrollo de proyectos de investiga-
ción y la creación de productos y 
servicios, así como la creación de 
empresas con alto contenido de 
innovación.

Incentiva el surgimiento de empren-
dimientos dentro y fuera de la univer-
sidad poniendo en acción la reciente 
ley de Spin Offs (Ley 1838 del 6 de 
julio de 2017).

Identifican los resultados de las 
investigaciones realizadas en las 
universidades, y determinan cuáles 
de estos resultados les son de 
utilidad para la organización, o para 
mejorar o crear nuevos productos/
servicios.

Identifican las necesidades so-
ciales, con el fin de satisfacerlas, 
haciendo uso de las capacidades 
de las universidades y del sector 
productivo.

Generan conocimientos a través 
de las investigaciones que poste-
riormente puedan aplicarse en el 
desarrollo de productos y servicios 
por parte de las empresas. 

Financian los proyectos de em-
prendimiento que surjan como 
resultado de los estudios adelanta-
dos en los centros de investigación.

El sector real tiene mucho que 
aprender acerca de la labor acadé-
mica de las universidades, de igual 
manera, en lo concerniente a la 
forma de vincularse con ella.

Apoya la financiación de los 
proyectos de investigación en las 
universidades, en contrapartida 
de las inversiones que realizan las 
empresas.

Fuente: Elaboración propia
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Los tres actores deben trabajar para fortalecer 
la relación, y a la vez cooperar en la elaboración y 
ejecución de los planes de desarrollo en el país, por 
esta razón sus representantes han de participar en 
las instancias regionales de innovación 

Futuro de los CUEE en Colombia

La Universidad de Antioquia desde el año 2012 está 
trabajando en la creación de una Red Nacional de 
Comités Universidad-Empresa-Estado en la cual 
se integren todos los CUEE del país y sirva como 
una instancia para compartir experiencias y cono-
cimiento no solo de las regiones, sino también en 
el ámbito nacional, lo cual se espera conlleve a la 

unión de esfuerzos de investigación entre los ac-
tores y mejore la competitividad de las empresas  
nacionales.

Los Comités Universidad-Empresa-Estado 
del país presentan diferencias en la estructura y 
la gestión representadas en niveles de desarrollo 
desiguales entre ellos, por ejemplo, los comités de 
Antioquia y Bogotá evidencian un mayor desarrollo 
respecto a los demás. También se identificó que la 
mayor parte del trabajo de articulación y desarrollo 
de los comités es ejercida por la academia, ya que 
las universidades son las instituciones que han to-
mado la iniciativa para gestionar la vinculación, así 
como las encargadas de llevar a cabo los proyectos 
de investigación junto con los centros y los parques 
científicos y tecnológicos.
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Capítulo 4 

CARACTERIZACIÓN DE LA RELACIÓN  
UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO EN EL  
VALLE DEL CAUCA . ESTUDIO DE CASO:  
UNIVERSIDAD DEL VALLE

En este capítulo se presentan los avances de la relación en estudio a nivel del 
departamento del Valle del Cauca desde una mirada a las funciones misionales 
de la Universidad del Valle, teniendo en cuenta que es la universidad con mayor 
presencia en la región, por sus distintas sedes distribuidas a lo largo del depar-
tamento. Para el análisis se realizó un estudio de vigilancia tecnológica, un es-
tudio con enfoque cualitativo, pero también con enfoque cuantitativo, utilizando 
herramientas estadísticas y software como ATLAS.ti, previo trabajo de campo.

En este apartado se presentan los métodos de investigación que se di-
señaron para establecer la caracterización de las relaciones universidad-Em-
presa-Estado a través de los discursos implícitos de los actores estratégicos 
vinculados al CUEEV (Comité Universidad-Empresa-Estado del Valle del Cau-
ca). Cuando se indaga sobre la universidad como gestora de conocimiento, el 
Estado como regulador y la empresa como actor estratégico, para establecer 
una relación apropiada para ingresar y permanecer en el mercado globalizado 
y de gran complejidad, en realidad lo que se quiere es conocer la noción7 que el 
actor estratégico tiene de dicha relación.

El actor estratégico —en las organizaciones— es una de las tantas fuentes 
con que se cuenta para hacer la lectura de lo que la relación de «triple hélice» 
involucra. Dicha fuente se justifica, pues son ellos, los actores, los que orientan 
el rumbo de la organización; por tanto, los discursos analizados brindarán la 
ubicación apropiada y esperada de las relaciones que estos puedan lograr. Es 
decir, si la relación en un CUEEV, como recurso para la inserción de la organi-
zación en el mundo globalizado, está incluyendo —o no— los propósitos esta-
blecidos (un paradigma actual de Occidente).

Los actores estratégicos, en este caso tanto de la universidad como de la 
empresa, conforme a las regulaciones del Estado, son las altas direcciones de 
las organizaciones, responsables de la toma de decisiones, que determinan el 
rumbo organizacional en el que se involucran las opciones de estándares que 
van a formalizarse, los cuales tienen, sin excepción, el requisito de «Compro-
miso de la Alta Dirección». El «compromiso» (Muhr, 2010) ante la relación se 
demuestra con evidencias de las acciones tomadas por la Alta Dirección. Esta 

7 Es muy frecuente que la palabra «compromiso» esté siempre expresada en los condicionan-
tes de la relación; para llamar la atención sobre el concepto se identifica entre comillas.
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dirección está integrada (para este documento) por 
sujetos racionales identificados como actores es-
tratégicos. Estos, empeñados en conseguir el an-
helado posicionamiento empresarial, se involucran, 
principalmente, en relaciones ganadoras y en nue-
vas formas de acción realizadas en el día a día de la 
organización. Se incluyen cambios en los compor-
tamientos, actitudes y creencias de las partes inte-
resadas de la organización.

Una vez realizada la revisión de la literatura 
existente sobre la relación de «triple hélice» (en 
adelante RUEE), el siguiente paso fue elegir el tipo 
de estudio al que correspondía la investigación. Al-
gunos autores discriminan tres tipos de investiga-
ción: exploratoria, descriptiva y explicativa (Selltiz et 
al., 1965; Babbie, 2016). También es conocida la cla-
sificación de Dankhe (1976), quien divide los estu-
dios en: exploratorios, descriptivos, correlacionales 
y explicativos. Esta clasificación es muy importante, 
pues del tipo de estudio depende la estrategia de 
investigación, ya que difiere el diseño, los datos que 
se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo 
y otros componentes del proceso investigativo. 

En la práctica, cualquier estudio puede incluir 
elementos de más de una de estas cuatro clases 
de investigación. Inicialmente, como tipo de in-
vestigación se estableció un estudio exploratorio, 
según el estado del arte y los antecedentes de in-
vestigación. Este tipo de estudio, además, ayuda a 
identificar las tendencias y las relaciones potencia-
les entre variables, como también, a reconocer el 
“tono” de investigaciones posteriores más rigurosas  
(Dankhe, 1976).

Pero, finalmente, se prefirió el estudio descrip-
tivo, para poder especificar las propiedades más 
importantes de los fenómenos sometidos a análisis; 
por ejemplo, medir o evaluar diversos aspectos, di-
mensiones o componentes de la relación universi-
dad-empresa-Estado. En conclusión, con el estudio 
exploratorio se pueden descubrir las investigacio-
nes asociadas a la temática en cuestión; con la in-
vestigación descriptiva se establece —con la mayor 
precisión posible— lo que se va a caracterizar (Sell-
tiz et al., 1965). Con el fin de establecer la pertinen-
cia de las estrategias de investigación, se realizó un 
ejercicio de derivación de las estrategias desde la 
formulación del problema, a saber:

En el caso de este estudio, en el que se incluyen 
aspectos cuantitativos y cualitativos, se concluye el 
abordaje de un enfoque mixto de investigación de 
forma concurrente en el que el resultado de cada 
uno de los anteriores estudios alimenta los hallaz-
gos, presentados como conclusiones, y las implica-
ciones de las mismas, para formular las recomen-
daciones. Es apropiado indicar que se utilizaron 
métodos de investigación combinados: el históri-
co-crítico y el hermenéutico. En la elaboración del 
marco sociohistórico ajustado a los objetivos de 
la investigación, se estudia, por medio del análisis 
de la sucesión cronológica de acontecimientos, la 
evolución del tema investigado: la RUEE. De esta 
manera se puede: a) establecer las principales co-
yunturas económicas y políticas que rodean el es-
tablecimiento de la RUEE, y b) tener un contexto 
sociohistórico que permita interpretar las lógicas 
del periodo temporal en el que surgen y las motiva-
ciones de sus autores.

El método hermenéutico, en el análisis del dis-
curso de los textos, ayuda a establecer los princi-
pales aportes sobre la RUEE, como también, a in-
terpretar sus contenidos temáticos —expresivos— a 
través de ideas, conceptos y posiciones presentes. 
Así, se puede identificar el papel de los argumentos 
en las transformaciones de la RUEE como «acción».

Para llevar a cabo la anterior estrategia meto-
dológica (la que se define desde la arquitectura me-
todológica del proyecto) (ver Figura 3), inicialmente 
es necesario conocer los elementos claves que dan 
origen a la relación RUEE formalizada en el depar-
tamento del Valle del Cauca a través del CUEEV, 
para poder ubicar y recrear el contexto histórico 
en el cual el CUEEV fue establecido. Esto permite  
señalar las principales coyunturas sociohistóricas y 
su reflejo, o posible influencia, en el surgimiento de 
la RUEE. 
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Se identifican
los actores

Eventos
históricos

Figura 3. Metodología aplicada en esta parte de la investigación 

Fuente: Elaboración propia

Estudio histórico-crítico . Por medio de este 
método y mediante el análisis de la sucesión crono-
lógica de acontecimientos, se conoció la evolución 
del tema investigado, destacando, por ejemplo, los 
orígenes de los diferentes Comités Universidad-Em-
presa-Estado. Se establecieron las principales co-
yunturas económicas y políticas que rodearon la 
publicación de los textos examinados para obtener 
un contexto histórico que permitiera interpretar las 
lógicas del periodo temporal en el que surgen, y las 
motivaciones perseguidas por sus autores. De esta 
manera, fue posible enmarcar cada uno de los docu-
mentos estudiados entre los modelos de RUEE que 
se crean, interpretan o impulsan a través de sus pro-
puestas temáticas.La investigación exploratoria se 
lleva a cabo aplicando los métodos de recolección 
de información: documentación, consulta y juicio de 
expertos, y entrevistas estructuradas, basadas prin-
cipalmente en los siguientes temas: a) las condicio-
nes de trabajo, b) la organización del trabajo, c) la 
comunicación en el trabajo, d) la gestión del tiempo, 

e) la formación personal y profesional de los acto-
res estratégicos, y f) la realización de los objetivos 
de la organización, con la relación universidad-em-
presa-Estado establecida; esto, para la orientación 
empírica de la investigación. 

Se aprovechan los beneficios del software AT-
LAS.ti Ver. 7.0.88 (Muhr, 2010), que permite la ade-
cuada sistematización y digitalización de los datos. 
Se mantiene el principio básico y fundamental: en el 
trabajo de campo tampoco se perdió confiabilidad, 
precisión y consistencia metodológica en la toma 
de los datos.

El ATLAS.ti está diseñado para la sistematiza-
ción y análisis de información cualitativa en cual-
quier formato (texto, imagen, sonido, video). Se ha 
posicionado como uno de los programas para aná-
lisis cualitativo más versátiles y robustos debido a 
su flexibilidad en el manejo de este tipo de informa-
ción. De hecho, es un programa de uso frecuente en 
las ciencias sociales. El manejo que se puede hacer 
de los archivos de una investigación con el ATLAS.
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ti, más el ahorro de tiempo y espacio de almace-
namiento son unas de las principales ventajas que 
este software ofrece.

Con el ATLAS.ti es posible trasladar los instru-
mentos cualitativos de recolección (guías de pre-
guntas que se aplican, ya sea mediante entrevis-
tas o grupos focales) a un marco de categorías o 
de códigos que fueron el soporte posterior para la 
integración de los textos extraídos en el ambiente 
de codificación. Todo lo recolectado en el procesa-
miento de información fue organizado con este pro-
grama, el cual permitió finalmente la lectura ágil de 
salidas de texto o de cualquiera de las fuentes de 
tipo de datos que en la interfaz se denominan «do-
cumentos primarios». Al final, se obtuvieron salidas 
procesadas mediante la construcción de mapas re-
lacionales —llamados networks— y por el proceso 
de salida en archivos de Word.

Los textos, o documentos de salida, contienen 
la información comprimida en paquetes de alusio-
nes de los textos que se marcaron con los códigos. 
Estos archivos son los documentos que se necesi-
tan para generar un análisis descriptivo y de con-
trastación con los postulados del estudio. Todo el 
proceso se integró en una sola unidad hermenéutica 
(HU), configurando la primera etapa. La implemen-
tación de este software en el proceso metodológico 
permitió garantizar la rigurosidad en el análisis y la 
confiabilidad para evitar la pérdida de información. 
Esto es ideal cuando se desea minimizar la gran in-
versión de tiempo en la sistematización y análisis de 
datos de manera manual.
 • En la segunda etapa se asume una posición 

crítica. Se realizó según los resultados obteni-
dos en las entrevistas anteriores, en la informa-
ción recolectada por los diferentes métodos y 
en el análisis de contenido. Se implementó un 
cuestionario para responder los interrogantes 
derivados de los objetivos planteados; para su 
elaboración se consideraron dos vertientes: 
a) tomando algunas ideas claves derivadas 
de los métodos de indagación aplicados, y b) 
analizando el material bibliográfico, literatura 
pertinente sobre la RUEE, el discurso del actor 
estratégico en relación con la RUEE de su orga-
nización, y la posición de la universidad como 

gestora de conocimiento y el Estado como re-
gulador.

Se realizó el rastreo e inventario de las fuentes 
disponibles para la indagación, definiendo las fuen-
tes y las muestras más representativas dentro de 
las series documentales. Luego, se plantearon las 
precategorías de análisis que parten de los elemen-
tos teóricos y conceptuales anteriormente referidos, 
ajustadas y retroalimentadas permanentemente con 
los hallazgos de los archivos y del trabajo de cam-
po. Posteriormente, se realizó la contextualización 
sociohistórica de los documentos seleccionados, el 
análisis, la valoración e interpretación de los datos, 
recurriendo a una lectura cruzada y comparativa de 
los documentos encontrados; el registro de dichas 
interpretaciones se dejó en las fichas analíticas. Se-
guidamente, se dio paso a la validación y triangula-
ción de fuentes que garantizaran el rigor, la validez y 
confiabilidad del análisis documental.

Para analizar sistemáticamente las fuentes es-
critas, se utilizó un sistema de categorización que 
ayuda a organizar y clasificar la información y pro-
ceder al análisis cualitativo de los contenidos. Para 
abordar las fuentes escritas se utilizaron, como he-
rramienta, las fichas de análisis crítico8.

 • Finalmente, en la tercera y última etapa, des-
pués de haber finalizado las fases anteriores 
(los documentos, la literatura, los expertos y 
las entrevistas con los actores estratégicos y 
el cuestionario), se confrontaron los resultados 
obtenidos, comparando los productos resul-
tantes de cada instrumento, para intentar dar 
una respuesta al problema planteado en sus 
dos orientaciones: la empírica y la teórica.

8  Las fichas de análisis crítico hacen parte del análisis de contenido como una meto-

dología de las disciplinas sociales y de la bibliometría que se enfoca en el estudio de los contenidos 

de la comunicación. Earl Babbie (2016) la define como el estudio de las comunicaciones humanas 

materializadas tales como los libros, las pinturas, las leyes, los sitios web entre otros (p. 223). El 

análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible conocer no solo su 

significado, sino información al respecto de su modo de producción. Es decir, trata los textos no 

solo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen 

sobre ese mismo emisor o, generalizando, indicios sobre el modo de producción de un texto. El 

análisis de contenido no es una teoría, solo un conjunto de técnicas, por lo que es imprescindible 

que la técnica concreta utilice una teoría que dé sentido al modo de análisis y a los resultados.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliometr%C3%ADa
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Validez y confiabilidad de la investigación

En cuanto a los actores estratégicos, la investigación 
se desarrolla con el modelo del «enfoque dominan-
te», el cualitativo. Se incluye la triangulación garanti-
zada (por complementariedad), abordando el núme-
ro de eventos hasta la saturación. Se establecerán 

Tabla 10. Análisis cualitativo de la RUEE, caso Universidad del Valle

Técnica/criterio Medidas adoptadas

Alcance

Se entrevistaron los actores, hasta la «saturación» de los 
mismos; es decir, resultados iguales sobre diferentes actores. 
Igualmente, se realizaron etnografías de segundo orden, ponien-
do especial atención a diversos datos suministrados por los in-
formantes (situaciones atípicas, casos marginales, identificación 
de relaciones espurias, contrastación de explicaciones, búsqueda 
de evidencias negativas, ponderación de evidencias, etc.). 

Comprobación de los 
efectos del investigador

Se compartieron los objetivos de la investigación y los hallazgos 
progresivos con informantes, pares investigadores, instituciones 
colaboradoras. Esto se hizo detallando precisamente los objeti-
vos y los métodos de la investigación a los involucrados (panel 
de expertos).

Triangulación

La metodología implementada (enfoque dominante) permitió la 
triangulación, pues se utilizaron dos enfoques: teórico, relacio-
nado con el análisis de los resultados de la relación en estudio; 
empírico, relacionado con los discursos, desde las prácticas de 
los actores estratégicos. Se realizó una matriz de hallazgos y 
conclusiones.

Descripciones densas y 
sólidas

Se efectuó una descripción detallada de los procedimientos, el 
tratamiento de la información, el informe final de los hallazgos, 
etc. Además, se describió la manera en que la metodología se 
puede utilizar eventualmente para otras investigaciones. Se des-
cribió de manera clara cada uno de los procedimientos utilizados 
para evidenciar transparencia.

Análisis de datos con 
población estudiada, 
informantes y otros 
investigadores

Se realizó retroalimentación de hallazgos al comienzo, en el 
proceso y al final de la investigación; para ello, se utilizaron infor-
mantes, pares investigadores y entidades involucradas.

Fuente: Elaboración propia 

medidas de validez y confiabilidad para el enfoque 
teórico y empírico, con análisis de calidad durante 
el proceso y los resultados de la investigación (pa-
nel de expertos). Los procedimientos de verificación 
(validez9) del enfoque cualitativo se describen en la 
Tabla 10. 

9  Seguimiento estricto de las principales indicaciones en cuanto al manejo de la 

entrevista en profundidad (Michelat, 1975; Beaud, 1996; Duchesne, 2000, Pierret, 2004; Bertaux, 

2005; Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005, citados en Mosquera-Guerrero, 2014).
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A partir de la metodología descrita para abor-
dar la investigación, a continuación se presenta la 
caracterización de la RUEE en el Valle del Cauca en 
torno al caso de la Universidad del Valle.

En los siete años previos al 2016 (Tabla 11), la 
Universidad del Valle recaudó en promedio $77 397 
millones de pesos (Figura 4). Durante ese tiempo, 
los ingresos de la Universidad han incrementado 

en un promedio 14,64 % anual, pues aunque en el 
año 2010 se presentó una disminución de ingresos 
de 12 %, en los años siguientes su crecimiento fue 
sostenido hasta llegar a los $112 242 millones en 
2015, donde tuvo un significativo porcentaje de cre-
cimiento de 28,68 %. El aumento en sus ingresos ha 
sido de 74 % (Tabla 12, Figuras 5-7).

