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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACTI: Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

AMB: Área Metropolitana de Bucaramanga.

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

BANCOLDEX: Banco de Comercio Exterior de Colombia.

CDMB: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga.

CEER: Centro de Estudios Económicos Regionales.

CEPEC: Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas.

CNC: Comisión Nacional de Competitividad.

CNCP: Comisión Nacional de Competitividad y Productividad.

CODECTI: Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación.

CODES: Corporación para el Desarrollo Empresarial Sostenible. 

COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción.

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.

CORPLAN: Corporación Metropolitana de Planeación y Desarrollo de 
Bucaramanga.

CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.

CPC: Consejo Privado de Competitividad. 

CRC: Comisión Regional de Competitividad. 

CRCyT: Comisión Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.



P
E
D
C
T
I

16

CyT: Ciencia y Tecnología.

CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

DNP: Departamento Nacional de Planeación.

DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

DPI: Derechos de Propiedad Intelectual.

ENIC: Estrategia Nacional de Competitividad.

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

FCCR: Fondo Colombiano de Capital de Riesgo.

FCTI: Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

FDR: Fondo de Desarrollo Regional. 

FECYT: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos. 

FEDEMETAL: Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas.

FEM: Foro Económico Mundial. 

FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial.

FNCV: Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

FNPC: Fondo Nacional de Productividad y Competitividad. 

FNR: Fondo Nacional de Regalías.

FONADE: Fondo Nacional de Desarrollo.

GIDROT: Grupo de Investigación sobre Desarrollo Regional y Ordenamiento (UIS).

GPS: Sistema de Posicionamiento Georreferenciado. 
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I+D: Investigación y Desarrollo.

I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación.

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario.

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

IED: Inversión Extranjera Directa.

IES: Institución de Educación Superior.

INNOTEC: Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación Tecnológica y del 
Conocimiento.

MCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

MEN: Ministerio de Educación Nacional.

MERCOSUR: Mercado Común del Sur.

MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

MME: Ministerio de Minas y Energía.

OCAD: Órganos Colegiados de Administración y Decisión. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OCyT: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.

OMT: Organización Mundial del Turismo. 

ONG: Organización No Gubernamental.

PADEMER: Proyecto de Desarrollo a la Microempresa Rural.

PDD: Plan de Desarrollo Departamental.

PDM: Plan de Desarrollo Municipal. 

PIB: Producto Interno Bruto.
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PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PNPC: Política Nacional de Productividad y Competitividad. 

PRC: Plan Regional de Competitividad.

PYME: Pequeña y Mediana Empresa.

-

RR. HH: Recursos Humanos.

SDCTI: Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación.

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.

SGR: Sistema General de Regalías.

SNC: Sistema Administrativo Nacional de Competitividad. 

SNCTI: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

SRCTI: Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

UIS: Universidad Industrial de Santander.

UNAB: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
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GLOSARIO

ACTI

Incluyen actividades tales como investigación y desarrollo (I+D), apoyo a 

tecnológicos, administración y otras actividades de apoyo, y actividades de 
innovación (OCyT, 2011).

Apropiación social de la ciencia y la tecnología

decisiones sobre ciencia y tecnología, los medios de comunicación y el 
público en general, se apropien de conocimiento y desarrollen una mayor 

con la sociedad y la naturaleza (Colciencias, 2009).

Apropiación Social del Conocimiento

Un proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre tecnociencia y 
sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos 
sociales que generan conocimiento (Colciencias, 2010).

Capacidades de absorción

asimilada y aplicada dentro de la organización (Cohen y Levinthal, 1990).

Capacidades de innovación

Comprende el desarrollo de nuevos productos, servicios o mercados, mediante 
la alineación de procesos innovadores con la estrategia de adaptación a los 
cambios del mercado y la consecuente creación de valor en el mismo, por 
medio de la generación y aplicación de conocimientos (Lawson y Samson, 
2001; Zhao, 2003). 

Capacidades tecnológicas

Como los conocimientos y habilidades para adquirir, usar, apropiar, adaptar, mejorar 
y generar nuevas tecnologías (Bell y Pavit, 1995). 
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Capital aventura o de riesgo

generalmente minoritaria, en el capital de una empresa pequeña o mediana. 
El inversionista de capital ventura pone a disposición del empresario de 
base tecnológica o innovadora los recursos económicos que necesita 
para su desarrollo y proyección, para convertirse así en accionista de la 

capital aventura o de riesgo  administran los recursos resultantes de los 
aportes de una o varias fuentes corporativas, inversionistas institucionales o 
inversionistas particulares, para invertir en empresas, de acuerdo a políticas 

Centros de desarrollo tecnológico

particularmente la realización de proyectos de investigación, cuya orientación 
sea el dominio, la  generación y difusión de conocimientos especializados en 
tecnologías relevantes para un sector o actividad económica, para lo cual 
se establecen vínculos directos con empresas, universidades, centros de 
investigación, entidades gubernamentales y organizaciones que persiguen 

Centros regionales de productividad o de gestión

Son espacios donde se propicia la responsabilidad en el fortalecimiento de las 
capacidades empresariales de competitividad, el dominio de las tecnologías 
blandas de gestión organizacional, prospectiva tecnológica y social, inteligencia 
de mercados, mejoramiento continuo y productividad, aseguramiento de la 
calidad y conformación de clúster regionales (Colciencias, 2009).

Ciencia

(Bunge, 2005). 

Competitividad

Development - IMD, es la habilidad de una nación para crear y mantener 
un entorno que sustente una mayor creación de valor para sus empresas y 

un complemento a las condiciones de entorno para el crecimiento. En 
particular, el crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que tienen que 
ver con la seguridad física y jurídica, y con la estabilidad  macroeconómica 
(Colciencias, 2009).
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Conocimiento

Combinación de la experiencia, los valores, la información y el saber hacer, 

información y nuevas experiencias (Davenport y Prusak, 1998). 

Desarrollo sostenible

Es un proceso de transformación en el cual la explotación de los recursos, la 
dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el 
cambio institucional se armonizan y refuerzan el potencial presente y futuro, 
con el propósito de atender a las necesidades y aspiraciones humanas. Para 
que haya un desarrollo sostenible se requiere: que todos tengan cubiertas 

concretar sus aspiraciones a una vida mejor; la promoción de valores que 
mantengan los patrones de consumo dentro de los límites de las posibilidades 
económicas y que todos puedan aspirar a ellos de manera razonable; que 
haya crecimiento económico en regiones en las cuales tales necesidades 
no son atendidas. Donde ya son atendidas, el desarrollo sostenible es 

principios amplios de la sostenibilidad y la no explotación de los otros; que 

de opciones futuras posibles; la conservación de las especies animales y 
vegetales; minimizar los impactos adversos sobre la calidad del aire, del agua 

ecosistema; que los países industrializados retomen políticas internacionales 
que busquen el crecimiento, el comercio y la inversión (Carvalho, 1993). 

Gestión del conocimiento

Conjunto de políticas y decisiones directivas que tienen por objeto impulsar los 

generar conocimiento acorde con los objetivos de la organización (More-

Intensidad tecnológica

Se considera como el nivel de aplicación de los conocimientos y la tecnología a los 
procesos de manufactura y gestión de los productos y servicios. De acuerdo 
al nivel de intensidad tecnológica las empresas pueden considerarse: 
dominadas por los proveedores, cuando introducen tecnología con la 

(learning-by-using); intensivas en escala,  que producen bienes destinados 
a grandes mercados con cierto grado de estandarización, la innovación se 
mantiene con patentes y las fuentes de conocimiento son internas y externas; 
proveedores especializados, en los que la innovación se produce en estrecha 
relación con los clientes, para los que se adapta y mejora utilizando fuentes 

investigación propia y la innovación es intensa, con altas tasas de I+D interna 
y de colaboración con centros públicos de investigación (Pavitt, 1984). 
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Innovación

del lugar de trabajo o las relaciones exteriores  (OECD, 2005).

Innovación social

cambio novedoso, en la prestación de un servicio o en la producción de un 

marginalidad, discriminación, exclusión o riesgo social, y que tiene potencial 
de ser replicable o reproducible (Hopenhayn, 2005).

Instrumentos de política

y de innovación en el país. Los instrumentos que se proponen en la Política 
Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación “Colombia Construye 

Colciencias, Finagro – Colciencias, Riesgo Tecnológico Compartido, Jóvenes 
investigadores e innovadores, Capacitación en el exterior de gerentes 
innovadores y personal vinculado a investigación y desarrollo  e innovación, 
Intercambio de investigadores; Exención de impuesto de renta sobre 
producción de software y medicamentos; Exención de IVA en la importación 
de equipos y elementos; Financiación de patentes o tecnologías protegibles; 

empresa; Misiones tecnológicas empresariales (Colciencias, 2009).

Investigación y Desarrollo (I+D)

La investigación y el desarrollo experimental (I+D)comprenden el trabajo creativo 
-

cimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y 
el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.  Comprende 

-
vo de conocimientos y el uso de este conocimiento  para concebir nuevas 
aplicaciones. Puede incluir el desarrollo de prototipos y plantas piloto. Un 

de desarrollo experimental (Colciencias, 2009).

Políticas públicas

que ha ingresado en la agenda del Estado (Cuervo, 2007).
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Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Entramado constituido por subsistemas de generación y explotación de 
conocimiento que interactúan y se encuentran vinculados a otros sistemas 
regionales, nacionales y globales, para la comercialización de nuevo 
conocimiento (Freeman, 1897; ).

Tecnología

instrumental que se debe analizar para los procesos de desarrollo (Cañas, 
1989). El medio se representa en conocimientos sobre ciencias puras y 
empíricos, información y recursos que pueden ser utilizados en forma 

1997; Gaynor, 1999b; Sumanth, 1999).
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PRESENTACIÓN

con acciones de su presente inmediato, las nuevas sociedades conciben el 
aprovechamiento del conocimiento como factor esencial para la creación de riqueza 
y la consecuente mejora del bienestar y de la calidad de vida de sus pobladores en 

En procura de la incorporación del conocimiento a las actividades de los diversos 
sectores sociales y productivos, la ciencia, la tecnología y la innovación emergen 
como elementos claves alrededor de los cuales se deben aunar esfuerzos asociativos, 
tanto públicos como privados, sustentados en políticas que potencialicen el 

El presente documento contiene los resultados del ejercicio de formulación 

Departamento de Santander (PEDCTI Santander) con un horizonte de planeación 
hasta el año 2020, sin perder de vista procesos iniciados previamente tales 
como el Plan de Ciencia y Tecnología de Santander 1997 – 2010 (Gobernación 
de Santander, 2007), el Plan Regional de Competitividad de Santander (Comisión 
regional de competitividad, 2008), la Visión Prospectiva de Santander 2030 en el 

e innovación (Gobernación de Santander, 2012), entre otros esfuerzos, con un alto 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, del orden nacional.

Tomando como base las conclusiones de los procesos anteriores, el PEDCTI 
Santander se enfatiza en nuevos elementos, enriquecidos por diversos actores 

general, puesto que la construcción de esta visión conjunta fue el resultado del 

y de la decidida participación de actores públicos del orden nacional, regional y 
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sociedad civil, utilizando mecanismos como la consulta pública mediante talleres, 
foros, medios electrónicos otros espacios que se desarrollaron a lo largo y ancho 
del Departamento y que cubrieron todos las provincias a partir de ejercicios 
desarrollados en Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil, Socorro, Barbosa y 

la dimensión territorial de nuestras provincias y sus distintas realidades 

referencia del país en el contexto de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Constituye este PEDCTI una iniciativa continua de largo plazo, compleja, transversal, 
consensuada y con múltiples interacciones entre los agentes, que proyecta 

innovación, consolidando aportes y aspiraciones de un amplio espectro de actores 

el primer semestre del 2013. Cada uno de los aportes y de las observaciones 
recogidas, han sido analizados y debatidos y, en la medida de su pertinencia y 
viabilidad, incorporados al Plan. 

(SRCTI) del Departamento, y de otra, focalizar las intervenciones en acciones 

a todos los sectores, destinadas al fomento y coordinación del proceso de I+D+i, 
desde la concepción de las ideas hasta su exitosa incorporación en los mercados.

y los proyectos, así como los mecanismos de seguimiento y asignación de recursos 
para generar mayores capacidades territoriales competitivas.

Este PEDCTI, que se pone a consideración de toda la sociedad, es el resultado de un 
trabajo en equipo coordinado por la Universidad Industrial de Santander (UIS)y que 
contó con el permanente aporte y acompañamiento de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga (UNAB), el Clúster de Empresas de Tecnologías de Información 
y las Comunicaciones de Santander (CETICS), y de la Gobernación de Santander 

(SETIC), en el contexto de los lineamientos metodológicos propuestos por 
Colciencias para este tipo de ejercicios, a partir del apoyo económico brindado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

De esta manera,  se han generado las condiciones necesarias para que la ciencia, 
tecnología e innovación sean el motor de desarrollo de Santander, para ilustrar 

recientemente suscrito por el Departamento con el gobierno nacional, los recursos 
de regalías para proyectos de ciencia, tecnología e innovación, o la conectividad de 
sus 87 municipios; sin embargo, aunque hemos avanzado, aún queda mucho por 
hacer para que Santander siga mejorando su desempeño. Existe una importante 
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coyuntura económica actual, en procura de no desviar las decisiones estructurales 
y aprovechar esta especial posición, para dar un importante salto cualitativo en 
su futuro desarrollo social, económico y empresarial, y así poder  convertir en 
realidad las oportunidades de futuro que hoy nos brinda el conocimiento.

Este es un escenario que lograremos tan solo si se da la colaboración de, y entre 
todos, los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santander. 

Es responsabilidad del conjunto de nuestra sociedad materializar esa visión, 
concebida como una apuesta hacia el futuro que queremos y que representa un 

actores, monitoreo y seguimiento, y ajuste de desviaciones. 

debemos comenzar a desplegar las maniobras que nos conduzcan hacia ese futuro 

y sociales que nos corresponde dejar a las generaciones que nos sucedan: esa es 
nuestra responsabilidad.