Tabla 11. Análisis cuantitativo de la RUEE, caso Universidad del Valle 

Año Ventas Var . 
(%) Activos Utilidad neta Utilidad neta/

patrimonio (%) EBITDA Ob . financieras/
EBITDA

2009 64 497 37,9 1 144 004 24183 2,9 −312,4 −0,1

2010 56 726 −12 1 088 744 3781 1 −382 0

2011 73 403 29,4 1 113 489 24 442 3,00 −284 −0,07

2012 70 706 −3,7 1 099 995 5785 −230 803 1 0

2013 76 976 8,87 1 135 847 7241 −245 406,00 1 −0,02

2014 87 227 13,3 1 163 361 22 160 −247 358 3 0

2015 112 242 28,68 1 189 994 21 781 2,47 −254 855  
Fuente: elaboración a partir de los datos de “Cinco mil empresas”, por Revista Dinero, 2010-2016, ediciones 350, 375, 398, 423, 447, 471. 

 
Figura 4. Comportamiento de ingresos Universidad del Valle ($ millones omitidos) 

Fuente: elaboración a partir de los datos de “Cinco mil empresas”, por Revista 

Dinero, 2010-2016, ediciones 350, 375, 398, 423, 447, 471.

Recaudo en promedio: $77 397 millones 
Incremento de 2009 a 2015: 74 % 
Variación promedio (%): 14,64
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Tabla 12. Promedio de recaudo de universidades con mayores ingresos en Colombia

Universidad Recaudo 
promedio

Porcentaje de 
recaudo promedio

Incremento 
porcentual (2009-

2015)

Promedio de 
incremento anual

Universidad Nacional 364 050 27 % 49 % 8,07

Universidad de Antioquia 277 839 20 % 44 % 8,22

Universidad Cooperativa 257 485 19 % 25 % 6,38

UNAD 124 727 9 % 75 % 11,53

U. Militar Nueva Granada 105 052 8 % 28 % 4,31

Universidad del Valle 77 397 6 % 74 % 14,64

U. Pedagógica y Tecnológica 57 497 4 % 123 % 19,84

UIS 49 946 4 % 50 % 8,70

Universidad de Pamplona 49 519 4 % 6 % -0,50
Fuente: elaboración a partir de los datos de “Cinco mil empresas”, por Revista Dinero, 2010-2016, ediciones 350, 375, 398, 423, 447, 471.

Figura 5. Recaudo promedio en universidades colombianas

Fuente: elaboración a partir de los datos de “Cinco mil empresas”, por Revista Dinero, 2010-2016, ediciones 350, 375, 398, 423, 447, 471. 

Figura 6. Incremento porcentual 2009-2015

Fuente: elaboración a partir de los datos de “Cinco mil empresas”, por Revista Dinero, 2010-2016, ediciones 350, 375, 398, 423, 447, 471.
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Figura 7. Promedio de incremento anual en porcentaje

Fuente: elaboración a partir de los datos de “Cinco mil empresas”, por Revista Dinero, 2010-2016, ediciones 350, 375, 398, 423, 447, 471 

Las universidades presentadas en las Figu-
ras 5 a 7 han obtenido los mayores ingresos en 
Colombia durante los años 2009 y 2015, según los 
informes anuales de la Revista Dinero. Entre estas 
instituciones, la Universidad Nacional presenta los 
ingresos más altos, con un recaudo en promedio de 
$364 050 millones de pesos. Sus ingresos represen-
tan el 27 % del total de las nueve universidades y 
superan en 31 % los ingresos de la Universidad de 
Antioquia, siendo esta última la segunda de mayor 
recaudo, con un promedio de $277 839 millones de 
pesos. Las tres primeras universidades abarcan el 
66 % de los ingresos de las nueve universidades, 
lo que muestra una amplia brecha en la capacidad 
para generar ingresos.

Con relación al incremento porcentual, la Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
fue la que entre los años 2009 y 2015 tuvo mayor  
incremento en sus recaudos, con un promedio 
anual de 19 %. 

Los recaudos de la Universidad del Valle tan 
solo representan un 21 % de los recados de la Uni-
versidad Nacional y un 28 % de los recaudos de la 
Universidad de Antioquia, sin embargo, el incre-
mento en ingresos desde 2009 hasta 2015 fue de 
74 %, con una variación promedio de 15 % anual. 

Esto la ubica como una de las universidades con 
mayor incremento porcentual de sus recaudos en 
dichos años. Sin embargo, sus ingresos aún están 
muy por debajo de las dos universidades más im-
portantes del país.

Patentes que son propiedad de la 
Universidad del Valle

Patentes de invención: Según la Superintendencia 
de Industria y Comercio, 

la Patente es un privilegio que le otorga el Esta-
do al inventor como reconocimiento de la inver-
sión y esfuerzos realizados por éste para lograr 
una solución técnica que le aporte beneficios a 
la humanidad. Dicho privilegio consiste en el de-
recho a explotar exclusivamente el invento por 
un tiempo determinado. (Superintendencia de 
Industria y Comercio, 2017)

Las patentes de invención de la Universidad del 
Valle se presentan en la Tabla 13.
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Tabla 13. Patentes de invención
Patente

Proceso para la distribución de residuos tóxicos mediante oxidación en presencia de agua y oxígeno y unidad móvil 
continua para el tratamiento de compuestos peligrosos.

Datos de registro

Sector: Inge-
niería Química

Clasificación 
IPC: C2F 1/72 
AC

Certificado: 
29329

Vigencia: 
19/12/2008-
19/12/2028

Inventor(es): 

 • Gustavo Eduardo Bo-
laños Barrera

 • Víctor Fernando  
Marulanda Cardona

Estado: Conce-
sión 2012-10-29 
15:15:43

Resumen

1. Un proceso para la destrucción de residuos tóxicos mediante oxidación en presencia de agua y oxígeno caracteri-
zado porque se desarrolla a condiciones de temperatura y presión superiores a las del punto crítico del agua, 374 °C y 
220 atmósferas, respectivamente, y comprende las siguientes etapas:
a) Disponer de un medio contaminado con residuos tóxicos.
b) Generar una mezcla del medio contaminado y agua a temperatura ambiente.
c) Disponer de un agente oxidante.
d) Llevar a alta presión la mezcla del medio contaminado y agua de la etapa b) y el agente oxidante de la etapa c).
e) Precalentar la mezcla del medio contaminado y agua de la etapa b) y el agente oxidante de la etapa c).
f) Hacer reaccionar en una unidad de reacción la mezcla del medio contaminado y agua de la etapa b) y el agente 
oxidante de la etapa c).
g) Someter a enfriamiento el efluente de la etapa f).
h) Separar y almacenar en una corriente gaseosa y una corriente líquida las fases obtenidas en la etapa g).

2. Un proceso para la destrucción de residuos tóxicos mediante oxidación en presencia de agua y oxígeno de la 
reivindicación 1 caracterizado porque en la etapa b) cuando el medio contaminado es un líquido de carácter oleoso se 
adiciona al tanque de alimentación un agente emulsificante no aniónico con un HLB entre 10 y 20, y posteriormente 
se agita la mezcla por medio de una sonda ultrasónica adaptada al tanque que produce una intensidad de al menos 
10 kilohertz durante un tiempo de al menos 1 minuto, o mediante otro medio de agitación que permita crear una emul-
sión del líquido oleoso en agua.
Patente

Proceso para la reducción de la demanda química de oxígeno, carbono orgánico total y sólidos totales en vinazas 
mediante electroflotación/oxidación.

Cont.
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Datos de registro

Sector: Inge-
niería Química

Clasificación 
IPC: C2F 1/465 
AC

Certificado: 
29330

Vigencia: 
19/12/2008-
19/12/2028

 Inventor(es):

 • Fiderman Machuca 
Martínez

 • Nilson de Jesús Ma-
rriaga Cabrales

 • Javier Andrés Dávila 
Rincón

Estado: Concesión 
2012-11-26 23:55:15

Resumen

1. Un proceso para la reducción de la DQO, COT y sólidos totales en vinazas provenientes de destilerías de etanol que 
comprende las etapas de:
a) Alimentar con un medio contaminado proveniente de destilerías de etanol una celda electrolítica provista de una 
cámara de tratamiento, una entrada, una salida, uno o más medios conductores de energía eléctrica, una fuente de 
poder, un dispositivo de reóstato, un sistema de recolección del sobrenadante y un sistema de agitación.
b) Ajustar el pH del medio líquido contaminado a un valor entre 7 y 14.
c) Mantener dicho medio líquido contaminado a temperatura ambiente.
d) Aplicar una corriente constante a través de dichos electrodos a una densidad entre 20 y 40 mA/cm² a dicho 
medio líquido contaminado.
e) Inyectar una solución de peróxido de hidrógeno líquido a dicho medio líquido contaminado por inyección conti-
nua o secuencial en una pluralidad de sitios próximos a dichos electrodos en una concentración entre 10 a 67 000 
ppm de H2O2 por litro de medio líquido contaminado.
f) Remover el efluente tratado de dicha celda electrolítica.
g) Realizar una etapa de postratamiento al efluente, en la cual dicho efluente purificado es separado de las partícu-
las floculadas e insolubles por medio de gravedad, filtración o centrifugación.

2. Proceso para la reducción de la DQO, COT y sólidos totales en vinazas provenientes de destilerías de etanol de la 
reivindicación 1 caracterizado porque la celda electrolítica comprende como medios conductores de energía eléctrica 
uno o más pares de electrodos de acero galvanizado ubicados verticalmente en la cámara de tratamiento de dicha 
celda electrolítica.
3. Proceso para la reducción de la DQO, COT y sólidos totales en vinazas provenientes de destilerías de etanol de la 
reivindicación 1 caracterizado porque en la etapa b) el pH del medio líquido contaminado se ajusta a un valor entre 9 y 11.
Patente

Proceso para la preparación de suspensiones de sales de calcio en bebidas alimenticias, nutracéuticas y 
 farmacéuticas.

Datos de registro

Sector: Inge-
niería Química

Clasificación 
IPC: C12F 3/2 
AC; A23L 1/304 
AC; A23L 2/0 
AC; B1F 3/6 AC

Certificado: 
29335

Vigencia: 
19/11/2010-
19/11/2030

Inventor(es):

 • Gustavo Eduardo Bo-
laños Barrera

 • Isabel María Mejía Vi-
llareal

Estado: Conce-
sión 2013-03-18 
16:07:19

Cont.
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Resumen

Esta invención está relacionada con un proceso novedoso para la producción de suspensiones acuosas de micro y 
nanopartículas de sales de calcio con tamaños inferiores a 10 micras y con un método para el enriquecimiento de 
bebidas alimenticias, nutracéuticas y farmacéuticas con sales calcio. En el proceso se somete una suspensión acuosa 
de la sal de calcio a presurización con dióxido de carbono crítico, subcrítico o supercrítico para incrementar la solu-
bilidad de la sal de calcio que presenta tamaño de partícula superior a 30 µm. La solución resultante se expande a 
través de una boquilla para generar una suspensión de micro y nanopartículas de la sal de calcio que resulta imper-
ceptible a la vista y al gusto.
Patente

Empaque para artesanías

Datos de registro

Sector: ST-Sin 
tema

Clasificación 
Locarno: 9.3

Certificado: 
6591

Vigencia: 
31/12/2010-
31/12/2020

Dueño(s): 
Ángela Marcela Ramírez 
S. 
Universidad del Valle, 
Cali, Valle del Cauca, 
Colombia

Estado: Concesión 
2011-11-08 16:09:11

Patente

Sistema de riego automatizado que incorpora un sensor

Datos de registro

Sector:   
Ingeniería 
Eléctrica

Clasificación 
IPC: A1G 1/0 
AC;

Certificado: 
29772

Vigencia: 
19/04/2013-
19/04/2033

Inventor(es):  
 • Ana Julia Colmenares 
Dulcey

 • Ramiro Cuero Gue-
pendo

 • Frank Nic olás Verga-
ra Gutiérrez

 • Jaime Andrés Mora-
les Rincón

Estado: Concesión 
2014-09-23 11:50:19
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Resumen

Esta invención divulga un sistema de riego automatizado que incorpora un sensor gravimétrico para la medición 
continua de la humedad determinada por la masa de una porción de pedón representativo del suelo como variable de 
activación y desactivación de dicho sistema de riego.
El sistema de riego automatizado comprende un sensor gravimétrico, una galga extensiométrica, un sistema electró-
nico de control, un dispositivo de adaptación de señal, un cabezal de riego. El sensor gravimétrico permite la medi-
ción continua de la humedad de la parcela, determinando la masa de una porción de pedón representativo del suelo, 
realizando la medición directa de la humedad in situ y en tiempo real, bajo condiciones medioambientales (precipita-
ción, evapotranspiración, cobertura, intensidad de brillo solar, etc.), similar al resto del lote. En este orden el sistema 
se puede adaptar a múltiples tipos de cultivos vegetales y permite la verificación del estado de operación comparan-
do los valores de humedad con pruebas de laboratorio.

Patente

Máquina hidráulica para bajas caídas

Datos de registro

Sector: Inge-
niería Mecánica

Clasificación 
IPC: F3B 3/0 
AC; F3B 13/0 
AC

Vigencia: 
07/06/2013-
07/06/2033

Tipo conce-
sión: TOTAL

Inventor(es):  
 • Guillermo Andrés Ja-
ramillo Pizarro

 • David Esteban Erazo 
Obando

Estado: Conce-
sión 2014-08-22 
17:10:27

Resumen

Esta solicitud de patente de invención corresponde a una máquina hidráulica para bajas caídas inferiores a los 2 
metros de altura. Esta se acciona por medio del aprovechamiento del caudal del fluido (agua); la fuerza hidráulica 
proporciona la energía mecánica que la máquina transforma en energía eléctrica, empleando el potencial hidráuli-
co existente en ríos y pequeñas quebradas cuyas condiciones físicas, como su altura, no han sido aprovechadas al 
máximo y han sido limitantes para satisfacer el servicio de energía eléctrica a las poblaciones que habitan las zonas 
aledañas a dichos ríos y quebradas. Esta máquina hidráulica es de bajo costo, eficiente y de fácil construcción. Los 
principales fabricantes de máquinas hidráulicas, no proveen ni ofrecen este tipo de máquinas con caídas menores de 
2 metros de altura.
Se compone de un catatar, un rotor, un eje, dos discos, un buje de eje y un par de rodamientos de bola. A  
continuación se describe la composición constructiva de la máquina hidráulica y la interacción de sus elementos:
Tiene un rotor que está conformado por seis etapas desfasadas entre sí, cuyo ángulo de desfase ß entre etapas es de 
20°, tiene un radio R = 1 metro, un ángulo de posición a = 0° y un espesor Z = 1 metro; posee un estator que está con-
formado por una placa curva y dos placas laterales elaboradas en acrílico, las cuales cuentan con un agujero central.
Patente

Cont.
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Recubrimiento biocompatible tipo multicapa-película delgada como tratamiento superficial de sustratos biomédicos y 
proceso de fabricación del mismo

Datos de registro

Sector: Inge-
niería Química

Clasificación 
IPC: B5C 1/0 
AC;

Certificado: 
29774

Vigencia: 
07/06/2013-
07/06/2033

Inventor(es):  
 • Federico Sequeda 
Osorio

 • José Oscar Gutíerrez 
Montes

 • Alexander Ruden  
Muñoz

 • William David Criollo 
Gómez

Estado: Concesión 
2014-11-12 11:57:28

Resumen

Esta invención divulga un proceso para la fabricación de un recubrimiento multicapa-película delgada empleado en el 
tratamiento de sustratos biomédicos y un recubrimiento en forma de multicapa-película delgada (SITiN/Ti/TiZr) para 
el tratamiento de sustratos biomédicos empleados en implantes quirúrgicos.
Patente

Regleta para determinación de distorsión (magnificación o minimización) en radiografía panorámica convencional

Datos de registro

Sector: Ingeniería 
Mecánica

Clasificación IPC: G1B 3/0 AC; 
A61B 6/0 AC

Inventor(es): 

 • Janneth Rocío Zuñiga 
Prado

Estado: Requerimiento 45 
2016-02-16 11:56:16

Cont.
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Resumen

Esta solicitud de patente de invención se refiere a una regleta para cuantificar el grado de distorsión (magnificación 
o minimización) por cuadrantes anatómicos que presentan las imágenes radiográficas de proyección panorámica 
convencional para la maxila y la mandíbula, que tiene el objetivo de subsanar la inexactitud en las medidas de dichos 
huesos presentada cuando se toman de una imagen radiográfica panorámica, lo que puede generar diagnósticos in-
exactos, planes de tratamientos deficientes o acarrear graves consecuencias en procesos quirúrgicos y tratamientos 
dentomaxilofaciales.
Patente

Bacteriófago artificial basado en nanoestructuras de carbono para el suministro de medicamentos

Datos de registro

Sector:  
Biotecnología

Clasificación IPC: C12N 7/0 
AC

Inventor(es): 

 • Jaime Velasco Medina
 • John Michael Espinosa 
Durán

 • Julio César Arce Clavijo

Estado: Requerimiento 45 
2016-03-08 12:11:07

Resumen

Esta solicitud de patente de invención corresponde a un bacteriófago artificial construido a base de nanoestructuras 
de carbono, para el suministro de medicamentos de forma controlada y localizada a nivel celular con el objetivo de in-
yectar medicamentos u otras sustancias en células enfermas u organismos patógenos para sanarlas o destruirlas. El 
bacteriófago artificial objeto de la invención se encuentra conformado por un nanocontenedor de medicamentos, un 
canal de transporte de medicamentos diseñado a partir de un nanotubo de carbono de pared simple y un pináculo 
conformado por una heteroestructura junto con un arreglo de proteínas de enlace y receptores de proteínas.

Fuente: elaborada con base en información de la Superintendencia de Industria y Comercio (2017).

Patentes de modelos de utilidad: La Superin-
tendencia de Industria y Comercio define las paten-
tes de modelo de utilidad como 

un privilegio que le otorga el Estado al inventor 
como reconocimiento de la inversión y esfuerzos 
realizados, a aquellas invenciones que consisten 
en una nueva forma, configuración o disposición 
de elementos de un artefacto, herramienta, ins-
trumento, mecanismo u otro objeto o parte de 
los mismos, que permita un mejor o diferente 

funcionamiento, utilización o fabricación del ob-
jeto que lo incorpora o que le proporcione algu-
na utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no 
tenía. (Superintendencia de Industria y Comer-
cio, 2017) 

La Universidad del Valle registra hasta la fecha 
dos patentes de modelos de utilidad, presentados 
en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Patentes de modelos de utilidad 
Patente

Dispositivo mejorado para la determinación de la conductividad térmica, del potencial productivo del suelo y de la 
calidad nutricional de alimentos y productos agroecológicos

Datos de registro

Sector: Ingenie-
ría Mecánica

Clasificación 
IPC: G1N 25/0 
AC

Certificado: 797 Vigencia: 
02/12/2008-
02/12/2018

Inventor(es): 
 • Orlando Zúñi-
ga Escobar

Estado: Conce-
sión 2011-11-30 
17:52:27

Resumen

1. Un dispositivo para la determinación de la conductividad térmica y su aplicación en procesos para la determinación 
del potencial productivo del suelo (PPS) y análisis de calidad nutricional de alimentos y productos agroecológicos 
caracterizado porque comprende:
a) Un núcleo cilíndrico de cobre (1).
b) Una resistencia eléctrica (3).
c) Un cilindro de soporte (4).
d) Un elemento de termopar (20).
e) Medios de entrada y salida de un fluido (15), (16), (17) y (18).
f) Medios de almacenamiento de un fluido (19). 
g) Un dispositivo de almacenamiento de datos (21).       