Equipo PEDCTI Santander
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ANTECEDENTES PARA LA FORMULACIÓN

DEL PEDCTI SANTANDER

crecimiento y desarrollo económico por la sociedad colombiana. Para utilizar esta 
vía de desarrollo, el estado colombiano formuló en el 2009 la Ley 1286 y la Política 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - Conpes 3582 (Colciencias, 2008), 
a partir de las cuales se plantearon estrategias y mecanismos para incrementar la 

regional y nacional. Con el propósito de fortalecer estas capacidades la Ley 1286 
busca fortalecer tanto el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias) como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

en la CTeI, que permita generar valor agregado a los productos y servicios de la 
economía nacional y propiciar el desarrollo productivo.  Para lograr lo anterior, en 
el Conpes 3582 (Colciencias, 2008) se han planteado seis estrategias: 

portafolio o conjunto integral de instrumentos que contengan los recursos y la 
capacidad operativa, para el apoyo a los empresarios e innovadores. 

2. Fortalecer la institucionalidad del SNCTI. 

3. Fortalecer el  recurso humano para la generación de investigaciones e innova-
ciones. 

-

ofrecer apoyo a las entidades que los facilitan.

5. Focalizar la acción del Estado en la producción de bienes y servicios de alto 

sectores. 

-
ción de planes de cooperación para la investigación, el fortalecimiento de los 
sistemas regionales de CTeI, la adquisición de equipos robustos y el desarrollo 
mutuo de capacidades institucionales y humanas con los países de la región. 
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En este contexto se orienta la estructuración del Plan Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación en Colombia que debe integrarse con las metas y objetivos de 
CTeI de los departamentos y regiones, para lo cual la Ley 1286 (Art, 26, 27 y 28) 
plantea que la inclusión de proyectos, programas y actividades que fomenten la 
CTeI en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. 

En este orden de ideas, la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander 
y la Universidad Industrial de Santander desarrollaron el ejercicio de Prospectiva 
Santander 2030 (Gobernación de Santander, 2011), que se constituyó en la posibi-
lidad real de visualizar el escenario deseado por los santandereanos para orientar 
la toma de decisiones de los actores públicos y privados, y lograr materializar el 

-
ciones que intervienen en el mismo. De esta manera, con la participación de las 
entidades territoriales, gremios, empresas, universidades, centros de investigación, 
entidades de apoyo para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
entre otros actores, se consolidó la Visión Santander 2019 – 2030: “ En el año 2030 
Santander será reconocido por el desarrollo equilibrado, participativo, incluyente, orde-
nado y sustentable del territorio; como una de las regiones líderes a nivel mundial en 
indicadores sociales y económicos. Será uno de los principales polos de desarrollo en 
ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica. Estará integrado por un sistema de 

de las comunidades y su internacionalización. Se generará un saber integral frente a la 
-

y respeto por el otro”. 

-
cos de futuro para Santander:

Santander humano y social

Santander generacional

Santander global

Santander competitivo

Santander conectado con el mundo

Santander equilibrado

Santander Innovador

Santander sustentable 

Santander Innovador la visión fue la siguiente: 
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“En el 2030 Santander habrá superado la meta de inversión nacional, que es 
del 1%, en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación - ACTI (0.391% - 
2009) y triplicando la inversión en Investigación y Desarrollo –I+D (0.161% 
-2009). De esta manera será uno de los tres principales polos de innovación, 
transferencia de tecnología y competitividad del país, mediante la articulación 
entre la Universidad-Empresa-Estado, lo que favorecerá la generación de 

productivo. 

Así entonces, el Departamento estará encaminado hacia una sociedad de 
conocimiento bajo el fortalecimiento de los centros de investigación y la 
creación de empresas de base tecnológica. En Santander se habrá duplicado 
el número de doctores, triplicado los programas de formación doctoral 
asentados en la región, y acogido la legislación en materia de propiedad 
intelectual que conlleve a la generación de conocimiento”.

Uno de los macro proyectos propuestos en el eje Santander Innovador fue el 
“Fortalecimiento y desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación” y fue 

Formulación del Plan Estratégico 
de Ciencia, Tecnología e innovación para el departamento de Santander, 
el cual debía ser formulado entre el 2012 y 2013. 

Los resultados del ejercicio de Prospectiva Santander 2030 (Gobernación de 
Santander 2011) coincidieron con los esfuerzos renovados de Colciencias por 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI), encaminados a consolidar un 
modelo productivo y social sustentado en la generación, uso y apropiación del 
conocimiento relacionado con las potencialidades y realidades de los territorios, 
que agregue valor a los productos y servicio en los campos productivo, económico, 
social, ambiental y propicie el desarrollo, la competitividad y el mejoramiento.

Colciencias ha utilizado distintos mecanismos para fomentar la formulación de 

convocatorias dirigidas al ente territorial y entidades ejecutoras. La convocatoria en 
la que participó el departamento de Santander fue la 539 de Julio de 2011 dirigida 
hacia la conformación de un banco de proyectos para apoyar la formulación de 

1.

Los objetivos de la convocatoria se enfocaban en: 

económico y social, que incluyan procesos, mecanismos y herramientas 
para la gestión pública del conocimiento, la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación del departamento; en forma participativa con 
todos los actores departamentales del SNCTI.

1 http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-un-banco-de-proyectos-pa-
ra-apoyar-la-formulaci-n-de-planes-
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los próximos planes de desarrollo del respectivo ente territorial, para dar 
cumplimiento al artículo 27 de la ley 1286 de 2009.

y oportunidades del departamento, para que la generación, transferencia y 
uso del conocimiento contribuyan al desarrollo integral del mismo.

inteligencia competitiva.
5. Apoyar a los departamentos en el diseño de escenarios de 

apuestas de inversión en CTeI.

Es entonces como en el marco de la Visión Prospectiva de Santander 2019-2030 y 
en la convocatoria  539 de Julio de 2011 de Colciencias, se da inicio, en septiembre 

de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento (PEDCTI Santander).

La formulación de la propuesta fue liderada por Universidad Industrial de Santander 
con el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB),  
el Clúster de Empresas de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de 
Santander (CETICS) y la Gobernación de Santander, guiados por la orientaciones 
metodológicas establecidas por Colciencias para la estructuración de los Planes 

En este proceso de formulación se establecieron espacios de construcción 
participativa del proyecto con diferentes actores del departamento tales como 
el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de 
Santander, como organismo gestor de la CTeI para el desarrollo y la competitividad 

(CUEES) de Santander, como órgano de articulación entre la academia, el sector 
productivo y las entidades estatales competentes del nivel regional y nacional, 

humano, y de esta forma impactar la competitividad del departamento; en donde 
el trabajo participativo permitió integrar en la propuesta aspectos importantes 
que se contemplaban en el Plan de Desarrollo Departamental, Plan Regional de 
competitividad del departamento y la Visión Prospectiva de Santander 2019-

internacional, con el coordinador de la región centro – oriente de Colciencias y con 
los doctores Leonardo Pineda Serna y Mónica Salazar Acosta, en el rol de asesores 
nacionales. 