2. El dispositivo para la determinación de la conductividad térmica y su aplicación en procesos para la determinación 
del potencial productivo del suelo (PPS) y análisis de calidad nutricional de alimentos y productos agroecológicos de 
la reivindicación 1, caracterizado porque el núcleo cilíndrico de cobre (1) presenta un sistema refrigerante integrado (2). 
3. El dispositivo para la determinación de la conductividad térmica y su aplicación en procesos para la determinación 
del potencial productivo del suelo (PPS) y análisis de calidad nutricional de alimentos y productos agroecológicos de 
la reivindicación 1, caracterizado porque la resistencia eléctrica (3) presenta medios de borne receptores (5) y (6). 
4. El dispositivo para la determinación de la conductividad térmica y su aplicación en procesos para la determinación 
del potencial productivo del suelo (PPS) y análisis de calidad nutricional de alimentos y productos agroecológicos de 
las reivindicaciones 1 y 4, caracterizado porque dichos medios de borne receptores (5) y (6) se encuentran conecta-
dos a unos medios de alimentación eléctrica (7) y (8). 

Cont.
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Patente

Prótesis mecánica para marcha en plano, ascenso y descenso para usuarios con amputación transfemoral unilateral 
en miembro inferior

Datos de registro

Sector: Ingenie-
ría Mecánica

Clasificación 
IPC: A61F 2/60 
AC; A61F 2/76 AC

Vigencia: 
07/07/2015-
07/07/2025

Inventor(es): 
 • Angel Miguel Uribe Becerra 
 • Adriana Patricia Solano Burbano

Estado: Conce-
sión 2016-02-11 
10:46:15

Resumen

Esta solicitud de patente de modelo de utilidad se refiere a un dispositivo protésico mecánico que permite proporcio-
nar el desplazamiento paralelo, voluntario y controlado característico de la marcha natural humana para usuarios que 
presentan amputación transfemoral. La prótesis mecánica está fundamentada sobre el principio de funcionamiento 
de un mecanismo que contiene dos barras paralelas junto con sus puntos de pivotaje, para lograr la flexión de una 
rodilla protésica por elevación del muñón. El mecanismo consta principalmente de una barra paralela de dirección 
pendiente a una altura pélvica, junto con una barra paralela, la cual, inhibirá la rotación del miembro residual o muñón 
logrando la flexión de la rodilla protésica al transmitir el movimiento relativo del muñón mediante las barras paralelas 
hacia los puntos de pivotaje con la cadera o eje de la columna vertebral del usuario a un punto en su parte media 
donde está dispuesta la pieza oscilante o rodilla protésica que se encarga de recibir el extremo de las barras y rota en 
los puntos de pivotaje para conseguir la flexión en el plano posterior y la extensión en el plano frontal de la prótesis 
mecánica.

Fuente: Elaboración con base en datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (2017).
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Patentes internacionales de la Universidad 
del Valle: Estas patentes se encuentran registradas 
en los Estados Unidos desde el año 2006 hasta el 

año 2016, de acuerdo con la base de datos «Google 
Patents» (ver Tabla 15).

Tabla 15. Patentes internacionales de la Universidad del Valle

Patente

Vacuna contra la malaria, basada en la subunidad 200l de la proteína MSP1 de Plasmodium vivax
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2008059314 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2006/003835

Fecha de  
publicación: 22-03-
2008

Fecha de  
presentación: 14-11-
2006

Fecha de prioridad: 
14-11-2006

También  
publicado como: 
US20100119539

Inventores: 
 • Augusto Elías Valderrama Aguirre
 • Sócrates Herrera Valencia
 • Myriam Arévalo Ramírez 
 • David Narum

Cesionario original: 
Centro Internacional 
de Vacunas; Instituto 
de Inmunología; Uni-
versidad del Valle

Resumen

Subunidad candidato a vacuna contra la malaria causada por P. vivax, denominada como Pv200L, que está basada en 
porciones del extremo N-terminal de la proteína MSP-1 de P. vivax. La subunidad está diseñada para ser usada sola o 
en formulaciones combinadas con otras subunidades. La invención incluye la producción de dos prototipos recombi-
nantes de la subunidad y el diseño de un proceso de producción escalable para su producción en masa.
Campo de la invención:
Vacunas contra la malaria basadas en la subunidad 200L, comprendida entre los aminoácidos 50 y 450 de la proteína 
de superficie del merozoito 1 (MSP1) de P. vivax, y que están dirigidas a controlar el desarrollo de los estadios sanguí-
neos y la severidad de la enfermedad
Patente

Biorreactor de lagunas anaeróbicas de alta tasa
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2010064195 A2

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2009/055447

Fecha de  
publicación: 10-06-
2010

Fecha de  
publicación: 1-12-
2009

Fecha de prioridad: 
2-12-2008

También publicado 
como: US8980089, 
US20110272347, 
WO2010064195A3, 
WO2010064195A4

Inventores:  

 • Miguel Ricardo Peña Varón

Cesionario original: 
Universidad del Valle

Resumen

Biorreactor de lagunas anaeróbicas de alta tasa (BLAAT) como unidad de proceso mejorada para el tratamiento de 
aguas residuales biodegradables, que permite convertir un sistema tradicional de baja tasa como la laguna anaeróbi-
ca a un sistema compacto y eficiente que permite recuperar energía limpia en forma de biogás. Asimismo, la solicitud 
describe un proceso para el tratamiento anaeróbico de aguas residuales que emplea dicho biorreactor, el cual optimi-
za los procesos de mezcla y contacto entre la biomasa y el sustrato y presenta un nuevo proceso de separación de la 
biomasa por medio de una sedimentación mejorada en flujo laminar horizontal.
Patente

Dispositivo para la determinación térmica y procesos de aplicación del mismo
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2010064196 A2

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2009/055449

Fecha de  
publicación: 10-06-
2010

Fecha de  
publicación: 1-12-
2009

Cont.
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Fecha de prioridad: 
2-12-2008

También publicado 
como: US9625399, 
US20110299563, 
WO2010064196A3, 
WO2010064196A4

Inventores:  

 • Orlando Zúñiga Escobar

Cesionario original: 
Universidad del Valle

Resumen

Dispositivo basado en el método electrotérmico para la determinación de la conductividad térmica, el cual permite 
analizar diversos fenómenos con alto rango de confiabilidad a través del estudio del comportamiento térmico de los 
materiales. El dispositivo está constituido por un cilindro portador de muestras rodeado por una resistencia que crea 
un flujo radial de calor en la muestra, un sistema de refrigeración basado en un intercambiador de calor en forma de 
espiral integrado al dispositivo térmico, medios para el almacenamiento de un fluido y un dispositivo de almacena-
miento de datos. Asimismo, la presente solicitud describe la aplicación del dispositivo en procesos para la  
determinación del potencial productivo del suelo (PPS) y el análisis de calidad nutricional de alimentos y productos 
agroecológicos.
Patente

Proceso para la destrucción de residuos tóxicos mediante oxidación en presencia de agua y oxígeno y unidad móvil 
continua para el tratamiento de compuestos peligrosos
Datos de registro

Número de publica-
ción: WO2010070612 
A2

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2009/055831

Fecha de  
publicación: 24-06-
2010

Fecha de  
publicación: 17-12-
2009

Fecha de prioridad: 
19-12-2008

También  
publicado como: 
CN102256669A

Inventores:  
 • Gustavo Eduardo Bolaños Barrera 
 • Víctor Fernando Marulanda Cardona

Cesionario original: 
Universidad del Valle

Resumen

Proceso para la destrucción de residuos tóxicos mediante oxidación en presencia de agua y oxígeno desarrollado en 
fase homogénea a una temperatura superior a 374 °C y presión de al menos 220 atmósferas y unidad móvil continua 
fácilmente desplazable a los sitios de provisión de los efluentes o medios contaminados que se encuentra conformada 
por un reactor que incluye zonas de presurización, reacción, enfriamiento, despresurización y muestreo para la des-
trucción de residuos tóxicos como bifenilos policlorados (PCBs), piridinas y otros compuestos peligrosos.
Campo de la invención:
Proceso para la destrucción de residuos tóxicos que contienen bifenilos policlorados (PCBs), piridinas y otros com-
puestos peligrosos, mediante un proceso de oxidación en fase homogénea en presencia de agua y oxígeno, y la 
unidad móvil continua que se puede desplazar a los sitios de provisión de los efluentes o medios contaminados.
Patente

Proceso para la reducción de la demanda química de oxígeno, carbono orgánico total y sólidos totales en vinazas 
mediante electroflotación/oxidación
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2010070622 A2

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2009/055854

Fecha de  
publicación: 24-06-
2010

Fecha de  
publicación: 18-12-
2009

Fecha de prioridad: 
19-12-2008

También  
publicado como: 
US8425755, 
US20110233070, 
WO2010070622A3, 
WO2010070622A4

Inventores: 

 • Fiderman Machuca Martínez 
 • Nilson de Jesus Marriaga Cabrales 
 • Javier Andrés Dávila Rincón

Solicitante: Universi-
dad del Valle

Resumen

Novedoso proceso para la reducción de la demanda química de oxígeno (DQO), el carbono orgánico total (COT) y los 
sólidos totales de residuos no contaminantes provenientes de destilerías de etanol, mediante técnicas de electroflota-
ción/oxidación utilizando una celda electrolítica provista de electrodos de acero galvanizado en función del pH inicial 
del medio, la densidad de corriente y la concentración de H2O2.

Cont.
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Patente

Vacuna contra la malaria basada en fragmentos y combinación de fragmentos de la proteína CS del Plasmodium vivax
Datos de registro

Número de  
publicación: 
US20110262469 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: US 
12/444.535

Fecha de  
publicación: PCT/
IB2006/003263

Fecha de 
presentación:  
4-10-2006

Fecha de prioridad: 
4-10-2006

También  
publicado como: 
WO2008041050A1

Inventores:  
 • Sócrates Herrera Valencia 
 • Myriam Arévalo-Herrara 
 • Giampietro Corradin

Cesionario original: 
Centro Internacional 
de Vacunas

Resumen

Polipéptido recombinante o sintético caracterizado porque incluye al menos tres repeticiones consecutivas de nona-
péptido ANGAG X1 Q X2 X3, en el que X1 se selecciona entre D y N, X2 se selecciona de P y A y X2 se selecciona entre 
G y A. El polipéptido de la invención también incluye preferiblemente al menos dos (2) repeticiones consecutivas de 
la secuencia GDRADGQPA y en una realización aún más preferible el polipéptido incluye una región amino-terminal, 
una región C-terminal y/o el fragmento ptt30. La invención también se refiere a vacunas de malaria caracterizadas 
porque incluyen dichos péptidos.
Campo de la invención:
La invención se refiere a vacunas contra la malaria basadas en epítopos B, ayudantes T y CD8 + de la proteína circu-
mesporozoito (proteína CS) de P. vivax, que evitan la invasión del parásito dentro de la célula hepática y su posterior 
multiplicación dentro de la misma.
Patente

Proceso de fotocatálisis aplicado para eliminar compuestos recalcitrantes de aguas residuales industriales
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2011055234 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud  

Número de  
aplicación: PCT/
IB2010/050710

Fecha de  
publicación: 12-05-
2011

Fecha de publica-
ción: 17-02-2010

Fecha de prioridad: 
6-11-2009

También  
publicado como: 
US9394186, 
US20120223024

Inventores:  

 • Fiderman Machuca Martínez 
 • José Ángel Colina Márquez

Cesionario original: 
Universidad del Valle

Resumen

Aplicación de un proceso de fotocatálisis heterogéneo para el tratamiento de aguas residuales industriales conta-
minadas con compuestos recalcitrantes, y las condiciones operativas de una planta piloto para implementar dicho 
proceso
Patente

Dispositivo de fijación externa adaptable para fracturas de huesos
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2012046109 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2010/054571

Fecha de  
publicación:  
12-04-2012

Fecha de  
presentación:  
9-10-2010

Fecha de prioridad: 
9-10-2010

También  
publicado como: 
US9474551, 
US20140114310

Inventores:  

 • Arlex Leyton Virgen 
 • Andres Machado Caicedo 
 • Jose Jaime Garcia Alvarez

Solicitante:  
Universidad del Valle

Resumen

Dispositivo de fijación externa para estabilizar fracturas de huesos, de configuración adaptable durante las diferentes 
etapas de la cirugía o durante el tratamiento, por medio de la generación de seis grados de libertad entre los frag-
mentos del hueso. El dispositivo comprende una pluralidad de medios de prensa-conector, una pluralidad de barras 
cilíndricas, una pluralidad de tornillos de osteosíntesis, y opcionalmente de uno o más anillos rígidos, y uno o más ele-
mentos de extensión que permiten generar diversas configuraciones estables para el tratamiento de fracturas óseas.

Cont.
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Patente

Tratamiento de aguas residuales mediante electrodisolución, floculación y oxidación
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2011158195 A1

Tipo de publicación:
Solicitud 

Número de  
aplicación: PCT/
IB2011/052609

Fecha de  
publicación:  
22-12-2011

Fecha de  
presentación:  
15-06-2011

Fecha de prioridad: 
16-06-2010

También  
publicado como: 
US20130153509

Inventores:  

 • Fiderman Machuca Martínez 
 • Nilson de Jesus Marriaga Cabrales 
 • Charles Eduardo Cardona Palomino

Solicitante:  
Universidad del Valle

Resumen

Proceso para la reducción de DQO, COT y sólidos totales de un medio líquido contaminado, que comprende las eta-
pas de alimentar una celda electrolítica provista de electrodos con el medio líquido contaminado; aplicar una corriente 
directa constante a través de dichos electrodos; flocular los sólidos presentes en dicho medio líquido contaminado 
por adición de agentes coadyuvantes, remover los lodos y el sobrenadante obtenidos; y oxidar el sobrenadante por 
medio de agentes oxidantes.
Campo de la invención:
Reducción de demanda química de oxígeno (DQO), carbón orgánico total (COT) y del contenido de sólidos tota-
les presentes en aguas residuales industriales o aguas servidas entre las que se incluyen pero no se limitan a: (a) 
lixiviados procedentes de vertederos de residuos sólidos urbanos; (b) vinazas producidas en destilerías de etanol: (c) 
vinazas producidas en plantas productoras de levaduras; (d) aguas de producción de pozos de petróleo; (e) aguas 
contaminadas con tintas flexográficas o tintas textiles; y (f) drenajes ácidos de minas de carbón. El tratamiento com-
prende el acople de tres procesos: electrodisolución de hierro (o aluminio), floculación química y oxidación avanzada.

Patente

Proceso para la preparación de suspensiones de sales de calcio y método para la incorporación de calcio en bebidas 
alimenticias, nutracéuticas y farmacéuticas
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2012066389 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2010/055652

Fecha de publicación:  
24-05-2012/ 8-12-2010

Fecha de prioridad: 
19-11-2010

También  
publicado como: 
US20130224279

Inventores:  
 • Gustavo Eduardo Bolaños Barrera 
 • Isabel María Mejía Villareal

Cesionario original: 
Universidad del Valle

Resumen

Proceso novedoso para la producción de suspensiones acuosas de micro y nanopartículas de sales de calcio con 
tamaños inferiores a 10 micras y con un método para el enriquecimiento de bebidas alimenticias, nutracéuticas y 
farmacéuticas con sales de calcio. En el proceso se somete una suspensión acuosa de la sal de calcio a presurización 
con dióxido de carbono crítico, subcrítico o supercrítico para incrementar la solubilidad de la sal de calcio que presen-
ta tamaño de partícula superior a 30 μm. La solución resultante se expande a través de una boquilla para generar una 
suspensión de micro y nanopartículas de la sal de calcio que resulta imperceptible a la vista y al gusto
Campo de la invención:
Reducción del tamaño de partícula de suspensiones acuosas de sales de calcio, mediante técnicas de presurización 
con dióxido de carbono crítico, subcrítico o supercrítico que permiten incrementar la solubilidad de la sal de calcio y 
con un método para el enriquecimiento de bebidas alimenticias, nutracéuticas y farmacéuticas con sales de calcio.

Patente

Recubrimiento biocompatible tipo multicapa-película delgada como tratamiento superficial de sustratos biomédicos y 
proceso de fabricación del mismo
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2014195768 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2013/059109

Fecha de  
publicación:  
11-12-2014

Fecha de  
presentación: 
 4-10-2013
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Fecha de prioridad: 
7-06-2013

También  
publicado como: 
US20160122865

Inventores:  

 • Federico Sequeda Osorio 
 • José Oscar Gutiérrez Montes 
 • Alexander Ruden Muñoz

Solicitante:  
Universidad del Valle

Resumen

Proceso para la fabricación de un recubrimiento multicapa-película delgada empleado en el tratamiento de sustratos 
biomédicos y un recubrimiento en forma de multicapa-película delgada (S/TiN/Ti/TiZr) para el tratamiento de sustra-
tos biomédicos empleados en implantes quirúrgicos.
Campo de la invención:
La invención se relaciona con el campo de los biomateriales, específicamente revela un proceso para la fabricación de 
un recubrimiento multicapa-película delgada empleado en el tratamiento de sustratos biomédicos y un recubrimiento 
en forma de multicapa-película delgada (S/TiN/Ti/TiZr) para el tratamiento de sustratos biomédicos empleados en 
implantes quirúrgicos.
Patente

Complejos quitina-glucano y proceso para la preparación de los mismos a partir de biomateriales ricos en quitina
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2014195770 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2013/059168

Fecha de  
publicación:  
11-12-2014

Fecha de  
presentación: 
 7-10-2013

Fecha de prioridad: 
7-06-2013

También  
publicado como: 
US20160122444

Inventores:  

 • Gustavo Eduardo Bolaños Barrera 
 • Laura Martiza Ordoñez Beltrán 
 • Jaime Andrés García Diosa

Solicitante:  
Universidad del Valle

Resumen

Proceso novedoso para la preparación de complejos quitina-glucano o quitos ano-glucano a partir de materias primas 
de origen biológico ricas en quitina, tales como micelio de microhongos y exoesqueletos de crustáceos, donde el pro-
ducto obtenido presenta una proporción de quitina entre 19 y 55 % y un peso molecular promedio entre 1,7 y 155 kDa.
Campo de la invención:
Quitina es el segundo biopolímero más abundante después de la celulosa, el cual se encuentra naturalmente forman-
do parte de las estructuras de muchos seres vivos, entre ellos, principalmente, de la pared celular de microhongos del 
género Aspergillus como, por ejemplo, Aspergillus niger (el hongo que se usa industrialmente para producir ácido cítri-
co), y del exoesqueleto de crustáceos como cangrejo, camarón y langosta. En dichas estructuras la quitina se presenta 
en combinación química con una variedad de compuestos, entre los cuales sobresalen los glucanos.
Patente

Regleta para determinación de distorsión (magnificación o minimización) en radiografía panorámica convencional
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2014195769 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2013/059110

Fecha de  
publicación:  
11-12-2014 

Fecha de  
presentación:  
4-10-2013 
 

Fecha de prioridad: 
7-06-2013

También  
publicado como: 

Inventores:  

 • Janneth Rocío Zúñiga Prado

Solicitante:  
Universidad del Valle

Resumen

Regleta para cuantificar el grado de distorsión (magnificación o minimización) por cuadrantes anatómicos que pre-
sentan las imágenes radiográficas de proyección panorámica convencional para la maxila y la mandíbula, que evita la 
inexactitud en las medidas de dichos huesos cuando se toman por una imagen radiográfica panorámica, la cual puede 
generar diagnósticos inexactos, planes de tratamientos deficientes o acarrear graves consecuencias en procesos 
quirúrgicos y tratamientos dentomaxilofaciales.
Patente

Máquina hidráulica para bajas caídas
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Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2014194871 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
CO2013/000011

Fecha de  
publicación:  
11-12-2014 

Fecha de  
presentación:  
5-12-2013 
 

Fecha de prioridad: 
7-06-2013

También  
publicado como: 

Inventores:  
 • Guillermo Andrés Jaramillo Pizarro 
 • David Esteban Erazo Obando

Solicitante:  
Universidad del Valle

Resumen

Máquina hidráulica para bajas caídas inferiores a los 2 metros de altura. Esta se acciona por medio del aprovecha-
miento del caudal del fluido (agua); la fuerza hidráulica proporciona la energía mecánica que la máquina transforma 
en energía eléctrica, empleando el potencial hidráulico existente en ríos y pequeñas quebradas cuyas condiciones 
físicas, como su altura, no han sido aprovechadas al máximo y han sido limitantes para satisfacer el servicio de ener-
gía eléctrica a las poblaciones que habitan las zonas aledañas a dichos ríos y quebradas. Esta máquina hidráulica es 
de bajo costo, eficiente y de fácil construcción. Los principales fabricantes de máquinas hidráulicas, no proveen ni 
ofrecen este tipo de máquinas con caídas menores de 2 metros de altura.
Se compone de un catatar (40), un rotor (20), un eje (12), dos discos (27, 27ʹ), un buje de eje (15) y un par de rodamien-
tos de bola (13, 13ʹ).
Patente

Síntesis de nanocompuestos que incorporan óxido de titanio fase anatasa y composiciones que los contienen para el 
tratamiento del cáncer
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2016055869 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2015/051143

Fecha de  
publicación:  
14-04-2016 

 

Fecha de  
presentación:  
17-02-2015 

Fecha de prioridad: 
10-10-2014

Inventores:  
 • Rubén Jesús Camargo Amado 
 • José Oscar Gutiérrez Montes 
 • Mónica Jimena Basante Romo 
 • William David Criollo Gómez

Solicitante:  
Universidad del Valle

Resumen

Nuevos nanocompuestos que al combinarlos con luz ultravioleta son citotóxicos frente a células tumorales, los na-
nocompuestos comprenden nanotubos de carbono multicapa con dióxido de titanio fase anatasa o dióxido de titanio 
fase anatasa y folato. Adicionalmente, se divulga una composición que contiene dichos nanocompuestos y un método 
para el tratamiento del cáncer que comprende la administración de dicha composición en cotratamiento con una 
radiación UV. Finalmente, se reclama un proceso para la síntesis de los nanocompuestos.
Campo de la invención:
Se trata de un novedoso nanocompuesto que comprende nanotubos de carbono multicapa y dióxido de titanio (T1O2) 
fase anatasa, el proceso de síntesis de dicho nanocompuesto, una composición que contiene al nanocompuesto y un 
método para el tratamiento del cáncer que comprende la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva 
del nanocompuesto y la irradiación con luz UV-A del tejido canceroso.
Patente

Bacteriófago artificial basado en nanoestructuras de carbono para el suministro de medicamentos
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2016055870 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2015/051144

Fecha de  
publicación:  
14-04-2016 

Fecha de  
presentación:  
17-02-2015 
 

Fecha de prioridad: 
10-10-2014

También  
publicado como: 

Inventores: 
 • Jaime Velasco Medina 
 • John Michael Espinosa Durán 
 • Julio César Arce Clavijo

Solicitante:  
Universidad del Valle
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Resumen

Bacteriófago artificial para el suministro de medicamentos, nutrientes, proteínas, ADN/ARN u otro tipo de moléculas 
a las células enfermas y/o bacterias, directamente en el citoplasma, que logra traspasar su membrana celular a través 
de un poro de dicha membrana. El bacteriófago artificial está basado en nanoestructuras de carbono y comprende un 
nanocontenedor de medicamentos, un canal de transporte de medicamentos y un pináculo junto con un arreglo de 
proteínas de enlace (linkers) y receptores de proteínas.
Objeto de la invención:
Suministro de medicamentos de forma controlada y localizada a nivel celular con el objetivo de inyectar medicamen-
tos u otras sustancias en células enfermas u organismos patógenos para sanarlas o destruirlas. De esta forma, se evita 
que dicho medicamento también afecte las células sanas o partes no deseadas del cuerpo, debido a que el fármaco 
podría ser transportado por los fluidos corporales y producir efectos secundarios en el paciente, como pérdida de 
cabello, vómito, dolor de cabeza, pérdida de peso, dolor extremo, entre otros; y causar otras enfermedades como falla 
renal, insuficiencia cardiaca, hipertensión, osteoporosis, ceguera, entre otras. Todo esto empeora la calidad de vida del 
paciente e incluso en algunos casos puede ocasionar su muerte.
Patente

Proceso integrado de filtración, oxidación fotocatalítica y sistema biológico para el aumento de biomasa y superviven-
cia de especies en cultivos marinos
Datos de registro

Número de  
publicación: 
WO2016063141 A1

Tipo de publicación: 
Solicitud

Número de  
aplicación: PCT/
IB2015/051146

Fecha de  
publicación:  
28-04-2016

Fecha de  
presentación:  
17-02-2015

Fecha de prioridad: 
20-10-2014

También  
publicado como: 

Inventores:  
 • Fiderman Machuca Martínez
 • Juan Guillermo García Garay 
 • Efraín Rubio Rincón

Solicitante:  
Universidad del Valle

Resumen

Proceso integrado de filtración, oxidación fotocatalítica y sistema biológico para el aumento de biomasa y superviven-
cia de especies en cultivos marinos que comprende un sistema de reactores fotocatalíticos tubulares-UV y un catali-
zador a la luz UV, del tipo TiO2. El sistema se encuentra integrado a una etapa de filtración y a un sistema biológico.
Campo de la invención:
Se relaciona con el campo del mejoramiento de las condiciones de biomasa y supervivencia en cultivos marinos me-
diante un proceso fotocatalítico integrado a sistemas biológicos.

Fuente: Elaboración con base en Google Patents (2017).

La Universidad del Valle ha registrado en total 
40 patentes, entre las que se encuentran 23 regis-
tradas a nivel nacional y 17 a nivel internacional. La 
facultad con el mayor número de patentes regis-
tradas a nivel nacional es la Facultad de Ingeniería, 
la cual cuenta con 20 patentes que representan el 
87 % de los registros; entre ellas, 18 son de inven-
ción y 2 modelos de utilidad desarrollados por la Es-
cuela de Ingeniería Mecánica. 

La Escuela de Ingeniería Química es la que más 
patentes ha desarrollado, con un total de 14, que re-
presentan el 61 %. En menor número se encuentran 
patentes en el sector de biotecnología y algunas no 
especificadas. A nivel internacional existen 17 regis-
tros de patentes, sin embargo, no se especifica el 
área o sector al que pertenecen dichos registros, y 
de acuerdo con los directivos de la Universidad de 
Valle, en la actualidad no se recibe dinero alguno 

por las patentes registradas a nivel nacional e inter-
nacional (Tabla 16).

Tabla 16. Patentes nacionales por áreas académicas

Sector
Patentes 

de 
invención

Modelos 
de 

utilidad
Total Porcentaje

Ingeniería 
Química 14 14 61 %

Ingeniería 
Mecánica 4 2 6 26 %

Biotecnología 2 2 9 %

No específico 1 1 4 %

Total patentes 21 2 23 100 %

Nota. Datos recuperados de Google Patents en el 2017 (https://patents.google.com).
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CUEEV actores desde la Universidad del 
Valle

El trabajo de campo para indagar sobre la relación 
universidad-empresa-Estado se realizó durante el 
periodo febrero-junio de 2017, desde un enfoque tan-
to cualitativo como cuantitativo. Para ello, en primer 
lugar, se identificaron y seleccionaron los actores 
de la Universidad del Valle que permiten dar cuenta 
de la relación en estudio. Los actores seleccionados 
fueron institutos y centros de investigación, áreas de 
gestión académica y oficinas de extensión, para la 
aplicación de cuestionarios por censo. Además, se 
realizó un sondeo teniendo en cuenta los grupos de 
investigación más representativos, de acuerdo al co-
nocimiento en el área. Y por último, para indagar so-
bre la relación de los directores de programas aca-
démicos, se realizó un sondeo aplicando el principio 
de Pareto, para lo que se encuestó una muestra que 
representaba el 80 % de la extensión de la Universi-
dad del Valle, cuya resultante fue de 14 programas, 
esto es, 14 directores encuestados.

Aunque en la Universidad del Valle existen al-
rededor de 195 programas académicos, para el es-
tudio se tomaron en cuenta directores de programa, 
debido a que en el modelo de gestión académica se 
pueden encontrar facultades en las que un director 
está a cargo de varios programas académicos, el 
resultado una vez depurado fue de 96 programas.

Actores seleccionados

De acuerdo con la información recolectada en el di-
seño del trabajo de campo, en la Tabla 17 se muestra 
la relación de los actores indagados con la muestra, 
la técnica y el método de recolección de datos:

Tabla 17. Actores seleccionados

Actores Población
Técnica de 
recolección  
de datos

Total

Institutos 3 Censo 3
Centros de  
investigación 6 Censo 6

Grupos de  
investigación 240 Sondeo 21

Directores de  
programas  
académicos

96
Método de  
Pareto y 
sondeo

14

Oficinas de  
extensión 9 Censo 9

Total 462 53
Fuente: Elaborada con base en la encuesta realizada entre febrero-junio de 2017 

Cuestionarios aplicados

Las encuestas y entrevistas fueron realizadas con 
tres tipos de cuestionarios distintos teniendo en 
cuenta el rol en la caracterización de la relación de la 
Universidad del Valle con las empresas y el Estado, 
como se muestra a continuación: 
 • Cuestionarios para actores de significancia, 

compuesto por directores de extensión y en-
lace con la comunidad, centros e institutos 
de investigación, quienes fueron indagados  
mediante la técnica de censo. 

 • Encuestas para directores de programas  
académicos de pregrado y de posgrado.

 • Encuestas para directores de grupos de  
investigación.

Tabulación y análisis de los resultados

A continuación, se presentan los resultados estadís-
ticos de la RUEE obtenidos con base en las encues-
tas realizadas a los directores de grupos de investi-
gación y de programas académicos entre febrero y 
junio de 2017:

Directores de programas académicos de 
pregrado y posgrado

A continuación se desglosan los datos relacionados 
con la identificación de actores.

Edad 
El 43 % de los directores de programas académicos 
encuestados está en un rango de edad entre los 42 y 
47 años; y el 36 % está en un rango de edad mayor a 
los 48 años (Figura 8).
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Figura 8. Edad directores de programas académicos 
de pregrado y posgrados

Mayor título universitario
El 64 % de los directores de programas académicos 
tiene doctorado y el 29 % tiene maestría. Quienes 
están al frente de los diferentes programas acadé-
micos cuentan con un nivel de formación adecuado 
para ocupar los cargos (Tabla 18, Figura 9).

Tabla 18. Mayor título universitario de directores de 
programas académicos de pregrado y posgrado

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

Doctorado 9 64 % 64 %
Maestría 4 29 % 93 %
Especialización 1 7 % 100 %
Pregrado 0 0 % 100 %
Total 14 100 %  

Figura 9. Mayor título universitario de directores de 
programas académicos de pregrado y posgrado

Facultad o instituto
Los directores de los grupos de investigación que 
dieron respuesta a la encuesta presentada se en-
cuentran principalmente en la Facultad de Ingenie-
ría y representan el 57 %, sin embargo, la encuesta 
también fue bien recibida por los directores de las 
Facultades de Salud y Ciencias de la Administración 
(Tabla 19, Figura 10). 

Tabla 19. Facultad o instituto 

Alternativa
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

Ingeniería 8 57 % 57 %

Salud 4 29 % 86 %

Administración 2 14 % 100 %

Total 14 100 %  

 

Figura 10. Facultad o instituto

Escuela o departamento
Los programas que dieron respuesta a la encuesta 
se encuentran principalmente en las escuelas de la 
Facultad de Ingenierías y en la Facultad de Ciencias 
de la Administración (Tabla 20, Figura 11) 

Tabla 20. Escuela o departamento 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica 2 14 % 14 %

Ingeniería de  
Sistemas 2 14 % 29 %

Ingeniería Química 2 14 % 43 %
Ingeniería  
Industrial 2 14 % 57 %

Enfermería 1 7 % 64 %

Odontología 1 7 % 71 %

Salud Pública 2 14 % 86 %
Departamento de 
Administración y  
Organizaciones

2 14 % 100 %

Total 14 100 %  
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Tiempo en el cargo
El 50 % de los encuestados tiene dos años o más en 
el cargo, por lo tanto, conocen lo suficiente para dar 
respuestas que se ajusten a la realidad del programa 
académico (Tabla 21, Figura 12).

Tabla 21. Tiempo en el cargo

Alternativa
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

Menos de 1 año 2 14 % 14 %

1 a 2 años 5 36 % 50 %

Más de 2 años 7 50 % 100 %

Total 14 100 %  

Figura 12. Tiempo en el cargo

Resultados de la relación universidad-
empresa-Estado en programas 
académicos

Origen del programa académico
Los programas académicos se han creado con el 
fin de resolver las necesidades que presenta el en-
torno, esto se ve reflejado en un 62 % de los casos. 
Sin embargo, un 23 % surgen porque las diferentes 
relaciones entre profesores que trabajan en áreas 
afines han permitido generar redes de apoyo que 
derivan en la creación de propuestas como un 
programa académico (Tabla 22, Figura 13). 

Tabla 22. Origen de programas académicos 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Por necesidad 
de tener un pro-
grama de perti-
nencia en el área

8 62 % 62 %

b. Por iniciativa de 
los profesores 3 23 % 85 %

c. Convocatorias 
externas 1 8 % 92 %

d. Para promover 
la formación en el 
área

1 8 % 100 %

Total 13 100 %  

Figura 11. Escuela o departamento
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Figura 13. Origen de programas académicos 

Tiempo de existencia del programa
El 86 % de los programas académicos tienen un 
tiempo de existencia mayor a 10 años, lo que refle-
ja la importante trayectoria académica que permite 
conocer el medio en el que actúan y la relación con 
este (Tabla 23, Figura 14).

Tabla 23. Tiempo de existencia del programa

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. 0-5 años 2 14 % 14 %
b. 6-10 años 0 0 % 14 %
c. 10 en adelante 12 86 % 100 %
Total 14 100 %  

Figura 14. Tiempo de existencia del programa

Número de grupos de investigación con los que tiene 
vínculo el programa académico

El 55 % de los programas académicos son apoyados 
por entre 1 y 3 grupos de investigación, y otro 27 % 
son apoyados por entre 7 y 9 grupos de investiga-
ción. Lo que demuestra que existen programas que 
por la amplitud en sus áreas de estudio son apoya-
dos por una mayor variedad de grupos de investiga-
ción, mientras otros programas apenas son apoya-
dos por un número limitado de grupos debido a su 
especificidad (Tabla 24, Figura 15).

Tabla 24. Número de grupos con vínculo con el progra-
ma académico 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. 1-3 grupos 6 55 % 55 %
b. 4-6 grupos 2 18 % 73 %
c. 7-9 grupos 3 27 % 100 %
d. >9 grupos 0 0 % 100 %
Total 11 100 %  

Figura 15. Número de grupos con vínculo con el 
programa académico

Tipo de relación entre el programa y los grupos de 
investigación

Con respecto a la relación entre los programas y 
grupos se destaca el apoyo de los grupos hacia los 
programas en la dirección de trabajos de grado, re-
presentando un 36 % en las formas de apoyo lo que 
además contribuye a impulsar la investigación for-
mativa. Otro de los apoyos destacados es la creación 
de asignaturas desde el conocimiento generado por 
parte de los grupos de investigación, que representa 
un 23 % del apoyo recibido (Tabla 25, Figura 16).

Tabla 25. Relación entre el programa y los grupos de 
investigación 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Trabajos de 
grado 14 36  % 36 %

b. Creación de 
nuevas asigna-
turas

9 23 % 59 %

c. Diplomados 2 5 % 64 %

d. Asesorías 3 8 % 72 %

e. Consultorías 5 13 % 85 %
f. Otros 6 15 % 100 %
Total 39 100 %  
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Figura 16. Tipo de relación entre el programa y los 
grupos de investigación

Comparación del programa con sus homólogos de 
otras instituciones 

Los programas académicos de la Universidad bus-
can ser referentes a nivel nacional e internacional. 
Lo que se refleja en la gráfica de tabulación, donde 
la alternativa de compararse con referentes repre-
senta el 23 %. Además, también se tiene en cuenta 
el enfoque y el currículo de los programas académi-
cos afines de otras universidades, que representa en 
18 % dentro de las alternativas, sin embargo, el alto 
porcentaje que expresa compararse mediante otras 
formas refleja que no existen criterios claros para 
medirse frente a programas en otras instituciones 
(Tabla 26, Figura 17).

Tabla 26. Comparación del programa con sus  
homólogos de otras instituciones 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. De acuerdo al 
enfoque 4 18 % 18 %

b. Con base en 
referentes nacio-
nales e interna-
cionales

5 23 % 41 %

c. De acuerdo a 
la investigación 
que se realiza

3 14 % 55 %

d. Con sus  
egresados 3 14 % 68 %

e. Otra 7 32 % 100 %

Total 22 100 %  

Figura 17. Comparación del programa con sus 
homólogos de otras instituciones

Relación desde el punto de vista legal, con institucio-
nes nacionales o extranjeras

La relación que reconocen los programas académi-
cos con otras instituciones desde el punto de vista 
legal es a través de convenios (Tabla 27, Figura 18).

Tabla 27. Punto de vista legal con instituciones nacio-
nales o extranjeras

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Convenios 8 57 % 57 %

b. Ninguna 3 21 % 79 %

c. Otra 3 21 % 100 %

Total 14 100 %  

Figura 18. Relaciones desde el punto de vista legal con 
instituciones nacionales o extranjeras

Mecanismos de contacto utilizados por el programa 
académico

Los principales mecanismos de contacto utilizados 
por los programas académicos han sido los conve-
nios de cooperación interinstitucional, que repre-
sentan el 32 %, y los medios institucionales, que 
representan el 26 % de los mecanismos utilizados. 
Los programas toman ventaja de las oportunidades 
que se presentan para acordar procesos de coope-
ración conjunta, así como de los medios que brinda 
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la Universidad para establecer el contacto (Tabla 28, 
Figura 19). 

Tabla 28. Mecanismos de contacto del programa académico

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Convenios de 
cooperación  
interinstitucionales

10 32 % 32 %

b. Participación en  
licitaciones o con-
vocatoria

5 16 % 48 %

c. A título personal 4 13 % 61 %

d. Institucional 8 26 % 87 %

e. Otros 4 13 % 100 %

Total 31 100 %  

Figura 19. Mecanismos de contacto del programa 
académico

Participación de la Vicerrectoría de Investigaciones en 
el contacto

Los directores de programas académicos encuesta-
dos manifiestan que el principal apoyo que reciben 
de parte de la Vicerrectoría de Investigaciones en 
los mecanismos de contacto es el acompañamiento 
(30 %) (Tabla 29, Figura 20). 