Como resultado de este proceso, la propuesta avalada por el departamento es 
presentada el 30 de septiembre de 2011 ante Colciencias, entidad que la aprobó 
el 31 de octubre del mismo año mediante resolución 01164, dando vía libre al 
desarrollo del proyecto cuyos principales resultados se muestran en el presente 
documento.
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MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

Desde la segunda mitad del siglo pasado, las políticas públicas de CTeI cumplen 
una misión integradora y cuando se articulan con otras políticas, que inicialmente 
no se relacionaban con las actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), 
se constituyen en elementos fundamentales para la construcción de una sociedad 

economía debido a que la generación de nuevo conocimiento, el progreso tecno-
lógico y la innovación, se encuentran estrechamente ligados al territorio dado que 

Considerando lo mencionado sobre las políticas de CTeI, la importancia de que 
sean precisamente la CTeI eje central de la política económica que para Colombia 
señala el “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos”. El 
Plan es una hoja de ruta que, teniendo en cuenta la coyuntura colombiana ac-

-
novación, buen gobierno, relevancia internacional y sostenibilidad ambiental), tres 
pilares (igualdad de oportunidades, consolidación de la paz y crecimiento y com-

objetivo. La ley crea la institucionalidad para que la CTeI desarrolle plenamente su 
función de forma acorde con un conjunto de normas y decisiones cuyos objetivos y 

seis puntos son una ventana al panorama general del contexto político relacionado 
con el progreso en CTeI:

1. En primer lugar la ley 29/1990, que transforma a Colciencias en 

prolija en la orientación que debía darse para fomentar la investigación y 
la formación de alto nivel, mantuvo una línea de pensamiento que sirvió 
de referencia las universidades que deseaban formalizar sus sistemas de 
investigación y a la actividad investigadora como función esencial dentro de 
su misión institucional.
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Nacional de Competitividad SNC con el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación SNCTI. La relevancia  de esta articulación radica 
en que se integran estas políticas nacionales para permitir una mayor 
concertación entre las instancias nacionales y regionales, las instancias 
públicas, privadas y ejecutoras.

3. El diseño de una Estrategia Nacional de Competitividad (ENIC) 
que se enfoca a fortalecer tres pilares fundamentales para la innovación: la 

avanzado, la innovación empresarial y el estímulo al emprendimiento 

abordar los desafíos del desarrollo productivo, económico, social y 

las TIC y el acceso a la banda ancha.

4. La ley 1286/2009 sobre ciencia, tecnología e innovación que 

como eje transversal de la política económica y social del país. Ante esta 

tecnológico en el país. Como se desprende de esta ley y ha sido en las 

de la política del sector y en la implementación de estrategias de fomento a 
la investigación y la innovación.

tecnología. La política que se plantea en este documento busca estimular 
tres elementos del conocimiento: la oferta (generación de conocimiento), 
la demanda (uso) y la interacción entre oferta y demanda, esta última 

crecimiento económico. Utilizar esta vía de desarrollo requiere de una 
política de Estado con estrategias que incrementen la capacidad del país 

contiene la política del Estado colombiano para incrementar dicha 
capacidad y por esa vía generar desarrollo económico y social basado en el 

y/o la ejecución coordinada de ACTI por parte de los agentes que 
componen el SNCTI.  A su vez en el Conpes 3582 se hace referencia a 
las principales limitaciones que deben ser objeto prioritario de nuestro 
trabajo cara al futuro, encontramos así seis grandes campos de atención: 

del sistema, 3) escasez de recurso humano para realizar investigación e 

5) baja apropiación social del conocimiento y disparidades regionales en 

baja capacidad para generar y usar conocimiento.
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Se considera relevante articular políticas, programas, acciones y voluntades 
de los diferentes actores del SNCTI, en particular del sector público, para 
consolidar una Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como 

usar e integrar el conocimiento para apoyar la transformación productiva 
y social del país”.

6. La decisión de destinar el 10% de los recursos de regalías a la 

alrededor de un billón por año, esperando que la inversión en CTeI se 
aproxime al 0.3% del PIB por año.

El PEDCTI tiene la intención de fortalecer los requerimientos fundamentales que 

en el conocimiento, con tres puntos fundamentales (Colciencias, 2012):

1. Consolidar la institucionalidad del SNCTI.

-
vación.

3. Fomentar la generación de conocimiento y la innovación para contribuir 
a la  transformación productiva y social del país.

Cada punto contiene unas metas ambiciosas, entre ellas: alcanzar el 1% del PIB 
en inversión nacional en actividades de Ciencia y Tecnología, otorgar 3500 nuevas 
becas para estudiantes de doctorado en el país y en el exterior, duplicar el número 

Colciencias para adecuar sus recursos, estructura y funcionamiento a la condición 
de departamento administrativo y cabeza que le asignó la ley 1286 de 2009.

-
trategia Nacional de Innovación (ENI), ha trabajado en el diseño y puesta en mar-
cha de nuevos instrumentos para el fomento  al desarrollo tecnológico e innovación 

presupuestal, el gobierno indica que los recursos de la Nación para Colciencias en 
el 2012 se incrementó en un 12% y que los recursos disponibles para el SNCTI 
presentaron un incremento global en el 2102 del 241%. El presupuesto de recur-
sos de la Nación para 2013 aumenta un 7%. Adicionalmente Colciencias ha venido 
trabajando de manera articulada con otras entidades del Estado y ha canalizado 

capacidades y proyectos en CTeI (Colciencias, 2012).

Es importante mencionar que adicional a los recursos destinados para el fomento 
de las ACTI es relevante proceso de desarrollo institucional de la Ciencia y la Tec-
nología (CyT), que para el caso de Colombia ha pasado por tres grandes etapas 
(DNP y Colciencias, 2006). La primera entre 1968 y 1989, que se enfocó hacia la 
formación de recurso humano y de grupos de investigación, esfuerzo que generó 
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que se promulga la ley de Ciencia y Tecnología y se constituye el Sistema Nacional 
de Innovación. Finalmente del 2000 a la fecha sigue una etapa de consolidación en 
la que se ponen las capacidades creadas al servicio del desarrollo económico y pro-
ductivo del país. A lo largo de estas etapas el Sistema ha adquirido un marco legal y 

de institucionalidad (Conpes 3582).

En la línea de tiempo, que se muestra en la Figura 1, se pueden apreciar los docu-
mentos de política a partir de los cuales se ha fomentado el desarrollo de la CTeI a 
nivel subnacional, en dos periodos: el primero entre 1990 y 1999 y el segundo de 
2000 a 2010. 

Figura 1.Contexto de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.

Fuente: Adaptado de OCyT (2011). 

la institucionalidad que permitiera la gestión de la CTeI a nivel territorial, no obstan-

las comisiones regionales funcionaran sólo entre 1994 y 2002 (Colciencias, 2010a). 
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Sin embargo, para el segundo periodo la competitividad, entendida como un 
complemento de las condiciones físicas y jurídicas del entorno necesarias para 
el crecimiento y estabilidad macroeconómica (DNP y Ministerio de Comercio, 

sector empresarial, especialmente al participar en los mercados internacionales. 
En este orden de ideas y como un adelanto en la coordinación de esfuerzos 
relacionados con la competitividad y productividad, el decreto 2828 de agosto 

SNC se creó la Comisión Nacional de Competitividad (CNC) como un espacio 
de encuentro para que los actores como: ministros, institutos descentralizados, 
representante de la academia, de las organizaciones sindicales, de los empresarios, 
de los gremios de producción, de las organizaciones de la sociedad civil, entre 

el curso de acciones a seguir y hacer seguimiento para asegurar su cumplimiento y 
permanencia en el tiempo. 