Tabla 29. Participación de la Vicerrectoría de Investi-
gaciones en el contacto

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Lo origina 3 15 % 15 %

b. Lo acompaña 6 30 % 45 %

c. Lo estimula 3 15 % 60 %

d. Lo financia 3 15 % 75 %

e. Lo difunde 2 10 % 85 %

f. Otro 3 15 % 100 %

Total 20 100 %  

Figura 20. Participación de la Vicerrectoría de 
Investigaciones en el contacto

Apoyo recibido de la Vicerrectoría de Investigaciones
De acuerdo con los resultados del cuestionario, la 
Vicerrectoría de Investigaciones apoya a los progra-
mas académicos desde lo financiero y administrati-
vo, el primer concepto representa el 38 % del apo-
yo recibido, mientras que el segundo representa el 
25 % (Tabla 30, Figura 21).

Tabla 30. Apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Financiero 9 38 % 38 %

b. Administrativo 6 25 % 63 %

c. Logístico 2 8 % 71 %

d. La gestión 
externa 2 8 % 79 %

e. Otro 5 21 % 100 %

Total 24 100 %  

Figura 21. Apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones

Calificación a las formas de apoyo
El 57 % de los programas considera bueno el apoyo 
recibido por parte de la Vicerrectoría de Investiga-
ciones para las actividades que desde los diferentes 
grupos se realizan y que afectan a los programas 
académicos (Tabla 31, Figura 22).



Trabajo y Trabajadores sociales. la consTrucción de la experiencia de Trabajo de profesionales del Trabajo social en colombia86

Tabla 31. Calificación a las formas de apoyo

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

1. Muy deficiente 0 0 % 0 %

2. Deficiente 1 7 % 7 %

3. Regular 5 36 % 43 %

4. Bueno 7 50 % 93 %

5. Excelente 1 7 % 100 %

Total 14 100 %  

Figura 22. Calificación a las formas de apoyo 

Apoyo recibido de las unidades académicas
Las unidades académicas como las encargadas de 
gestionar lo concerniente a la actividad misional 
de la docencia, apoyan a los programas académi-
cos principalmente desde lo financiero en un 35 % 
y desde lo administrativo en un 29 %. Los recursos 
aportados por las unidades académicas determinan 
el funcionamiento de la actividad docente, en este 
sentido y a partir de los resultados, se puede decir 
que el apoyo de las unidades académicas hacia los 
programas ha sido adecuado. Sin embargo, se reco-
noce que existe una serie de trámites burocráticos 
que influyen en los procesos (Tabla 32, Figura 23).

Tabla 32. Apoyo de las unidades académicas

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Financiero 12 35 % 35 %

b. Administrativo 10 29 % 65 %

c. Logístico 5 15 % 79 %

d. Asesoramiento 3 9 % 88 %

e. Otro 4 12 % 100 %

Total 34 100 %  

Figura 23. Apoyo de las unidades académicas

Problemas que afronta el programa académico en la 
relación con el entorno

De los programas académicos estudiados, el 23 % 
considera que existe una escasa relación con el en-
torno. Se deben buscar los mecanismos adecuados 
que permitan llevar la docencia al medio, además de 
mejorar los procesos administrativos para generar 
mayor impacto social (Tabla 33, Figura 24).

Tabla 33. Problemas del programa académico con el 
entorno

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Procesos  
administrativos que 
dificultan la relación

4 15 % 15 %

b. Escasa relación 
con el entorno 6 23 % 38 %

c. Falta de impacto 
social 4 15 % 53 %

d. Falta de gestión 
de proyectos con el 
entorno

4 15 % 68 %

e. Otros 8 32 % 100 %
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Figura 24. Problemas del programa académico con el entorno

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

g. Generar redes 
de trabajo en 
temas de impacto 
social

2 7 % 83 %

h. Fortalecimiento 
en financiación 2 7 % 90 %

i. Otros 3 10 % 100 %

Total 30 100 %  

 Posibles soluciones a los problemas
Dentro de las soluciones a los problemas de los pro-
gramas académicos en la relación con el medio, se 
encuentra que el 20 % de las soluciones van orien-
tadas a plantear mejoras que conduzcan al fortaleci-
miento institucional (Tabla 34, Figura 25).

Tabla 34. Posibles soluciones

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Fortalecimiento 
institucional 6 20 % 20 %

b. Mejorar la 
integración con 
extensión

4 13 % 33 %

c. Fortalecer 
relación con otras 
instituciones

3 10 % 43 %

d. Mejora en pro-
cesos burocráticos 4 13 % 57 %

e. Articulación con 
el entorno 4 13 % 70 %

f. Mejorar la inte-
gración con los 
egresados

2 7 % 77 %
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Impacto del programa académico en la relación con 
el entorno

De los encuestados, el 38 % considera que el reco-
nocimiento que la Universidad del Valle ha tenido 
como institución ha facilitado que los programas 
académicos se consoliden como referentes. Ade-
más, el 29 % considera que la formación obtenida 
por los egresados es el principal impacto reflejado 
en la sociedad producto de las actividades de do-
cencia en la Universidad (Tabla 35, Figura 26).

Tabla 35. Impacto del programa académico en relación 
con su entorno

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Ser referente por 
el reconocimiento 
institucional

8 38 % 38 %

b. Bueno 3 14 % 52 %

c. Formación 
obtenida por los 
egresados

6 29 % 81 %

d. Ser referente 
por la trayectoria 2 10 % 90 %

e. Otro 2 10 % 100 %

Total 21 100 %  

Figura 26. Impacto del programa académico en 
relación con su entorno

Futuro de la facultad o instituto en relación con el 
programa académico

Con relación al futuro de la facultad o instituto, el 
50 % de las respuestas obtenidas refieren la nece-
sidad de cambios en los programas académicos. 
Esto es considerado un gran reto en los procesos de 
formación por parte de los directores de programas 
(Tabla 36, Figura 27).

Tabla 36. Futuro de la facultad o instituto en relación 
con el programa académico

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Promisorio 3 21 % 21 %
b. Con retos por 
la necesidad de 
cambios

7 50 % 71 %

c. Otro 4 29 % 100 %
Total 35 100 %  

Figura 25. Posibles soluciones
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Figura 27. Futuro de la facultad o instituto en relación 
con el programa académico

Directores de grupos de investigación
A continuación se desglosan los datos relacionados 
con la identificación de actores.

Sexo
Se encontró que en la muestra encuestada la ma-
yoría de directores de grupos de investigación son 
hombres, un 77 %; mientras que las mujeres que di-
rigen estos grupos alcanzan apenas el 23 % (Tabla 
37, Figura 28).

Tabla 37. Sexo de los directores de grupos de investi-
gación

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

Masculino 17 77 % 82 %
Femenino 5 23 % 105 %
Total 22 100 %  

Figura 28. Sexo de los directores de grupos de 
investigación

Edad
El 73 % de los directores de grupos de investigación 
indagados está en un rango de edad mayor a los 48 
años (Tabla 38, Figura 29).

Tabla 38. Edad de los directores de grupos de investi-
gación

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

30-35 años 1 4,5 % 4,5 %

36-41 años 1 4,5 % 9 %

42-47 años 4 18 % 27 %

48 en adelante 16 73 % 100 %

Total 22 100 %  

Figura 29. Edad de los directores de grupos de 
investigación

Nivel de reconocimiento de grupos
De los grupos indagados, el 96 % se encuentra re-
conocido por MinCiencias. De ese porcentaje, 95 % 
se encuentra categorizado de acuerdo a los paráme-
tros establecidos para la medición de la producción 
de grupos de investigación. El 4 % restante solo es 
reconocido por la Universidad del Valle (Tabla 39, Fi-
gura 30).

Tabla 39. Nivel de reconocimiento de grupos

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

Universidad  
del Valle 1 4,5 % 4,5 %

MinCiencias 1 4,5 % 9 %

Categoría  
MinCiencias 20 91 % 100 %

Total 22 100 %  

Figura 30. Nivel de reconocimiento de grupos
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Facultad o instituto
La indagación se realizó en grupos de investigación 
de 6 de las 9 facultades de la Universidad del Valle, 
siendo Ingenierías y Ciencias de la Administración 
las facultades con mayor número de grupos encues-
tados (Tabla 40, Figura 31).

Tabla 40. Facultad o instituto 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Ingeniería 10 45 % 45 %

b. Ciencias Natu-
rales y Exactas 4 18 % 64 %

c. Ciencias de la 
Administración 5 23 % 86 %

d. Humanidades 1 5 % 91 %

e. Educación y 
Pedagogía 1 5 % 95 %

f. Salud 1 5 % 100 %

Total 22 100 %  

Figura 31. Facultad o instituto

Escuela o departamento
Las escuelas y departamentos con mayor número 
de grupos de investigación indagados fueron la Es-
cuela de Física, que abarca el 18 % de los grupos 
encuestados, y el Departamento de Administración 
y Organizaciones, con el 14 % de los grupos (Tabla 
41, Figura 32).

Tabla 41. Escuela o departamento

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Física 4 18 % 18 %

b. Ingeniería Eléc-
trica y Electrónica 2 9 % 27 %

c. Ingeniería de 
Sistemas 2 9 % 36 %

d. Ingeniería de 
Materiales 2 9 % 45 %

e. CINARA 2 9 % 55 %

f. Contabilidad y 
Finanzas 2 9 % 64 %

g. Administración 
y Organizaciones 3 14 % 77 %

h. Otros 5 23 % 100 %

Total 22 100 %  

Figura 32. Escuela o departamento
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Resultados de la relación universidad-
empresa-Estado en grupos de 
investigación 

Origen de los grupos y las líneas de investigación
La Tabla 42 y la Figura 33 muestran que el 47 % de 
los grupos de investigación de la Universidad del 
Valle surgen por la necesidad de indagar en áreas 
específicas para cubrir necesidades de investiga-
ción que demanda el entorno. Mientras que el 39 % 
de los grupos de investigación surgen producto del 
encuentro de profesores en áreas afines, lo que les 
permite crear vínculos para desarrollas agendas de 
investigación en sus áreas de conocimiento.

Tabla 42. Origen de los grupos y las líneas de investi-
gación

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Por necesidad 
de tener un grupo 
de pertinencia en 
el área específica

13 47 % 46 %

b. Por iniciativa de 
los profesores 11 39 % 86 %

c. Otras razones 4 14 % 100 %

Total 28 100 %  

Figura 33. Origen de los grupos y las líneas de 
investigación

Número de miembros
Se identificó que el 36 % de los grupos de investiga-
ción indagados tienen entre 1 y 4 miembros, mien-
tras que el 23 % tienen entre 5 y 8 miembros. El 41 % 
restante está conformado por 9 o más miembros 
(Tabla 43, Figura 34). 

Tabla 43. Número de miembros en los grupos de inves-
tigación 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. (1-4 miembros) 8 36 % 36 %

b. (5-8 miembros) 5 23 % 59 %

c. 9-12 miembros 4 18 % 77 %

d. 13-16 miembros 3 14 % 91 %

e. 16 miembros en 
adelante 2 9 % 100 %

Total 22 100 %  

Figura 34. Número de miembros en los grupos de 
investigación

Nivel de formación 
Se encuentra que los grupos de investigación inda-
gados están conformados principalmente por docto-
res (43 %) y magísteres (34 %) (Tabla 44, Figura 35).

Tabla 44. Nivel de formación 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Doctorado 67 43 % 43 %

b. Maestría 52 34 % 77 %

c. Especialización 3 2 % 79 %

d. Pregrado 33 21 % 100 %

Total 155 100 %  

Figura 35. Nivel de formación 
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Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. 0-5 años 1 5 % 5 %

b. 6-10 años 4 18 % 23 %

c. 10 años en 
adelante 17 77 % 100 %

Total 22 100 %  

Figura 37. Tiempo de existencia del grupo

Programas de pregrado con los que tienen vínculo los 
grupos de investigación

Respecto a la relación entre los grupos de investiga-
ción indagados y los programas de pregrado de la 
Universidad del Valle, se encuentra que el 63 % de 
los grupos tienen relación con uno o dos programas; 
mientras que un 37 % restante, con tres o más gru-
pos de investigación, lo que da cuenta de que en la 
Universidad existe una relación marcada entre las 
actividades de docencia e investigación (Tabla 47, 
Figura 38).

Tabla 47. Vínculo de los grupos de investigación con 
los programas de pregrado

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. 1-2 programas 12 63 % 63 %

b. 3-4 programas 4 21 % 84 %

c. 5-6 programas 3 16 % 100 %

d. 6 programas 
en adelante 0 0 % 100 %

Total 19 100 %  

Unidad a la que pertenecen los miembros
Los miembros de los grupos indagados se ca-
racterizan porque el 51 % pertenece a la escue-
la o departamento donde se adscribe el grupo de  
investigación. Además, el 32 % pertenece a otras 
escuelas o departamentos de la misma facultad, así 
como de otras facultades. A partir de esto se identi-
fica que los grupos de investigación tienen enfoques 
transdisciplinares (Tabla 45, Figura 36). 

Tabla 45. Unidad a la que pertenecen los miembros 

Alternativa
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

Departamento  
del grupo 22 51 % 51 %

Otro depar-
tamento de la 
misma facultad 7 16 % 67 %

Departamento 
de otra facultad 7 16 % 84 %

Departamentos 
de otras universi-
dades 3 7 % 91 %

Empresas 2 5 % 95 %

Redes de investi-
gación 2 5 % 100 %

Total 43 100 %  

Figura 36. Unidad a la que pertenecen los miembros 

Tiempo de existencia del grupo
De acuerdo a las encuestas realizadas, se encontró 
que el 77 % de los grupos de investigación tienen 
una experiencia de más de 10 años. Se concluye en-
tonces que los grupos de investigación de la Univer-
sidad del Valle tienen una significativa trayectoria en 
la región (Tabla 46, Figura 37).

Tabla 46. Tiempo de existencia del grupo
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Figura 38. Vínculo de los grupos de investigación con 
los programas de pregrado

Número de programas de posgrado con los que tiene 
vínculo el grupo de investigación

Respecto a la relación entre los grupos de investiga-
ción indagados y los programas de posgrado de la 
Universidad del Valle, se encuentra que el 52 % de 
los grupos tienen relación con uno o dos programas, 
mientras que el 48 % restante tiene relación con tres 
o más programas, lo que da cuenta de que las acti-
vidades de investigación están ampliamente ligadas 
a la docencia. Además, se muestra que los progra-
mas de posgrado están más ligados a la investi-
gación que los programas de pregrado, por lo que 
estos cuentan con un mayor nivel de investiga-
ción transdisciplinar y pueden generar mayores 
avances en la generación de conocimiento (Tabla 
48, Figura 39). 

Tabla 48. Número de posgrados con los que tiene vín-
culo el grupo de investigación 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. 1-2 programas 11 52 % 52 %
b. 3-4 programas 7 33 % 86 %
c. 5-6 programas 2 10 % 95 %
d. 6 programas 
en adelante 1 5 % 100 %

Total 21 100 %  

Figura 39. Número de posgrados con los que tiene 
vínculo el grupo de investigación 

Comparación del grupo con homólogos de otras 
instituciones 

El 35 % de los grupos indagados manifiestan com-
pararse con grupos de investigación de otras institu-
ciones que desarrollan trabajos en las mismas áreas, 
utilizando como criterio el reconocimiento que tie-
nen a nivel nacional e internacional y los liderazgos 
en un determinado campo del conocimiento, origi-
nados a partir de la investigación realizada, mientras 
el 20 % utilizan como criterio la trayectoria de los 
grupos (Tabla 49, Figura 40).

Tabla 49. Comparación del grupo con homólogos de 
otras instituciones 

Alternativa
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Mediante  
participación  
en evento  
científicos

2 10 % 10 %

b. Mediante 
trabajo con otros 
grupos 2 10 % 20 %

c. Investigación 
en áreas no 
exploradas 1 5 % 25 %

d. Mediante 
medición de 
MinCiencias 2 10 % 35 %

e. Mediante la 
trayectoria de los 
grupos 4 20 % 55 %

f. Mediante el 
reconocimiento y 
los liderazgos de 
grupos 7 35 % 90 %

g. Mediante pro-
ducción científica 2 10 % 100 %

Total 20 100 %  



Trabajo y Trabajadores sociales. la consTrucción de la experiencia de Trabajo de profesionales del Trabajo social en colombia94

Figura 40. Comparación del grupo con homólogos de otras instituciones

Tipo de investigación que realiza el grupo
Con relación al tipo de investigación que realizan los 
distintos grupos, se encuentra que el 40 % son in-
vestigaciones aplicadas, lo que refleja que un núme-
ro significativo de investigaciones se hacen con 
el objetivo de transferir el conocimiento genera-
do al medio. Sin embargo, también se destaca la 
relevancia que tiene la investigación formativa y bá-
sica en la Universidad, pues la primera se presenta 
en un 23 % y la segunda en un 21 % de los estudios 
realizados (Tabla 50, Figura 41). 

Tabla 50. Tipo de investigación que realiza el grupo 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Formativa 11 23 % 23 %

b. Básica 10 21 % 45 %

c. Aplicada 19 40 % 85 %

d. Contratada 5 11 % 96 %

e. Otros 2 4 % 100 %

Total 47 100 %  

Figura 41. Tipo de investigación que realiza el grupo

Fuentes de financiación del grupo
Los recursos que se otorgan en las distintas con-
vocatorias para proyectos de investigación han 
sido la base del sostenimiento de los grupos de 
investigación indagados, ya que el 59 % de la fi-
nanciación se ha obtenido por este medio. Los 
recursos también son provenientes del apoyo 
brindado a otras organizaciones, pues los actores 
manifiestan que el 24 % de los recursos se obtiene 
mediante consultorías (Tabla 51, Figura 42). 

Tabla 51. Fuentes de financiación del grupo

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Consultoría 8 24 % 24 %

b. Proyectos de 
investigación 20 59 % 82 %

c. Rendimiento 
de productos 
protegidos

1 3 % 85 %

d. Otros 5 15 % 100 %

Total 34 100 %  

Figura 42. Fuentes de financiación del grupo
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Origen de los fondos
Los recursos que obtienen los grupos de investi-
gación de la Universidad del Valle provienen en un 
38 % de la Universidad que, mediante el presupues-
to otorgado a la Vicerrectoría de Investigaciones, fi-
nancia una parte de las actividades de investigación. 
Otro 32 % de los recursos de los grupos provienen 
de instituciones estatales, que pueden derivar de 
distintas políticas de competitividad, financiamiento 
y servicios prestados por parte de los grupos a estas 
instituciones (Tabla 52, Figura 43).

Tabla 52. Origen de los fondos 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Universidad 18 38 % 38 %
b. Instituciones 
del Estado 15 32 % 70 %

c. Empresa 6 13 % 83 %
d. Otros 8 17 % 100 %
Total 47 100 %  

Figura 43. Origen de los fondos

Porcentaje de participación de los aportantes de los 
fondos para la investigación

En promedio, quienes aportan el mayor porcentaje 
de recursos para las actividades de investigación 
son las instituciones estatales y la Universidad: las 
instituciones del Estado aportan recursos en un 
57 % para el 38 % de los encuestados, mientras que 
la Universidad aporta el 50 % de los recursos para el 
33 % de los encuestados (Tabla 53, Figura 44).

Tabla 53. Participación de los aportantes de los fondos 
para la investigación 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Universidad 50 33 % 33 %
b. Instituciones 
del Estado 57 38 % 71 %

c. Empresa 18 12 % 83 %
d. Otros 25 17 % 100 %
Total 150 100 %  

Figura 44. Participación de los aportantes de los 
fondos para la investigación

Número de redes a las que están vinculados los gru-
pos de investigación

De los grupos que manifestaron pertenecer concre-
tamente a alguna red específica, el 87 % tiene víncu-
los con cinco o menos redes que les permiten a los 
investigadores actuar conjuntamente en la produc-
ción del conocimiento científico (Tabla 54, Figura 45).