órganos asesores del gobierno y de concertación entre el mismo, las entidades 
territoriales y la sociedad civil sobre temas relacionados con la competitividad. 

posicionar una visión de las diferentes regiones de tal forma que coincida con la 
visión nacional de largo plazo, permita articular los esfuerzos de los distintos niveles 
de gobierno, de los empresarios, la academia y la sociedad. 

y Productividad (Conpes 3527, 2008) a un horizonte de 25 años, a partir de 
los Conpes 3297 (Agenda interna para la productividad y la competitividad: 
metodología) y 3439 (Institucionalidad y principios rectores de política para la 
competitividad y productividad). En esta política se dan los lineamientos aprobados 
por la Comisión Nacional de Competitividad, que establecen los “cinco pilares para 
la política de competitividad: 1) desarrollo de sectores o clúster 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 innovación, y 5) estrategias transversales 
de promoción de la competencia y la inversión”. Para el cumplimiento de estos 

competitividad, con sus respectivos objetivos, matrices de actividades y productos 

como el producto de una red de agentes sociales que involucra desde los 
proveedores de bienes y servicios hasta los usuarios y clientes y no sólo la acción 
de las empresas o de los centros de investigación y desarrollo de manera aislada. 

incrementar el volumen de los conocimientos humanos, culturales y sociales y el 
uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones en todos los campos de 

experimental (OECD, 2002).
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Para este mismo año, el Conpes presentó una política pública de propiedad 

Comisión Nacional de Competitividad y Productividad (CNCP), considerando 
la importancia del conocimiento, como uno de los recursos determinantes de 
la competitividad de un país, puesto que a partir del mismo se pueden producir 
bienes y servicios innovadores capaces de insertarse adecuadamente en mercados 
competitivos y alcanzar grados superiores de competitividad y productividad. 
Dentro de esta política se plantearon 6 estrategias para el aprovechamiento de la 
propiedad intelectual, con el propósito de “potenciar el impacto de los Derechos 
de Propiedad Intelectual (DPI) sobre la competitividad nacional y la productividad 
de sus agentes económicos, sin desconocer el equilibrio que debe existir entre 
los titulares de DPI y los usuarios del conocimiento o los bienes protegidos” 
(DNP, 2008c).

El desarrollo de las ACTI se ha constituido como el objeto de las políticas 
nacionales, es decir, en el centro de las acciones para la construcción de consensos 
acerca del modelo de operación de un sistema que involucre ciencia, tecnología e 
innovación entendido como “el conjunto de actores y relaciones que interactúan 
en la producción, difusión y uso de nuevo, y económicamente útil, conocimiento” 
(Lundvall, 1992).

En este orden de ideas, en el Plan Regional de Competitividad de Santander del 
2008 se plantearon como estrategias para la competitividad: 1) desarrollo de 
clústeres de clase mundial, salto de la productividad y el empleo; 2) formalización 

Estado para hacer cumplir la ley; 3) el rediseño del SNCTeI, fuentes sostenibles de 

estrategias transversales para eliminar barreras a la competencia y al crecimiento de 
la inversión (regulación para la competitividad, infraestructura y logística, educación 

telecomunicaciones). 

Santander, 2011), el panorama regional implica un fuerte proceso de globalización 

entre otros, en la proliferación de los tratados comerciales y diversas formas de 
integración regional, frente a la fragmentación de las economías emergentes y el 
aumento de las brechas sociales. Lo que permitió cuestionar las bases sobre las que 
se ha construido la organización política, económica, social y cultural en la región, y 
que a su vez conduce a la posibilidad de establecer nuevos procesos de conversión 
del espacio y pautas de desarrollo que imponen formas diferentes de organización 
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CAPÍTULO II. 

CONSTRUCCIÓN DE LA HOJA DE RUTA PARA EL FUTURO 
EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE SANTANDER

El PEDCTI Santander es la carta de navegación hacia la construcción de un 
modelo productivo y social sustentado en la generación, uso y apropiación del 
conocimiento, que agregue valor a los productos y servicios y propicie su desarrollo, 
la competitividad y el mejoramiento del bienestar de la población. 

El cumplimiento en conjunto de cada una de las fases metodológicas del presente 

de contribuir al fortalecimiento del SRCTI en el departamento de Santander a 

corto, mediano y largo plazo de una capacidad endógena de ciencia y tecnología, 
enmarcada en un contexto nacional e internacional, de tal manera que permita 
agregar valor a productos y servicios en los campos productivo, económico, social 

cuestiones esenciales sobre el desarrollo, la competitividad y el incremento de la 
calidad de vida de los habitantes del territorio santandereano. Otros de los grandes 
propósitos de este plan es generar un compendio de los esfuerzos realizados 
en el Departamento para fomentar las ACTI, que estos mismos esfuerzos sean 

la toma de decisiones. 

1. Concertar la visión de CTeI para el departamento de Santander.
2. Priorizar y analizar los problemas centrales que se deben superar para 
alcanzar la visión de CTeI, examinado brechas y oportunidades. 
3. Plantear soluciones a los problemas centrales, considerando la factibilidad 

4. Estructurar una propuesta de largo plazo para la superación de limitaciones 
y construcción de capacidades en CTeI en el departamento de Santander, 
proponiendo los instrumentos necesarios para la implementación y seguimiento 
del plan.
5. Socializar con la comunidad general el PEDCTI Santander. 
Como ya se mencionó, en cuanto al desarrollo de cada una de las fases, se 
conformó un grupo Multidisciplinar entre la Universidad Industrial de Santander 
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(UIS), la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), el Clúster de empresas 
de tecnologías de información y comunicaciones de Santander (CETICS) y la 
gobernación del departamento. Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien la 

del proyecto. 

como elementos constitutivos del quehacer investigativo; el enfoque metodológico 
apropiado fue el cualitativo.
Se desarrolló una metodología estructurada en tres fases fundamentales: diagnóstico, 
formulación y socialización, que puede observarse en la Figura 2. Esta metodología 

tecnológica, detección de brechas tecnológicas y benchmarking; y el marco lógico, 
de acuerdo a las recomendaciones de la “Guía metodológica para la elaboración 
de planes estratégicos regionales de ciencia, tecnología e innovación”, elaborada por 

de procesos históricos, estudio de casos, uso de grupos focales, observación 

en documentos, records, archivos, cartas, informes, discursos, artículos y libros; 
a partir de las cuales se abordó las diferentes fases de la ejecución del proyecto. 

2.1. Fase de diagnóstico
Para esta fase se tomó como insumo el documento “Evaluación y desarrollo del Plan 
para el ecosistema de innovación y emprendimiento en TIC en Bucaramanga, Santan-
der, Colombia “elaborado por Burton Lee, . El propósito del diagnóstico 

-
der, los cuales constituirían la base para la formulación de la hoja de ruta en CTeI al 
año 2020, en 8 etapas fundamentales que se describen a continuación. 

2.1.1. Comparación de documentos de planes, programas y proyectos en-
caminados a fortalecer la CTeI
Esta primera etapa implicó una revisión de las políticas públicas de CTeI a nivel 

de distintas entidades gubernamentales; estos portales web se constituyen como 
“orientación al interés público” de los do-

cumentos mencionados. 

a 6 cuestionamientos acerca de la naturaleza de los mismos. El primer cuestio-

-
-

ca vertical u horizontal). El segundo cuestionamiento, enmarcado en la pregunta 

las participantes en los planes, programas y proyectos, así como los sectores a los 

públicas o privadas.
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Figura 2. Metodología para la formulación del PEDCTI Santander

Fuente: Equipo PEDCTI Santander.

de capitales nacionales o departamentales, provincias o municipios. El quinto 

las pautas metodológicas en el proceso de formulación de planes, programas y 

Es importante mencionar, que como herramienta de soporte para la caracteriza-
-

vo NVivo®2 -
tos territoriales analizados a nivel mundial. 