Tabla 54. Redes a las que están vinculados los grupos 
de investigación 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. 1 a 5 13 87 % 87 %

b. 6 a 11 1 7 % 93 %

c. Más de 11 1 7 % 100 %
Total 15 100 %  

Figura 45. Redes a las que están vinculados los grupos 
de investigación 
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Relación desde el punto de vista legal con institucio-
nes nacionales o extranjeras

Desde el punto de vista legal, los grupos de investi-
gación encuestados manifiestan que la relación con 
las distintas instituciones se da principalmente me-
diante convenios interinstitucionales (48 %) (Tabla 
55, Figura 46). 

Tabla 55. Relación legal con instituciones nacionales o 
extranjeras

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Contratos 4 15 % 15 %

b. Convenios  
interinstitucionales 13 48 % 63 %

c. Ninguna 4 15 % 78 %

d. Otra 6 22 % 100 %

Total 27 100 %  

Figura 46. Relación legal con instituciones nacionales 
o extranjeras

Mecanismos de contacto utilizados por el grupo
Los principales mecanismos de contacto utilizados 
por los grupos de investigación han sido los conve-
nios de cooperación interinstitucional, que repre-
sentan el 38 %, y la participación en licitaciones o 
convocatorias, que representan el 29 %. Los grupos 
aprovechan las políticas estatales e institucionales 
de financiamiento para poder llevar a cabo sus pro-
yectos y demás actividades de investigación. Ade-
más de buscar apoyo a través del trabajo con otras 
instituciones (Tabla 56, Figura 47). 

Tabla 56. Mecanismos de contacto utilizados por el grupo

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Convenios de 
cooperación  
interinstitucionales

18 38 % 38 %

b. Participación 
en licitaciones o 
convocatorias

14 29 % 67 %

c. A título personal 6 13 % 79 %
d. Institucional 10 21 % 100 %
Total 48 100 %  

Figura 47. Mecanismos de contacto utilizados por el 
grupo

Participación de la Vicerrectoría de Investigaciones en 
el contacto

Los grupos encuestados manifiestan que los princi-
pales apoyos que reciben de parte de la Vicerrecto-
ría de Investigaciones son los mecanismos de con-
tacto con el acompañamiento en las investigaciones 
(34 %) y la financiación (26 %) (Tabla 57, Figura 48). 

Tabla 57. Participación de la Vicerrectoría de Investiga-
ciones en el contacto 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Lo origina 5 13 % 13 %
b. Lo acompaña 13 34 % 47 %
c. Lo estimula 1 3 % 50 %
e. Lo financia 10 26 % 76 %
f. Lo difunde 4 11 % 87 %
g. Otro 5 13 % 100 %
Total 38 100 %  

Figura 48. Participación de la Vicerrectoría de 
Investigaciones en el contacto
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Apoyo recibido de la Vicerrectoría de Investigaciones
De acuerdo con los resultados del cuestionario, la 
Vicerrectoría de Investigaciones, como órgano en-
cargado de gestionar lo concerniente a la investiga-
ción, debe velar por el cumplimiento de esta función 
misional de la Universidad, entre otros, mediante el 
apoyo a los grupos de investigación desde lo finan-
ciero y administrativo; de acuerdo a los resultados 
obtenidos, el apoyo financiero representa el 41 %, 
mientras el administrativo representa el 33 % (Tabla 
58, Figura 49).

Tabla 58. Apoyo recibido de la Vicerrectoría de Inves-
tigaciones 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Financiero 16 41 % 41 %
b. Administrativo 13 33 % 74 %
c. Logístico 5 13 % 87 %
d. La gestión 
externa 2 5 % 92 %

e. Otro 3 8 % 100 %
Total 39 100 %  

Figura 49. Apoyo recibido de la Vicerrectoría de 
Investigaciones

Calificación a las formas de apoyo
El 63 % de los grupos de investigación se siente in-
satisfecho con las formas de apoyo. La Vicerrectoría 
de Investigaciones tiene una percepción desfavora-
ble por parte de los grupos, pues la mayoría no con-
sidera suficiente la gestión realizada por esa depen-
dencia (Tabla 59, Figura 50). 

Tabla 59. Calificación a las formas de apoyo 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

1. Muy deficiente 1 5 % 5 %
2. Deficiente 2 10 % 14 %
3. Regular 10 48 % 62 %

4. Bueno 8 38 % 100 %
5. Excelente 0 0 % 100 %
Total 21 100 %  

Figura 50. Calificación a las formas de apoyo

Apoyo recibido de las unidades académicas
Los grupos de investigación reciben por parte de las 
unidades académicas un apoyo principalmente ad-
ministrativo (45 %) y, en segundo lugar, financiero 
(28 %). Esto refleja que el papel que han desempe-
ñado las unidades académicas en la investigación ha 
sido burocrático, sin embargo, se destaca la parte del 
apoyo financiero que brindan (Tabla 60, Figura 51).

Tabla 60. Apoyo recibido de las unidades académicas

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Financiero 8 28 % 28 %
b. Administrativo 13 45 % 72 %
c. Logístico 4 14 % 86 %
d. Asesoramiento 2 7 % 93 %
e. Otro 2 7 % 100 %
Total 29 100 %  

Figura 51. Apoyo recibido de las unidades académicas
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Problemas que afronta la investigación en la Universi-
dad del Valle

Con respecto a los problemas más críticos que afron-
ta la Universidad del Valle, un 27 % de los grupos de 
investigación menciona el exceso de trámites buro-
cráticos, pues los diferentes procesos establecidos 
limitan la realización de las investigaciones en térmi-
nos de eficiencia, además de ser considerados inne-
cesarios por los investigadores; otro 20 % señala la 
carencia de financiamiento, pues se considera que 
las fuentes tanto externas como internas no son su-
ficientes para desarrollar las investigaciones que se 
pretenden realizar; y un 16 % considera que existe 
falta de capacidad de la Universidad para administrar 
los procesos de investigación (Tabla 61, Figura 52).

Tabla 61. Problemas que afronta la investigación en la 
Universidad del Valle

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Tiempos asig-
nados 3 7 % 7 %

b. Falta de aten-
ción a particulari-
dades 

4 9 % 16 %

c. Exceso de trá-
mites burocráticos 12 27 % 43 %

d. Carencia de  
financiamiento 9 20 % 64 %

e. Falta de condi-
ciones administra-
tivas

7 16 % 80 %

f. Falta de progra-
mas de formación 
en investigación

3 7 % 86 %

g. Aplicación de la 
investigación a la 
realidad social

3 7 % 93 %

h. Otros 3 7 % 100 %

Total 44 100 %  

Figura 52. Problemas que afronta la investigación en la Universidad del Valle 
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Posibles soluciones a los problemas
Los grupos de investigación consideran que debe 
haber más operatividad en los procesos para aumen-
tar la eficiencia en el desarrollo de sus actividades 
investigativas, por ejemplo, solucionando problemas 
como el exceso de trámites burocráticos. Además, 
los grupos también consideran que se debe obtener 
más apoyo financiero, así como apoyo y fortaleci-
miento de los recursos humanos que participan en 
los procesos de investigación (Tabla 62, Figura 53).

Tabla 62. Posibles soluciones a los problemas 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Operatividad 
en procesos 10 33 % 33 %

b. Más apoyo 
financiero 3 10 % 43 %

c. Apoyo y for-
talecimiento de 
recursos huma-
nos

5 17 % 60 %

d. Otras 12 40 % 100 %

Total 30 100 %  

Figura 53. Posibles soluciones a los problemas

Impacto de la investigación de la Universidad
Existen varios impactos que los investigadores han 
considerado como significativos, dentro de estos se 
encuentra la obtención de recursos y capacidades, 
el reconocimiento a nivel nacional e internacional, el 
apoyo que se brinda a la sociedad, y la obtención de 
productos protegidos, generados a partir de la pro-
ducción del conocimiento (Tabla 63, Figura 54). 

Tabla 63. Impacto de la investigación de la Universidad 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Reconocimiento 
a nivel nacional e 
internacional

4 14 % 14 %

b. Obtención de 
recursos y capaci-
dades

5 17 % 31 %

c. Divulgación de 
resultados a los 
interesados

3 10 % 41 %

d. Apoyo a la 
sociedad 4 14 % 55 %

e. Obtención de 
productos prote-
gidos

4 14 % 69 %

f. Otro 9 31 % 100 %

Total 29 100 %  

Figura 54. Impacto de la investigación de la Universidad
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Productos protegidos obtenidos como resultado de 
investigación

Los principales productos del trabajo intelectual de 
los grupos de investigación han sido los libros, que 
representan el 17 % de la producción intelectual; se-
guidos por los capítulos de libros (14 %), artículos de 
revistas tanto indexadas (14 %) como de divulgación 
(14 %), y las ponencias (13 %) (Tabla 64, Figura 55).

Tabla 64. Productos protegidos obtenidos como resul-
tado de investigación 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Libros 18 17 % 17 %
b. Capítulos de 
libros 15 14 % 31 %

c. Artículos de 
revistas 15 14 % 45 %

d. Revistas  
indexadas 15 14 % 59 %

e. Patentes 8 8 % 67 %
f. Ponencias 14 13 % 80 %
g. Asesorías 9 8 % 89 %
h. Consultorías 8 8 % 96 %
i. Otros 4 4 % 100 %
Total 106 100 %  

Figura 55. Productos protegidos obtenidos como 
resultado de investigación

Futuro de la investigación en la facultad o instituto
Un 25 % de los investigadores encuestados conside-
ra que la facultad a la que pertenecen será deficiente 
en términos de investigación, es decir, se evidencia 
pesimismo en cuanto al futuro de la investigación. 
Para algunos el futuro es incierto (17 %) y promisorio 
(17 %) (Tabla 65, Figura 56).

Tabla 65. Futuro de la investigación en la facultad o 
instituto 

Alternativa Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
acumulada

a. Incierto 4 17 % 17 %

b. Promisorio 4 17 % 33 %

c. Deficiente 6 25 % 58 %
d. Enfocado a re-
solver problemas 
de la sociedad

3 13 % 71 %

e. Otro 7 29 % 100 %
Total 24 100 %  

Figura 56. Futuro de la investigación en la facultad o 
instituto

Análisis cualitativo de la relación 
universidad-empresa-Estado, caso 
Universidad del Valle

El análisis presentado a continuación permite iden-
tificar las características resultantes de la investi-
gación realizada entre los grupos de investigación 
Solvencia y Riesgo Financiero, y Calidad y Produc-
tividad en las Organizaciones, en el sentido de en-
contrar cuáles son las formas de relación entre la 
universidad-empresa-Estado, siendo los principales 
actores la Universidad del Valle, las empresas del 
Valle del Cauca que participan de forma estratégicas 
y el Estado colombiano como regulador. El alcance 
de este análisis es en particular la caracterización 
desde la Universidad del Valle, desde sus unidades 
académicas: vicerrectorías, institutos, grupos y cen-
tros de investigación, áreas de extensión y enlace 
con la comunidad, vicedecanaturas académicas y 
programas académicos. 

El estudio se llevó a cabo en un periodo de 18 
meses, tomando como referencia los siguientes ac-
tores de interés:
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 • Representante de la Vicerrectoría de Inves-
tigaciones (por significancia): Se seleccionó 
un representante de la Vicerrectoría de Inves-
tigaciones en una de las facultades de mayor 
producción científica.

 • Directores de programas académicos (por 
representatividad): Para el estudio de las 
categorías se seleccionaron los directores de 
programas académicos con mayor acredita-
ción de alta calidad (dos o más renovaciones 
de acreditación) y de más antigüedad (20 años 
en adelante).

 • Directores de grupos de investigación (por 
representatividad): Se escogieron los grupos 
de investigación con categoría A y A1 de acuer-
do a la clasificación del Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación.

 • Directores de institutos y centros de investi-
gación (por representatividad): El análisis se 
realizó en dos de los tres institutos y un centro 
de investigación.

 • Coordinadores o directivos representantes 
de las áreas de extensión: Se escogieron dos 
representantes de las áreas de extensión y en-
lace con la comunidad.

Para el análisis se reconocen las categorías de 
investigación presentadas en la Figura 57.

Figura 57. Categorías de investigación
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Para esta parte del informe, se identificaron 
las características de la relación que establece la 
Universidad del Valle, como un miembro de la triple 
hélice, con las partes interesadas, a través de sus 
funciones misionales de docencia, investigación y 
proyección social.

No obstante, inicialmente es apropiado esta-
blecer lo que se entiende en el proyecto por carac-
terización. Etimológicamente, según la Real Acade-
mia Española (RAE), se define como la acción de 
caracterizar o caracterizarse. Caracterizar proviene 
del latín medieval characterizare, y este del griego 
χαρακτηρίζειν charaktērízein ‘designar con una mar-
ca característica’. Es entonces «determinar los atri-
butos peculiares de alguien o algo, de modo que 
claramente se distinga de los demás».

En la investigación, la caracterización se iden-
tifica como una estrategia sistemática y estruc-
turada, que mediante el instrumento de carac-
terización permita tener un conocimiento tanto 
individual como grupal de la población estudia-
da, en este caso de un objeto de estudio, a sa-
ber, la relación de la Universidad del Valle con la 
empresa y el Estado . El concepto se basa en dos 
insumos para la caracterización, la observación y el 
registro; el primero acompañado de una cualifica-
ción de lo observado, y el segundo permite la retroa-
limentación y la elaboración de la posterior descrip-
ción, base para el instrumento de caracterización. 

Por otra parte, para el desarrollo de la metodo-
logía de trabajo que permitió obtener las siguientes 
conclusiones, se aprovecharon los beneficios del 
software ATLAS.ti versión 8.0 que permite mantener 
la adecuada sistematización y digitalización de los 
datos; se mantiene el principio básico y fundamen-
tal: en el trabajo de campo tampoco se perdió con-
fiabilidad, precisión y consistencia metodológica en 
la toma de los datos10.

Con este software los instrumentos cualitativos 
de recolección (guías de preguntas que se aplican, 
ya sea mediante entrevistas o grupos focales) se 

10  El ATLAS.ti está diseñado para la sistematización y análisis de información cua-

litativa en cualquier formato (texto, imagen, sonido, video). Se ha posicionado como uno de los 

programas para análisis cualitativo más versátiles y robustos, debido a su flexibilidad en el manejo 

de este tipo de información. De hecho, es un programa de uso frecuente en las ciencias sociales. El 

manejo que se puede hacer con el ATLAS.ti de los archivos de una investigación, más el ahorro de 

tiempo y espacio de almacenamiento son dos de las grandes ventajas que este software ofrece.

trasladaron a un marco de categorías o de códigos 
que fueron el soporte posterior para la integración 
de los textos extraídos en el ambiente de codifica-
ción. Todo lo recolectado en el procesamiento de 
información fue organizado con este programa, el 
cual permitió, finalmente, la lectura ágil de salidas 
de texto o de cualquiera de las fuentes de tipo de 
datos que, en el programa, se denominan «docu-
mentos primarios». 

Al final, se obtuvieron salidas procesadas, me-
diante la construcción de mapas relacionales —lla-
mados networks— y por el proceso de salida en ar-
chivos de Word. Los textos, o documentos de salida, 
contienen la información comprimida en paquetes 
de alusiones de los textos que se marcaron con los 
códigos. Estos archivos son los documentos re-
queridos para generar un análisis descriptivo y de 
contrastación con los postulados del estudio. En 
el siguiente apartado se incluyen también algunos 
testimonios de los actores indagados a los que, para 
efectos de codificación en el software ATLAS.ti, se 
les asignó un código alfanumérico relacionado con 
cada categoría de investigación. Todo el proceso se 
integró en una sola unidad hermenéutica (HU). La 
implementación de este software en el proceso me-
todológico permitió garantizar la rigurosidad en el 
análisis y que no se perdiera información en ningún 
momento. Esto es ideal cuando se desea minimizar 
la gran inversión de tiempo en la sistematización y 
análisis de datos de manera manual.

Análisis de docencia . Incluye el análisis 
de las subcategorías: oferta académica y 
proyectos docentes específicos

Los programas académicos de la Universidad del 
Valle han gozado de prestigio y reconocimiento, tan-
to por haber sido pioneros como por estar enmarca-
dos en un sinnúmero de eventos de vanguardia, en 
los que se distinguen las acciones definitivas para la 
sociedad y el ámbito de influencia de la Universidad. 
Sin embargo, los actores distinguen retos que exigen 
que la Universidad cambie sus formas de relación y 
se orienten sus esfuerzos desde la otra orilla; «la so-
ciedad». Entre las conclusiones de esta categoría, en 
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la que se incluyó la oferta académica y los proyectos 
docentes específicos, se distinguen: 
 • La existencia de escenarios de práctica y ac-

tuación del estudiante y el profesor univer-
sitario, basados en relaciones de confianza 
establecidas durante décadas, que han po-
tenciado el desarrollo conjunto tanto de los 
escenarios establecidos como de los espa-
cios académicos ofertados . Producto de ello 
se distinguen: la construcción de laboratorios 
ubicados en el medio necesario para su actua-
ción; la oferta académica anclada en necesida-
des de oferta directa, ajustada a los criterios de 
autonomía universitaria, que le brinda al medio 
una mirada desde el conocimiento que este no 
posee; los servicios de docencia-asistenciales, 
los cuales han sido un hito en la relación insti-
tucional, al reconocer la ganancia de los acto-
res participantes, entre otros. 

«Nacional con las empresas sin convenios, es de 
confianza mutua cumpliendo la ley» (P6: ETI11)11

«Convenios de cooperación interinstitucionales» 
(P7: ETI13)

«El principal impacto es lo relacionado con los 
convenios nacionales e internacionales, ya que 
nos ha permitido hacer intercambios estudianti-
les amparados en ellos» (P14: ETI12)

 • La existencia de políticas de interacción con 
los actores de la sociedad permite la relación 
exitosa entre la Universidad y la sociedad, sin 
embargo, es necesario flexibilizar aún más las 
opciones de formación y considerar un ámbito 
pertinente para la acción desde el pregrado en 
distinción con la acción del posgrado, debido 
a que la Universidad ha aprendido que sus ne-
cesidades son distintas. Las relaciones que se 
han configurado personalmente en pro de la 
oferta académica de la Universidad y los pro-
yectos académicos específicos, como semille-
ros de estudiantes, y en pro del fortalecimiento 
de la actuación de los grupos más vulnerables 

11  Los códigos incluidos entre paréntesis al final de los testimonios de los actores 

indagados fueron asignados para efectos de codificación en el software ATLAS.ti, estos tienen 

correspondencia con las categorías de la investigación.

que tienen cabida en la Universidad, cada vez 
están quedando en relaciones institucionales, 
el cual es el camino a la configuración de largo 
plazo de una propuesta académica coherente y 
pertinente como respuesta a lo requerido por y 
para la sociedad. 

«Participación en licitaciones o convocatoria (…) 
Colciencias» (P7 ETI14)

«Asociación para macroproyectos. Compuesto 
por: Se distinguen tres macroproyectos, cultivos 
de mango, en Educación Popular y con un grupo 
de profesores de Meléndez con un presupuesto 
de $17 500 millones. Gran reto» (P4: ETI11)

«El PPIEE nace a raíz de la convocatoria de princi-
pio de los años ochenta del Programa ICFES-BID, 
de apoyo a la creación de planes de estudio de 
posgrado con énfasis en actividades investigati-
vas. A raíz de esta convocatoria se comisionó a un 
grupo de profesores del otrora Departamento de 
Electricidad, para que elaboraran una propues-
ta de creación de una Maestría en Sistemas de 
Generación de Energía Eléctrica, por considerar 
que esta era un área de poco desarrollo teórico e 
investigativo en el país» (P1: ETI14)

La experiencia obtenida para la producción de 
conocimiento reconoce la formalización de norma-
tividad interna que favorece el acercamiento de los 
otros actores de la relación de triple hélice, a saber, 
el Estado y la empresa. Se reconocen los creci-
mientos de la oferta académica de la Universidad 
desde su creación, la diversificación de la mis-
ma, y la exigencia de aumentar, cada vez más, los 
niveles de excelencia académica exigibles; para 
lo cual la interacción entre las funciones misionales: 
docencia, investigación y extensión y proyección 
social, son el gran talante con el que se cuenta. Mu-
chos de los doctorados formados cuentan con lide-
razgo institucional, regional, nacional e internacio-
nal, debido a que han capitalizado las capacidades 
distintivas institucionales con las que se cuentan. 

«La maestría nace como consecuencia y expe-
riencia de la especialización (…). Los programas 
en administración pública nacen hace más de 
20 años como iniciativa de los profesores que se 
unen con la ESAP» (P1: ETI 13)

«Tenemos el privilegio de ser el primer progra-
ma» (P5: ETI11)
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Lo anterior obedece a la red encontrada en el Software ATLAS.ti presentado en la Figura 58.

Figura 58. Análisis de docencia en software ATLAS.ti

Nota. Las imágenes obtenidas mediante ATLAS.ti son de apoyo y su legibilidad está restringida a la 
capacidad del software.

Análisis de investigación . Incluye el análisis 
de las subcategorías: producción del 
conocimiento, investigación formativa, 
investigación contratada y transferencia de 
conocimiento científico y tecnológico

En el estudio de la UNIVERSIDAD como tal, 
se tiene que siempre ha sido una institución social, 
por lo cual ha mantenido una relación con su en-
torno socioeconómico desde sus inicios en la épo-
ca medieval. Además, la misión y los objetivos han 
sido orientados por las circunstancias del entorno 
en el cual se ha desenvuelto. Se puede decir que la 
universidad surge con el fin de buscar, preservar y 
transmitir el conocimiento a través de la docencia, 
la investigación y la proyección social. 

En relación con las subcategorías incluidas en 
la categoría investigación, es necesario aclarar que, 
entre estas, la que corresponde a transferencia de 
conocimiento científico y tecnológico, y según Mo-
lina (2015), aborda las universidades como institu-
ciones fundamentales para liderar la producción de 
nuevo conocimiento y propiciar un verdadero en-
cuentro entre lo que es la investigación científica y 
lo que corresponde consecuentemente a las etapas 
del desarrollo tecnológico, la innovación y la propie-
dad intelectual. Para ello, además de articular sus 
funciones sociales, deberá contextualizar la ciencia 
y la tecnología en escenarios de aplicación, supe-
rar las anacrónicas e históricas divisiones entre las 

disciplinas y, sobre todo, crear sinergias a partir de 
lo que constituye el modelo de la cuádruple hélice 
(vinculación de las universidades con el gobierno, el 
tejido productivo y la sociedad), desarrollando cola-
borativa y coparticipativamente investigaciones con 
los diferentes actores para coadyuvar a la solución 
de problemas como fin.

En este sentido al indagar la muestra represen-
tativa de los grupos de investigación, destacan en-
tre las características de la relación las siguientes: 
 • La necesaria vinculación desde la docencia a 

la comunidad, exige una oferta académica que 
se derive de los resultados obtenidos por los 
grupos de investigación. En este sentido, se re-
conoce que las ofertas de educación conti-
nua se derivan de los estudios realizados en 
estos grupos, con el fin de atender necesida-
des relacionadas con el desarrollo tecnológico, 
el desarrollo regional, la innovación, entre otras. 

«El grupo surge ante la necesidad de ofrecer al-
ternativas de tratamiento a contaminantes recal-
citrantes y de difícil degradación en tratamientos 
terciarios o avanzados. Usar la radiación solar 
como recurso se asumía como una oportunidad 
en el trópico» (P1: ETI4)

«Desde su conformación ha sido uno de los pro-
pulsores del desarrollo de la ingeniería de alta 
tensión en el país y las líneas de investigación 
se relacionan con las áreas de formación de sus 
profesores y con los intereses y necesidades del 
sector» (P1: ETI5)
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«La investigación es el eje misional que más vi-
sibilidad y reconocimiento le ha dado a la Uni-
versidad y fue factor decisivo en la acreditación 
institucional por 10 años» (P20: ETI5)

 • La Universidad del Valle ha realizado acciones 
de extensión a partir de los grupos de investi-
gación, entregando el conocimiento generado, 
el cual se vislumbra en muchas ocasiones a 
través de contratos y acciones de vinculación 
estatal (en gran medida esta última). En este 
ítem, ha aprovechado la vinculación como uni-
versidad pública para acceder a las propues-
tas que desde el Estado se ofrecen, como 
convocatorias asociadas a las políticas de 
competitividad y aprovechamiento de los 
Conpes12.

«Participación en licitaciones o convocatoria» 
(P13: ETI 1, 3, 4 y 7)

«Más financiación del Estado para estudiantes de 
posgrado» (P19: ETI3)

«A través de convenios o contratos» (P12: ETI 4,5, 6, 7)

«La falta de claridad en las políticas de apoyo 
y financiación de la investigación por parte de 
Colciencias (…). La manipulación o manejo de los 
recursos de regalías para CyT» (P22: ETI5)

 • Otra de las características encontradas para 
favorecer la relación a partir del actuar de los 
grupos de investigación es la conformación de 
redes, las cuales se identifican inicialmente 
como grupos de profesores e investigado-
res, quienes ya sea por su quehacer docente 
o investigativo, han identificado opciones de 
actuación conjunta . En este sentido la coo-
peración ha permitido el acceso a recursos de 
gran cuantía, con el fin de impactar con los re-
sultados de investigación a objetivos de gran 
envergadura como son: sociedades con intere-

12  El Conpes, Consejo Nacional de Política Económica y Social, fue creado por la Ley 

19 de 1958 como la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo 

asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del 

país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y 

social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 

políticas generales que son presentados en sesión. Lo derivado de esta política pública se integra 

en documentos denominados CONPES.

ses particulares, grupos específicos de interés, 
regiones con delimitaciones claras, acciones 
gubernamentales, entre otras. 

«Encuentro de investigadores en áreas afines» 
(P1: ETI3)

«Son cinco líneas que se forman con la exper-
ticia de los integrantes del grupo, luego se han 
ido perfilando según la apuesta de investigación 
proyectada» (P1: ETI6)

«surge a la orientación y experiencia de los do-
centes y las líneas son parte de la especialización 
de cada docente integrante del grupo» (P1: ETI7)

«tenemos colaboración con investigadores de 
otras universidades nacionales y extranjeras» 
(P2: ETI3)

«Hay investigadores en varias universidades y 
forman la masa crítica para la trasformación del 
país» (P22: ETI3)

«Red latinoamericana MIPyMES y Grupo INLAC» 
(P11: ETI6)

 • Otra característica es la investigación forma-
tiva, la cual se identifica como espacio para 
la formación en investigación y la promoción 
del talento estudiantil, por medio de un pro-
ceso de motivación, participación y aprendizaje 
continuo que les permita a los estudiantes par-
ticipar en actividades para reflexionar y discer-
nir sobre temas científicos de trascendencia. 
En este sentido se destacan opciones visibles 
desde los grupos de investigación para carac-
terizar la relación desde la Universidad del Valle 
con dicha especificidad. 

«Formativa» (P7: ETI 3, 4, 5, 6, 7)

«Seis estudiantes de doctorado, seis estudiantes 
de maestría, cinco estudiantes de pregrado» (P2: 
ETI3)

«Falta de becas para estudiantes de posgrado» 
(P18: ETI3)

«Formar científicos» (P22: ETI7)

«Diez estudiantes de pregrado» (P2: ETI7)

Lo anterior obedece a la red encontrada en el 
software ATLAS.ti presentada en la Figura 59.
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Figura 59. Análisis de investigación en software ATLAS.ti

Nota. Las imágenes obtenidas mediante ATLAS.ti son de apoyo y su legibilidad está restringida a la 
capacidad del software.

fortalecer la construcción de consensos socia-
les y acuerdos interinstitucionales en función 
de dichos propósitos. En esta perspectiva, la 
Universidad se debe comprometer a promover 
programas y proyectos que respondan estraté-
gica e interdisciplinariamente a las problemáti-
cas sociales, que tengan expresión en el orden 
nacional y regional, disponiendo recursos para 
ello de acuerdo con sus posibilidades.

 • Pertinencia social y académica: Los procesos 
de extensión valorarán la asociación y corres-
pondencia existente entre sus acciones y la 
problemática social del orden nacional y re-
gional; las políticas estatales; las políticas pre-
vistas en el Plan de Desarrollo adoptado por la 
Universidad; las contenidas en los planes de 
cada Facultad e Instituto y las respectivas lí-
neas de desarrollo académico.

 • Significación social, cultural y económica del 
conocimiento: Mediante la divulgación de los 
conocimientos y las prácticas a la comunidad 
en general, la Universidad pondrá a prueba la 
validez, la pertinencia y el sentido de aquellos, 
con el fin de generar procesos de retroalimen-
tación constante de la institución con el medio

Análisis de extensión y proyección social

La Universidad, tal como lo define su Proyecto Ins-
titucional, contenido en el Acuerdo 001 del 29 de 
enero del 2002, emanado del Consejo Superior, tie-
ne como misión educar en el nivel superior median-
te la generación y difusión del conocimiento en los 
ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, 
la tecnología y las humanidades, con autonomía y 
vocación de servicio social. 

Entre las actividades que contribuyen al cum-
plimiento de su misión institucional, se encuentra 
específicamente la extensión, como un elemento 
que busca propiciar y mantener la relación de la 
Universidad con su entorno, aunado a los alcances 
que orienta el perfil hacia la proyección social.

Como producto de la investigación se confir-
man los siguientes conceptos relacionados con 
esta misión institucional:
 • Responsabilidad social: La extensión univer-

sitaria debe contribuir de manera concreta y 
oportuna a la solución efectiva de problemas 
nacionales, al fortalecimiento de la presencia 
activa de la Universidad en el ámbito regional y 
a desarrollar capacidades institucionales para 
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En este sentido, al indagar la muestra represen-
tativa de extensión, se destacan entre las caracterís-
ticas de la relación las siguientes:
 • La Universidad sigue siendo protagonista de 

muchos de los asuntos que se lideran en la co-
munidad, aunque ha perdido espacios que le 
eran propios. Se distingue entre otras caracte-
rísticas de la relación con el medio, en el ám-
bito de la extensión y la proyección social, la  
modalidad de prácticas y pasantías como 
una estrategia académica que necesaria-
mente vincula la Universidad desde su que-
hacer académico e investigativo con el me-
dio . Esa fortaleza de convenios y cooperación 
interinstitucionales que se han mantenido y po-
tencializado con el medio, son la base para que 
se establezcan las acciones necesarias para el 
aprendizaje y el desarrollo de las partes que es-
tán en sintonía con dicha relación.

«Convenios para ofrecer servicios y movilidad 
estudiantil o pasantías» (P1: ETI9)

 • Se destaca la relación de la Universidad con el 
Comité Universidad-Empresa-Estado del Valle 
del Cauca, denominado CUEEV, en el que la 
Universidad desempeña la secretaría técnica, 
garantizando así la relación de triple hélice y 
apoyando los desarrollos del mismo. Entre los 
aspectos que caracterizan esta relación se en-
cuentra: la realización de eventos en el marco 
de redes como la Red de Universidades para 
la Innovación del Valle del Cauca (RUPIV), 
como es EXPONEGOCIOS, en la cual se rea-
lizan las Ruedas de Negocios de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con el propósito de 
impulsar el desarrollo regional a través de la 
alianza entre la investigación de las univer-
sidades y el sector productivo, para la reali-
zación de proyectos que generen valor agre-
gado a procesos y productos que resuelvan 
necesidades puntuales diagnosticadas por 
las empresas . Uno de sus principales objeti-
vos es incrementar el impacto de las capaci-
dades científico-técnicas de las instituciones 
de educación superior, en la productividad, la 
competitividad empresarial y el desarrollo so-

cial del Valle del Cauca, lo que se potenciará en 
la Rueda de Negocios.

«Se hará un congreso entre dos universidades y 
una empresa» (P19: ETI9)

 • La Universidad del Valle en cumplimiento de su 
misión institucional y atendiendo la reglamen-
tación nacional para establecer un programa 
vigoroso de fomento al emprendimiento (Ley 
1014 de 2006), a través del Programa Institucio-
nal de Emprendimiento organiza Encuentros 
de Emprendimiento Empresarial para conso-
lidar espacios de proyección de alto impac-
to y, sobre todo, como un eje para acoger a 
todos y cada uno de los ciudadanos que de-
seen emprender, participar en procesos de 
integración, formación e iniciar el camino 
hacia la formalización y generación de em-
pleo . Estas iniciativas están dirigidas a todo 
tipo de personas y emprendimientos, con lo 
que se posiciona como pionera en la región en 
la orientación de proyectos de emprendimien-
to que cuentan con una temática congruente 
y enfocada a la realidad del emprendedor y el 
microempresario de la región, que se aprueban 
a través de líneas de fomento y cooperación.

«Apoyo en educación continua, proyectos macro 
y específicos respondiendo a necesidades es-
pecíficas del entorno o peticiones de docentes». 
(P3: ETI9)

«Educación continua, y proyectos orientados a 
comunidades». (P8: ETI9)

«Demanda permanente de la oferta de extensión 
por parte de grupos que se consideran usuarios 
habituales de la oferta social». (P11: ETI15)

Lo anterior obedece a la red encontrada en el 
software ATLAS.ti que se presenta en la Figura 60.
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Figura 60. Análisis de extensión y proyección social en software ATLAS.ti

Nota. Las imágenes obtenidas mediante ATLAS.ti son de apoyo y su legibilidad está restringida a la 
capacidad del software.

De los análisis anteriores se identifican una se-
rie de retos y desafíos que requieren de un cambio a 
nivel institucional que va desde nuevos escenarios 
de práctica (profesor-estudiantes), pasando por po-
líticas que dinamicen la relación de la universidad 
con las demás hélices (empresa, Estado, sociedad 
y medio ambiente), hasta guiar a todos los profe-
sores hacia estudios doctorales y, por ende, hacia 

tasas superiores de producción de conocimiento, 
contexto en el que será necesario fortalecer tanto a 
los grupos de investigación como a la conformación 
de redes, facilitando espacios para la investigación 
formativa, de tal manera que pueda complementar-
se con prácticas y pasantías profesionales, además 
de procesos de emprendimiento.
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Capítulo 5 

IMPLICACIONES Y PERSPECTIVAS  
FUTURAS Y CONCLUSIONES

En el contexto mundial de la sociedad del conocimiento, la vinculación de las 
instituciones de educación superior (IES) con las empresas se ha incrementado. 
Por un lado, las empresas necesitan los conocimientos generados en las univer-
sidades y, a su vez, estas requieren de nuevas fuentes de financiamiento para 
cubrir varias necesidades de infraestructura en el campo de la investigación, la 
cual es cada vez más compleja y costosa. 

Identificando la importancia de la relación universidad-empresa-Estado 
para la transferencia de conocimiento y el desarrollo económico de la región 
y el país en el contexto mundial, se reconoce que no se tiene claridad sobre el 
desarrollo de la RUEE y sus características, por lo que el propósito del Proyecto 
titulado «Caracterización de la relación Universidad-Empresa-Estado» es reco-
pilar las experiencias de esta triple relación, para identificar y diagnosticar sus 
características y los desarrollos obtenidos. 

Hemos presentado los resultados del análisis hecho a los Comités Univer-
sidad, Empresa, Estado-CUEE como una estrategia de competitividad regional, 
realizando una exploración y vigilancia que permite caracterizar los CUEEV a 
nivel nacional. En una segunda parte se evidencia los resultados cuantitativos 
obtenidos al indagar los actores estratégicos enmarcados en la Universidad 
del Valle. El análisis cuantitativo expone los resultados obtenidos en los instru-
mentos de indagación aplicados (entrevistas a profundidad y/o cuestionarios). 
En un tercer ítem se analizan los resultados cualitativos producto del procesa-
miento realizado a través del software ATLAS.ti, para dar paso a las conclusio-
nes y de los temas anteriormente tratados. 

La investigación fue desarrollada con un corte exploratorio y descriptivo. 
El estudio exploratorio permite identificar las tendencias y las relaciones poten-
ciales entre variables, como también, a reconocer el ‘tono’ de investigaciones 
posteriores más rigurosas (Dankhe, 1976). Con la investigación descriptiva se 
establece —con la mayor precisión posible— lo que se va a caracterizar y una 
mejor precisión de esa caracterización (Selltiz et al., 1965). Para llevar a cabo 
la anterior estrategia metodológica (la que se define desde la arquitectura me-
todológica del proyecto), fue necesario, inicialmente, conocer los elementos 
claves que dan origen a la relación RUEE formalizada en el departamento del 
Valle del Cauca a través del CUEEV, para poder ubicar y recrear el contexto his-
tórico en el cual el CUEEV fue establecido. Esto permitió señalar las principales 



Trabajo y Trabajadores sociales. la consTrucción de la experiencia de Trabajo de profesionales del Trabajo social en colombia110

coyunturas sociohistóricas y su reflejo, o posible in-
fluencia, en el surgimiento de la RUEE.

A manera de conclusiones se tienen las si-
guientes:

En relación con el análisis de la vigilancia 
tecnológica 

 • Como consideraciones de los procesamientos 
cuantitativos y cualitativos realizados y apli-
cando los criterios de validez en torno al panel 
de expertos, entre otras medidas de validez, 
se concluye la caracterización de la relación 
estudiada, las categorías de investigación y se 
presentan los resultados que se exponen en el 
siguiente capítulo.

 • Tradicionalmente, las universidades y las em-
presas habían estado separadas, trabajando en 
el logro de sus objetivos particulares. No obs-
tante, la evolución de la tecnología y el cambio 
de paradigma económico hacia una economía 
basada en el conocimiento han logrado que es-
tos actores empiecen a actuar conjuntamente 
en la búsqueda de soluciones a los problemas 
complejos de la producción y el uso de tecno-
logías.

 • Los Comités Universidad, Empresa y Estado, 
son organismos regionales creados en Co-
lombia en los años noventa, constituyéndose 
en una estrategia de conocimiento mutuo, or-
ganizadas por acuerdos entre: universidades, 
centros de investigación y empresas del sec-
tor productivo con el fin de generar y promover 
proyectos de investigación, para atender las 
necesidades tecnológicas de las empresas.

 • En Colombia la creación, apoyo y fortaleci-
miento de estos comités se dio por medio de 
las alcaldías, gobernaciones y los Ministerios 
de Educación Nacional (MEN), Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo (MCIT), las Comi-
siones Regionales de Competitividad e Innova-
ción (CRCI), y por parte de los sectores empre-
sariales y universidades. Como una estrategia 
de competitividad regional.

 • Actualmente, existen 12 Comités, creados o 
apoyados por el Ministerio de Educación Na-

cional. Además, se identificó que en el país en 
los últimos 16 años se presentó el surgimiento 
y desarrollo de los CUEE, como un espacio de 
interacción entre la Empresa, la Universidad y 
el Estado, acontecimiento que en su gran ma-
yoría se dio entre los años 2003 al 2010, ya que 
este fue el periodo en el que más comités se 
crearon. Después del año 2010 el número de 
comités que se crearon se redujo drásticamen-
te, evidencia de esto es que desde esa fecha 
hasta febrero de 2020 solo se han creado tres 
Comités, el CUEE de Norte de Santander, el de 
Boyacá y el de Tolima.