2.1.2. Inventario de planes, programas y proyectos para el desarrollo de la 
CTeI en Santander

Etapa en la que se recopilaron diferentes planes, agendas, programas y estudios 
elaborados por distintas instituciones públicas y privadas del departamento de San-
tander, cuya revisión inicial permitió establecer que 43 de estos documentos tenían 

2 NVivo® es software de apoyo a la investigación cualitativa y de métodos mixtos desarrollado por 

QSR international.
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potencial relación con los temas de CTeI, sin embargo, luego de la revisión comple-

de Santander

Considerando que según Cooke P, Ropeer, S. y Wylie, P. (2003) el sistema regional 
de innovación se trata de un entramado constituido por sistemas de generación 
y explotación de conocimiento, los cuales interactúan y se encuentran vinculados 
a otros subsistemas regionales, nacionales y globales, para la comercialización 

a nivel regional y se consultaros fuentes primarias de información.  Para lo anterior, 

en la región o que contaran con un representante legal en la misma, las 87 alcaldías 

el subsistema al que pertenece y garantizar la validez de otras instituciones, las 
empresas productoras de bienes y servicios se consideraron como un componente 
particular del sistema productivo representas en los gremios.

particular debido a que cumplía funciones transversales entre varios subsistemas y 
constituía redes formales que impulsaban la innovación. 

Adicionalmente, se analizó en forma general las redes entre los subsistemas y 
entre los agentes particulares por medio de una matriz que relacionó el nivel de 
intensidad de cada uno de los actores con los otros, en donde la intensidad podría 
ser nula (0), media (1) y alta (2), lo que permitió establecer la articulación de los 
actores pertenecientes a cada subsistema y entre los distintos subsistemas. 

2.1.4. Comparación de la situación actual de Santander en materia de CTeI 
con otras regiones colombianas

Esta etapa consistió en comparar algunas dimensiones de la CTeI, determinadas en 
la literatura, del SRCTI del departamento de Santander con las correspondientes 

se constituyen como cuatro regiones de Colombia consideradas con capacidades 

2012).
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de Santander

En esta etapa se analizó el estado del sistema productivo del departamento a 

como la producción de bienes y servicios, la internacionalización de la economía, 

detalle en la Tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores del sistema productivo de Santander

INDICADORES PARA EL SISTEMA PRODUCTVO

Producción de bienes y servicios

Producto interno bruto departamental entre el 
2000 y el 2011.

Participación en PIB regional en el nacional.

Internacionalización de la economía

Total de exportaciones, desagregadas por capítulo 
arancelario y su variación 2011-2012.

Total de importaciones, desagregadas por destino 
económico y su variación 2011-2012.

Competitividad

Escalafón de la competitividad CEPAL.

Índice 
Indicador Global de Competitividad, Observatorio 
del Caribe Colombiano.

Calidad de vida
Tasa de desempleo.

Tasa de pobreza.

Porcentaje de empresas por tipo de jurídico.

Número de empresas por tamaño empresarial y 
actividad económica.

Número de empresas canceladas entre 2009 y 
2013.

Nuevas empresas constituidas por año.

Proporción en la supervivencia de los nuevos ne-
gocios.

Fuente: Equipo interno PEDCTI Santander.

detalle en el capítulo IV.  

del departamento de Santander

y al abordar las distintas actividades inherentes al sistema se hicieron evidentes 
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situaciones que ralentizan su desarrollo y hacen que su funcionamiento no sea 

37 problemas, los cuales se encontraron altamente relacionados de acuerdo a las 
relaciones establecidas por el equipo interna de trabajo junto con los asesores, lo 
cual implica que el emprender acciones sobre cada uno de los mismos generaría 

correspondientes al SRCTI, generaron los denominados problemas en CTeI, los 
cuales se muestran en el capítulo posterior. 

distintos actores del SRCTI del departamento, se realizó un ejercicio de Lluvia de 
ideas
departamento de Santander, mediante el taller denominado 
problemáticas de Santander en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)” con 
la participación 16 instituciones pertenecientes al SRCTI de Santander, a partir de 

A partir de los problemas generales, se hizo la priorización de los mismos para la 
selección de los considerados centrales mediante el taller denominado “Analicemos 
los problemas que más nos afectan en relación a la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTeI)”

instituciones asistentes. Para la priorización de los problemas se hizo un ejercicio 
Regnier, que basado en una escala de 

colores reduce la incertidumbre, favorece la expresión y el reconocimiento de 
variedad de opiniones y confronta los distintos puntos de vista (Godet, 2007). La 
lógica de valoración para la priorización se hizo de acuerdo a su importancia, cuyas 
convenciones se muestran en la Tabla 2, lo que permitió el intercambio de ideas y 
el debate. 

Tabla 2. Convenciones para la priorización de los problemas. 

Muy Importante  A

Importante  B

Duda  C

Poco Importante  D

Sin Importancia  E

No Responde  F

Fuente: Equipo PEDCTI Santander. 
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Inicialmente se realizó el ejercicio de priorización en forma individual y, posterior-
mente, en forma grupal para lograr la priorización de los problemas en consenso, lo 

En el mismo taller denominado “Analicemos los problemas que más nos afectan 
en relación a la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)” se realizó una 
actividad grupal en la inicialmente los actores del sistema regional de innovación 

importantes de cada uno de los diez problemas centrales en CTeI; posteriormente, 

validados. Adicionalmente, para conocer el estado actual y obtener una visión 
general de los problemas centrales en el contexto mundial, nacional y regional se 

CTeI. 

2.2. Fase de formulación

para la consecución del estado deseado en CTeI para el territorio. Esta fase se 
abordó en 5 etapas fundamentales, las cuales se describen a continuación. 

2.2.1. Construcción de la visión en CTeI

Visión Colombia 2019”, no coincide con la 

de planeación de los otros PEDCTI, que es de 9 años.  Ahora, considerando los 

desarrollo asociados a cada uno de los problemas y posteriormente, para cada 

consolidadas en el taller denominado “Construyamos juntos el futuro” con la 
participación de 24 instituciones correspondientes al SRCTI. Posteriormente, 

componentes de los distintos problemas en el taller denominado “Concertemos 
la visión CTI de Santander a 2020” y a partir de la combinación de los mismos 
se construyó la Visión en CTeI al 2020 con la participación de 30 instituciones 
correspondientes al SRCTI. 

del PEDCTI

en los objetivos centrales. 



P
E
D
C
T
I

46

2.2.3. Realizar un Banco de iniciativas de proyectos de CTeI

proyectos y programas que contribuyeran al progreso en CTeI para el departamento 
en el taller denominado “Encontremos soluciones para el avance de la ciencia, 
tecnología e innovación de Santander” por los actores del departamento, el 
cual se realizó diferentes municipios de Santander: Barbosa, Barrancabermeja, 

medio de correo electrónico y las redes sociales del PEDCTI.  En estos talleres, 
los representantes de las distintas instituciones asistentes registraron programas 

con el propósito de articular el PEDCTI Santander con los proyectos elaborados 
anteriormente para el departamento, se incluyeron los programas y proyectos 
contenidos en las Agendas de CTeI de cada provincia y los correspondientes al 
ejercicio prospectivo Santander 2030, que se consideraran pertinentes. 

diferentes medios utilizados, las cuales se constituyeron en el denominado Banco de 

de los programas y programas y proyectos para el PEDCTI Santander, se analizó 
para cada una de las mismas cuatro aspectos fundamentales: 1) La pertinencia de la 
iniciativa para la solución de alguna(s) de los diez problemas; 2) La viabilidad de la 
ejecución de la iniciativa de la fecha de elaboración del PEDCTI hasta el 2020; 3) La 

endógenas de innovación en el desarrollo de la iniciativa. 

aquellas que no cumplieran con todas los aspectos evaluados se excluyeron del 

consecución de los objetivos planteados anteriormente, la categorización de estos 

2.2.5. Estructuración del PEDCTI Santander

Para la estructuración del documento del PEDCTI Santander, que se pretende 
se constituya como un mensaje hacia las distintas regiones del departamento se 
consideraron como premisas que: el objeto de estudio era el SRCTI, se mantenía un 
enfoque hacia la relación CTeI y no en cada una de ellas de manera independiente,  
que fuese una propuesta incluyente mediante una política horizontal, que se 
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distintos programas y proyectos, que respetara las agendas individuales y que 
fomentara la generación de capacidades endógenas. 

2.3. Fase de socialización

-
tander ya que uno de los principales logros consiste en hacer llegar un mensaje 
apropiado a los distintos interesados en el documento. De esta manera, la fase se 

de los resultados parciales que se hicieron evidentes en los distintos espacios de 
trabajo colaborativo en el desarrollo de talleres. Es así que se utilizaron distintos 

3 -
les de Facebook4, Twitter5y LinkedIn6, videos en YouTube, documentos en medio 

3  www.pedctisantander.co

5  https://twitter.com/pedcti

-
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CAPÍTULO III. 
SANTANDER BAJO LA LUPA

El Departamento de Santander se localiza en la región Andina, al noreste de 

occidente con Antioquia y Bolívar, y al oriente con Norte de Santander; ubicación 

sur del país, la Costa Caribe y Venezuela. 

2 en la que se encuentra 

100 hasta los 4.000 msnm, con temperaturas desde 9°C hasta 32°C y una red 

permiten el desarrollo de una amplia oferta ambiental y de distintos ecosistemas. 

Santander se constituye políticamente por 87 municipios, los cuales se distribuyen 
en 6 provincias y 8 núcleos de desarrollo provincial, como se muestra en la Figura 

del desarrollo económico y social integral (Gobernación de Santander, 2012).
 
Figura 3. Departamento de Santander

 

Fuente: Adaptado de Gobernación de Santander (2012).  
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3.1. Dimensiones del Departamento de Santander

Con el propósito de comprender el Departamento desde distintos enfoques para 
-

siones desarrolladas en el marco del ejercicio de Prospectiva Santander 2030 (Go-
bernación de Santander, 2011): biofísica ambiental, económica, urbana funcional, 
social y política institucional de la región, cuyas principales inferencias se mencio-
nan a continuación. 

3.1.1. Dimensión biofísica ambiental

En lo relacionado con la dimensión que se enfoca en la constitución biofísica 
ambiental del Departamento, se reconocen potencialidades que se traducen en 

riesgos y desafíos que deben ser afrontados con una cultura de previsión. 

condiciones ambientales han dotado de una gran riqueza en recursos minerales a la 
región, los cuales se constituyen en una oportunidad para la producción minera y la 

del agua para el uso humano, el desarrollo de las actividades productivas mediante 

El territorio santandereano cuenta con diversos tipos y calidades de tierras desde 

forestales agrosilvopastoriles, silvopastoriles, agropastoriles, pastoriles, agrícolas 
de reserva, sitios pesqueros, mineros turísticos, entre otras, a las que se les 
podría dar uso de acuerdo al potencial y desarrollar un conjunto de sistemas de 
producción y de servicios ambientales. Es importante mencionar que como parte 

como la Corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga (CDMB) y 
como en la  Corporación Autónoma de Santander (CAS) para establecer parques 
metropolitanos. 

-
gión con tendencia al riesgo sísmico afectando la construcción de vías y viviendas; 

han agudizado por procesos antrópicos no controlados, los cuales han afectado la 
cobertura de los bosques, y por el desarrollo de asentamientos humanos en zonas 
de alto riesgo y en las cotas de inundación de los ríos, lo que ocasiona desastres y 
hace necesaria la existencia de un programa activo de atención de desastres. 
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Considerando los aspectos biofísicos ambientales anteriormente descritos, un 

3.1.2. Dimensión económica

crecido en forma sostenida con valores superiores al promedio nacional en los 

expectativas para la creación de capacidades que permitan el desarrollo de la región. 

Este crecimiento económico no obedece a corrientes internacionales considerando 

fuertes de exportación y el comportamiento de los sectores exportadores es 
muy inestable y con magnitudes de exportación bajas tanto a nivel nacional 
como en relación con otros departamentos como Antioquia y Cundinamarca; 
por lo que el crecimiento se sustenta en el mercado en el mercado interno local, 
regional y nacional. 

En el Departamento no se ha consolidado un solo sector como líder o motor de 
desarrollo hacia el cual debería dirigirse la mayor parte de los recursos públicos 
y privados, sin embargo, para el fortalecimiento y desarrollo económico las 
estrategias deben ser las de mayor alcance o transversales, con el propósito de 
impactar el mayor número posible de sectores económicos. Lo anterior es de gran 
importancia cuando ningún sector se ha consolidado como foco de innovación y 

con el 80% de participación en la industria manufacturera. 

tendencia hacia la disminución del empleo y la permanencia de un alto grado 
de la población en edad de trabajar, garantizando mano de obra para el sector 

de informalidad, la percepción sobre la calidad del empleo y los bajos salarios que 
reciben los trabajadores. 

y tener bajos niveles de desempleo, las actividades del sector informal son las 
principales generadoras de puestos de trabajo afectando la producción local y 
contrarrestando el efecto positivo del desarrollo industrial. Gran parte del empleo 

efecto del proceso industrial. 
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3.1.3. Dimensión urbano funcional 

En lo relacionado a la dimensión urbano funcional, se evidenció la necesidad de 
planear y ordenar el territorio de acuerdo a las realidades de los municipios y la 
relación con otros departamentos, para así insertarse funcionalmente y en forma 
competitiva en el mercado interno y externo, considerando los ecosistemas 
como ejes estructurados del modelo de ocupación del territorio y para lograr la 
sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos. Para lo anterior, se destaca 
la ejecución de macro proyectos de infraestructura como el Plan 2.500, la Ruta 
del Sol, la concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga, la conexión troncal del 
Magdalena (puente Guillermo Gaviria), la construcción de la segunda calzada de 
Bucaramanga – Cúcuta, el plan departamental para la pavimentación de 1.070, 
01 km para lograr el 45,31% de la red vial secundaria pavimentada al 2018, la 
implementación del sistema de trasporte masivo en el AMB, la modernización 

la construcción de 10.000 unidades de vivienda en Piedecuesta, los cuales son 

mayor parte de las vías se encuentran en terreno montañoso y ondulado, y se 
cuentan con tres troncales en sentido norte – sur (troncales del Magdalena Medio, 
central y central norte) y con la transversal oriente – occidente (Barrancabermeja 
– Bucaramanga – Cúcuta), las cuales se encuentran a cargo de la nación. 
Aproximadamente 147.000 m conforman la red vial secundaria y terciaria del 
país, articulando las cabeceras municipales entre sí y a las mismas con las veredas 
y corregimientos, sin embargo, se considera que el Departamento tiene escasa 
conectividad con los departamentos vecinos y con el interior del país. El 73% de 
la red anteriormente mencionada se considera en estado crítico y es manejada por 

de INVIAS, y el 8,3% por el sector privado. 