 • El diagnóstico permitió proponer una clasifi-
cación según su desarrollo para los diferentes 
Comités Universidad-Empresa-Estado del país, 
los cuales presentan considerables diferencias 
en su estructura y gestión que han permitido 
niveles de desarrollos heterogéneos entre es-
tos, dejando ver que los comités de mayor de-
sarrollo en el país son los CUEE de Bogotá-Re-
gión y Antioquia; y por otro lado se determinó 
que los CUEE de desarrollo medio son los de 
Valle, Santander, Eje Cafetero, Región Caribe, 
Cauca Nariño y Norte de Santander, y los de 
desarrollo incipiente son los de Huila, Meta, Bo-
yacá y Tolima.

 • Los Comités Universidad-Empresa-Estado, Bo-
gotá-Región y Antioquía se destacan como los 
de mayor desarrollo y tradición y han fortaleci-
do el vínculo entre sectores para promover el 
intercambio y la transferencia de conocimiento 
a partir de la investigación aplicada y han con-
tribuido al avance de los procesos de desarro-
llo tecnológico e innovación en las regiones en 
donde se encuentran asentados. 

 • Asimismo, se identificó que la mayor parte del 
trabajo de articulación y desarrollo en los comi-
tés es ejercida por la universidad, debido a que 
estas instituciones son las que tienen la inicia-
tiva para iniciar y gestionar la vinculación de la 
tríada, además tienen la función de ejecutar los 
proyectos de investigación junto con los cen-
tros de investigación, y los parques científicos 
y tecnológicos.

 • Con el perfil ideal del CUEE se estableció que 
estos deben estar integrados por Empresas, 
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universidades y entidades del Estado compro-
metidas, operar con una estructura jurídica y 
organizacional en forma de corporación, con 
misión, visión, objetivos y organigramas defi-
nidos, líneas estratégicas y de investigación, 
así como vender servicios a las empresas, em-
prendedores, universidades y entidades del  
Estado, realizar alianzas con otras organiza-
ciones similares, capacitar y apoyar empren-
dedores, desarrollar proyectos de impacto 
regional y nacional, crear oficina de transfe-
rencia de los resultados de las investigaciones 
y empresas spin-off.

 • El cuerpo normativo desarrollado en Colombia 
en los últimos años, han creado las bases que 
permitirán el desarrollo de un ecosistema de 
investigación, innovación y competitividad en 
el país, con el que se podrá lograr el crecimien-
to económico y por ende mejorar la calidad de 
vida de los colombianos. Esto facilitaría armo-
nizar los esfuerzos, construir estructuras con 
enfoque sistémico, plantear objetivos comunes 
y lograr consensos y compromisos de largo 
plazo. Solo así los CUEE serían una verdadera 
estrategia de competitividad para el país.

 • El modelo de la triple hélice, como un marco 
conceptual de la innovación, ha recibido una 
gran atención por parte de los estudiosos que 
se centran en la investigación de temas acerca 
de la innovación (seguidores o adversarios) y 
ha evolucionado a partir de los debates sobre 
la existencia de una cuarta hélice (universidad, 
empresa, Estado y sociedad) y quinta hélice 
(universidad, empresa, Estado, sociedad y me-
dio ambiente). Estos modelos se han aplicado 
en distintas ciudades del mundo. Sin embargo, 
en el contexto nacional, no se registran eviden-
cias empíricas o documentales de la aplicación 
de los modelos, aunque sí reportan estudios de 
análisis sobre el modelo triple hélice y se em-
pieza a gestar una base de aplicación de los 
modelos en estudio.

 • La Universidad del Valle cuenta con 40 paten-
tes registradas, de las cuales son 23 a nivel na-
cional y 17 a nivel internacional. De las patentes 
nacionales, el 87 % se han desarrollado en la 
facultad de Ingenierías, y de esas, el 61 % son 

del sector de la Ingeniería Química. Sin embar-
go, la Universidad aún no ha recibido dinero 
por ninguna de las patentes.

 • Entre el 2009 y 2015, la Universidad que pre-
senta los mayores ingresos fue la Universidad 
Nacional, con un recaudo en promedio de 
$364.050, y, además, se destaca que, a lo lar-
go de los años mencionados, este ingreso se 
ha mantenido en constante aumento, lo que le 
permite proyectar con facilidad las inversiones 
para desarrollar políticas de competitividad. 

 • Seguida de esta se encuentra la Universidad 
de Antioquia, que, aunque también presenta 
un aumento constante de sus ingresos, se ve 
superada en un 31 % por la Universidad Nacio-
nal. Lo que marca una amplia brecha entre las 
universidades colombianas. 

 • En comparación con las dos anteriores uni-
versidades, los ingresos de la Universidad del 
Valle tan solo representan el 21 % los recau-
dos de la Universidad Nacional y el 28 % de los 
recaudos de la Universidad de Antioquia. Sin 
embargo, aunque sus ingresos fluctúan per-
manentemente, presenta uno de los mayores 
incrementos porcentuales entre los años 2009 
y 2015, y se ubica como la sexta Universidad 
con mayor recaudo.

En relación con el análisis del estudio con 
enfoque cuantitativo

De acuerdo con lo expresado desde las funciones de 
docencia e investigación de la Universidad del Valle, 
se tienen las siguientes conclusiones:

Directores de programa
 • Los programas académicos han surgido a partir 

de las necesidades encontradas en el entorno. 
Las empresas y la sociedad han demandado de 
la Universidad programas de pertinencia que, 
con el fin de generar desarrollo en las empre-
sas y soluciones a los requerimientos de la so-
ciedad, a partir del conocimiento que proveen 
las universidades.

 • Los programas académicos de la Universidad 
del Valle son reconocidos y valorados en el me-
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dio por su trayectoria. Lo que ha permitido una 
interacción y actuación conjunta a través de 
convenios interinstitucionales y de las capacida-
des Institucionales para generar la interacción.

 • Los programas académicos más significativos 
de la Universidad han sido distinguidos a nivel 
nacional e internacional, por el impacto que ha 
tenido la destacada formación de sus egresa-
dos, además, la Universidad como institución 
ha ganado un reconocimiento que ha facilitado 
a los programas académicos, destacarse entre 
sus homólogos de otras instituciones.

 • Los enfoques y currículos desarrollados en los 
programas de la Universidad del Valle han sido 
claves para compararse frente a otras institu-
ciones, pues se busca obtener capacidades 
distintivas frente al medio.

 • Se deben establecer parámetros y criterios de 
medición claros que permitan analizar la com-
petitividad de los programas académicos de la 
Universidad frente a otras Instituciones.

 • Los apoyos que reciben los programas acadé-
micos por parte de las distintas dependencias 
encargadas de la gestión han sido principal-
mente administrativos y financieros. Este apo-
yo se considera bueno, sin embargo, se deben 
mejorar los procesos burocráticos que presen-
tan las distintas dependencias.

 • Los programas académicos también se han 
caracterizado por reconocer que afrontan re-
tos por las demandas de un medio que no es 
estático y por lo tanto se exigen constantes 
cambios a las universidades para suplir las ne-
cesidades emergentes. Esto requiere de un for-
talecimiento institucional que permita asumir 
dichos retos.

 • La relación que se ha presentado entre los gru-
pos de investigación y los programas acadé-
micos ha derivado en la necesaria transdisci-
plinariedad de la Investigación, pues podemos 
encontrar grupos compuestos por miembros 
de distintos programas académicos; sin em-
bargo, también se encuentran grupos con ma-
yor especificidad ligados a programas princi-
palmente de posgrados, quienes son los que 
tienen un mayor vínculo con la investigación.

 • A partir de la Investigación realizada por los 
grupos se han creado programas académicos, 
que permiten alimentar el conocimiento gene-
rado, mediante estrategias como los trabajos 
de investigación para optar el título y en este 
sentido, también se ha contribuido al desarrollo 
de la Investigación formativa.

Grupos de investigación
 • Las necesidades que demanda el medio en 

cuanto a conocimiento científico y tecnológico, 
ha sido uno de los factores que ha dado pasó al 
surgimiento de los grupos de investigación en 
la Universidad del Valle.

 • La trayectoria de los grupos de investigación y 
las investigaciones desarrolladas contribuyen 
significativamente a los esfuerzos que realiza la 
Universidad por la búsqueda del reconocimien-
to a nivel nacional e internacional. 

 • La Universidad del Valle ha contribuido a la ge-
neración de conocimiento, y la transferencia de 
este al medio, tanto con sus profesores como 
con sus estudiantes, que mediante las moda-
lidades de semilleros y monitorias de investi-
gación se forman para continuar el desarrollo 
científico y tecnológico en la Universidad

 • Las fuentes de financiación de los Grupos de 
Investigación son en primera instancia los pro-
yectos de investigación, que son financiados 
principalmente por la Universidad mediante 
convocatorias Internas; y el Estado mediante 
sus políticas de financiación que tienen como 
último fin generar competitividad a través del 
desarrollo científico y tecnológico. Sin embar-
go, la financiación es deficiente en compara-
ción con las necesidades y proyectos de los 
grupos

 • Se deben mejorar los esfuerzos en los proce-
sos de gestión de la Investigación, porque los 
grupos se han mostrado Insatisfechos con las 
formas de apoyo recibidas y con los procesos 
que realizan, ya que consideran que esta situa-
ción ha limitado a los investigadores en la rea-
lización de sus proyectos

 • Mediante las investigaciones se han generado 
impactos que ha permitido obtener recursos 
y capacidades para continuar en la genera-
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ción de conocimiento para brindar apoyo a la 
sociedad. De esta actividad, se han obtenido 
productos protegidos que son transferidos al 
medio para la divulgación del conocimiento y 
su aplicación.

En relación con el análisis del estudio con 
enfoque cualitativo

Se concluye a partir del análisis cualitativo desde las 
funciones misionales las principales características 
de la relación de la Universidad del Valle hacia los 
otros actores de la triple hélice:

Docencia
 • Se reconoce que las ofertas de educación con-

tinua se derivan de las investigaciones realiza-
das en los grupos de investigación, la comuni-
dad universitaria la distingue y la empresa y el 
Estado la valoran como capacidades distintivas 
y únicas en el medio. 

 • La existencia de escenarios de práctica y ac-
tuación del estudiante y el profesor universi-
tario, basado en relaciones de confianza esta-
blecidas durante décadas, que han potenciado 
el desarrollo conjunto, tanto de los escenarios 
establecidos, como de los espacios académi-
cos ofertados, cuya relación es mediada por 
relaciones entre los actores (profesores inves-
tigadores con sus pares amigos, en lugares en 
los que han realizado sus estudios doctorales, 
prácticas y pasantías) y que se convierten con 
el tiempo en institucionales, potenciando el 
aprendizaje organizacional, como una curva 
que indiscutiblemente se le adjudica solo a la 
Universidad del Valle (esto es predominante 
en acciones de investigación que parten de las 
disciplinas o ciencias exactas).

 • La existencia de políticas de interacción con 
los actores de la sociedad permite la relación 
exitosa entre la Universidad y la sociedad, en 
convenios docencia asistencial, relaciones de 
práctica, pasantía, asesoría o consultoría, como 
estrategias académicas que insertan en los cu-
rrículos la relación con el medio. Sin embargo, 
se debe mejorar la relación, mediante otras es-

trategias que permitan llevar la docencia al me-
dio, para generar mayor impacto social.

 • Se reconocen los crecimientos de la oferta aca-
démica de la Universidad desde su creación, la 
diversificación de la misma, y la exigencia de 
aumentar, cada vez más, los niveles de excelen-
cia académica exigibles, en las que la interac-
ción entre las funciones misionales; investiga-
ción y extensión y proyección social. Lo anterior 
se refleja en otorgaciones de premios, distincio-
nes, obtención de acreditación, certificación o 
reconocimientos locales, nacionales o interna-
cionales. En algunos casos, como los únicos 
del contexto occidental en el mundo, como son 
varios de los laboratorios de la Universidad. 

Investigación
 • Se reconoce que las ofertas de educación con-

tinua se derivan de las investigaciones realiza-
das en los grupos de investigación, conside-
rando mecanismos internos de participación 
en convocatorias internacionales, nacionales, 
regionales e institucionales y en muchos casos 
en dichos ámbitos interinstitucionales, que per-
miten la permanente vinculación con el medio 
(en este sentido se destaca la existencia de un 
Estatuto de Investigación y de Propiedad Inte-
lectual).

 • Acceder a las propuestas que desde el Estado 
se vinculan en ofertas asociadas a las políti-
cas de competitividad y aprovechamiento de 
los CONPES derivados, como una estrategia 
permanente institucional en todas las áreas de 
conocimiento, incluso como iniciativa desde el 
Estado y el medio empresarial, quienes recono-
cen en la Universidad la opción viable para la 
solución de necesidades visibles y con la capa-
cidad técnica y de conocimiento, en virtud de 
la presencia de grupos de investigación e in-
vestigadores de reconocido prestigio nacional 
e internacional. 

 • Es la conformación de redes, las cuales se iden-
tifican inicialmente como grupos de profesores 
e investigadores de amigos, que ya sea por su 
quehacer docente o investigativo, les ha permi-
tido identificar opciones de actuación conjunta, 
avanzado hasta las relaciones institucionales e 
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interinstitucionales que se formalizan a través 
de convenios o acuerdos de colaboración y 
cooperación. 

 • Investigación formativa, se identifica como 
espacios para la formación en investigación y 
la promoción del talento estudiantil, como la 
formación de semilleros de investigación, mo-
dalidad de asistencias de investigación, pro-
pendiendo por la creación de la cultura de la 
investigación que se ofrece al medio como una 
opción visible para la actuación de la Univer-
sidad en la relación de triple hélice estudiada. 

Extensión y proyección social
 • La modalidad de prácticas y pasantías como 

una estrategia académica que necesariamen-
te vinculan la Universidad desde su quehacer 
académico e investigativo con el medio, permi-
tiendo que el estudiante en formación anticipe 
su conocimiento a la realidad organizacional o 
del Estado, y las partes receptores, ver el po-
tencial que ofrece la Universidad en relación 
con la vinculación de profesores, grupos de 
investigación, extensión, y unidades de apoyo 
en gestión, lo cual amplía su actuación en los 
diferentes campus de la Universidad. 

 • La realización de eventos en el marco de re-
des como la RUPIV-Red de Universidades por 
la Innovación en el Valle del Cauca, como es 
EXPONEGOCIOS, en la cual se realizan las 
Ruedas de Negocios de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, con el propósito de impulsar el 
desarrollo regional, a través de la alianza entre 
la investigación de las universidades y el sec-
tor productivo, para la realización de proyectos 
que generen valor agregado a procesos y pro-
ductos, que resuelvan necesidades puntuales 
diagnosticadas por las empresas.

 • Consolidando espacios de proyección de alto 
impacto y, sobre todo, como un eje para aco-
ger a todos y cada uno de los ciudadanos que 
deseen emprender, participar en procesos de 
integración, formación e iniciar el camino hacia 
la formalización y generación de empleo.

Discusión y conclusiones de la 
investigación

La relación universidad-empresa-Estado investiga-
da se enfocó en la búsqueda de la transferencia de 
conocimiento para el desarrollo económico de la re-
gión y el país en el contexto mundial, reconociendo 
que la recopilación de la experiencia de esa relación 
de triple hélice permitió identificar y diagnósticas las 
características y desarrollos objetivos. Al presen-
tar los resultados del análisis hecho a los Comités 
Universidad, Empresa, Estado-CUEE como una es-
trategia de competitividad regional, realizando una 
exploración y vigilancia que permite caracterizar los 
CUEEV a nivel nacional, se vislumbraron conclusio-
nes ya descritas entre las que resaltan, el Análisis de 
la Vigilancia tecnológica; en el que se reconoce la 
importancia que dan los actores a la necesaria rela-
ción, es decir, en los discursos se descubren cómo 
los actores han empezado a actuar conjuntamente 
en la búsqueda de soluciones a los problemas com-
plejos de la producción y el uso de tecnologías.

Una de esas estrategias de relación, fue la 
formalización de los Comités Universidad, Empre-
sa y Estado, siendo estos, organismos regionales 
creados en Colombia en los años noventa, consti-
tuyéndose en una estrategia de conocimiento mu-
tuo, destacando su creación a partir de los cuerpos 
gubernamentales del país y los Ministerios. El diag-
nóstico pertinente a estos comités identificó la exis-
tencia de los Comités, sus estructuras y niveles de 
desarrollo, encontrando aquellos que se destacan, 
principalmente por la ejecución de proyectos de in-
vestigación junto con los centros de investigación, y 
los parques científicos y tecnológicos.

Además de develar la importancia de los Comi-
tés, se revisaron las bases normativas y reglamen-
tarias para potenciar el desarrollo de un ecosistema 
de investigación, innovación y competitividad en el 
país, con el que se podrá lograr el crecimiento eco-
nómico y por ende mejorar la calidad de vida de los 
colombianos. El modelo de la triple hélice, como un 
marco conceptual de la innovación, ha recibido una 
gran atención por parte de los estudiosos que se 
centran en la investigación de temas acerca de la 
innovación (seguidores o adversarios) y ha evolu-
cionado a partir de los debates sobre la existencia 
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de una cuarta hélice (universidad, empresa, Estado 
y sociedad) y quinta hélice (universidad, empresa, 
Estado, sociedad y medio ambiente). También fue 
foco de atención de la investigación, la revisión de 
los activos intelectuales, en este caso, emitidas des-
de la Universidad del Valle, en el que se destacan 
las patentes registradas, revisando la apropiación 
de estas por parte de la relación. 

Además de indagar el contexto de la relación, 
se identificaron las capacidades distintivas de la 
Universidad en sus funciones misionales, en las que 
se destaca la oferta académica vigorosa que cubre y 
orienta las necesidades de la sociedad, concluyen-
do considerarla, con el fin de generar desarrollo en 
las empresas y soluciones a los requerimientos de 
la sociedad, a partir del conocimiento que proveen 
las universidades. Los productos más tangibles son 
los convenios y la capacidad institucional de inte-
racción. Se sugiere establecer métricas innovadoras 
que determinen la bondad de la relación y procesos 
de gestión de la relación, con un carácter más em-
presarial y no tan universitaria. 

En cuanto a la relación basada en la investiga-
ción, son los grupos de Investigación y los progra-
mas académicos ha derivado en la necesaria trans-

disciplinariedad de la Investigación, considerando 
su composición con actores de la triple hélice, sien-
do esta la mayor fortaleza, y su relación con la línea 
de posgrado basada en la investigación, en ámbi-
tos nacionales e internacionales. A partir de la In-
vestigación realizada por los grupos se han creado 
programas académicos, que permiten alimentar el 
conocimiento generado, mediante estrategias como 
los trabajos de investigación para optar el título y en 
este sentido, también se ha contribuido al desarrollo 
de la Investigación formativa.

Se destaca la fortaleza de la relación triple hé-
lice como fuentes de financiación de los Grupos de 
Investigación asociadas a agendas del Estado con 
interés del sector empresarial. Sin embargo, la fi-
nanciación es deficiente en comparación con las 
necesidades y proyectos de los grupos y del me-
dio, por lo que es necesario fortalecer los esfuerzos 
conjuntos de financiación, mejorando los procesos 
de gestión, cuyos tiempos son diferentes según el 
actor de cada relación, sin que ello haya objetado, la 
obtención de productos protegidos que son transfe-
ridos al medio para la divulgación del conocimiento 
y su aplicación.
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