Para el sistema vial de Santander se debe afrontar como reto futuro el papel de 
este sistema en las formas de ocupación del territorio y como instrumento para 
la superación de disparidades departamentales, lo que se puede lograr mediante: 

aprovechamiento del borde occidental del departamento en el que se cuenta 

aeropuertos y aeródromos, con el aeropuerto internacional de Palonegro (Lebrija), 

y San Gil respectivamente. 

mencionar la concentración del 62% de la población del Departamento en el AMB 
y Barrancabermeja (mientras que 73 municipios comprenden tan solo el 22,8% de 
la población), ocasionado por el destino de la inversión pública, la posibilidad de 
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acceso a servicios y la oportunidad de empleo en las grandes ciudades; la falta de 
integración con otras regiones del país y la crisis rural de 83 municipios asociada a: 
una economía basada en el sector agropecuario, el mal estado de las vías secundarias 

el transporte de la producción hasta los mercados, la concentración de la propiedad 

centros urbanos, así como los altos niveles de pobreza. 

se relacionan con la ubicación del nido sísmico de la falla de Bucaramanga, la escasez 
del suelo urbano, vulnerabilidad por escasez de agua que espera solucionarse con la 
construcción del embalse de Tona, la segregación socio espacial (polarización norte 

como la delincuencia y la vivienda precaria.

3.1.4. Dimensión social 

Para la dimensión social, los municipios con mayor población corresponden a los 
del AMB y los que muestran mayor dinamismo económico como Lebrija, Rionegro, 
Puerto Wilches, San Vicente y Cimitarra. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) resultó altamente favorable para Santander, 
que de acuerdo al informe del Programa Nacional para el Desarrollo Humano 
(PNDH) se debe a la ampliación de la cobertura en educación y al crecimiento del 
PIB departamental de manera sostenida. La cobertura en educación, para el nivel 
preescolar, primario, secundario y media, pasó del 97,2% en el 2005 al 98,9% en 

educación superior, Santander supera el promedio nacional en 8,9 porcentuales. 

Los avances en el IDH contrastan con los valores de pobreza e indigencia del 
Departamento, lo que sugiere la concentración de riqueza en pocos sectores. 

insatisfechas (NBI) para Santander en los años 1993 y 2005 fue de 31,7% y 21,93% 
respectivamente, mientras que para el país correspondió al 35,8% y 25,8% en los 
mismos años, es decir, aproximadamente disminuyó un 10% tanto a nivel nacional 
como departamental. Lo anterior implica que al menos 11.065.253 colombianos 
y 429.007 santandereanos no tienen las condiciones mínimas para llevar una 
vida digna, debido a que habitan viviendas inadecuadas o hacinamiento crítico, 
cuentan con escasos niveles de educación, servicios públicos inadecuados o alta 

lo urbano y lo rural y entre el AMB y las provincias. Aunque Santander mantiene 
mayor proporción de población en pobreza (tanto por ingresos como por gastos) 
en relación al total nacional, presenta mayores niveles de reducción de pobreza 
que el segundo; es decir, mientras que en Colombia la pobreza entre el 1993 y 
2005 sólo se reduce en 1,1% (por ingresos) y 2% (por gastos), en Santander se 
redujo en 4,6% y 6,9% en su orden correspondiente. El índice de la Calidad de 
Vida (ICV) de Santander se mantuvo en 0,78 entre 2003 y 2005, sin embargo, se 
evidenció la disparidad entre el AMB y las provincias porque excepto la provincia de 
Mares, dos puntos debajo del agregado departamental, los valores de las distintas 
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correspondientes a Bucaramanga y Floridablanca. 

-
rillado, recolección de residuos, gas y telecomunicaciones) presenta indicadores 
favorables en las cabeceras municipales, aunque debajo del promedio nacional. 

3.1.5. Dimensión político institucional

En lo relacionado a la dimensión político institucional, es importante mencionar 
que las provincias se constituyeron en la unidad de ordenamiento territorial y 
político en el proceso de conformación institucional del Departamento, que sin 

cultural y simbólico. 

economía y la crisis política administrativa de los municipios, evidencia la necesidad 
de un nuevo modelo de ordenamiento territorial y de reestructurar el ordena-
miento municipal, los cuales deben permitir la incorporación efectiva de los blo-
ques provinciales o regionales y su experiencia histórica. 

El desempeño gubernamental de Santander se ha mantenido en la primera cate-
goría relacionada con el desarrollo de los procesos correspondientes para lograr 

excepto en el 2002 y 2008; sin embargo, a nivel municipal para el 2006, la mayoría 

-
partamental a nivel nacional. 

Según el índice de desempeño integral (IDI), que elabora el DNP para medir la ca-
pacidad de gestión de las administraciones locales y de cumplir y evaluar la política 

que los municipios santandereanos tienen mayores debilidades institucionales y por 

Para una relación equilibrada de la sociedad con el medio ambiente y el cuidado 
de los ecosistemas se cuenta con la Corporación Autónoma de Santander (CAS) 
y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Meseta de Bucaramanga 
(CDMB).

El desarrollo rural es de gran importancia debido a que corresponde a los sitios 
en donde se desarrollan los grandes macro proyectos, se localizan los productos 
mineros, es espacio potencial para el desarrollo de actividades turísticas y de pres-

el desarrollo de proyectos mineros de gran impacto ambiental, la tala de bosques y 
donde se localiza la población con los mayores niveles de pobreza y de necesidades 
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De esta manera, el tema rural debe abordarse de tal forma que se garantice la 
integralidad y la capacidad de intervención e impacto de las políticas públicas, es-
pecialmente si permiten la implementación de un modelo de desarrollo sostenible 
y una política de ordenamiento del territorio, lo que hace necesario trasformar y 
fortalecer la institucionalidad ligada al desarrollo rural. 

El desplazamiento, como una de las consecuencias de la violencia que evidencia 
la ruptura de la relación entre la autoridad y la comunidad, se hace evidente en 
Barrancabermeja y los municipios del AMB, los principales centros urbanos del 

tiempo, aunque existe la preocupación relacionada con la “bomba pensional”  al ser 
mayor los pensionados que los trabajadores activos. 

3.2. Caracterización del SRCTI de Santander

consideraron como referentes comparativos los departamentos de Cundinamarca, 

reconocer el estado del Departamento en CTeI con respecto al contexto nacional.
 

dimensiones representadas en variables, las cuales se muestran en la Tabla 3. 

Figura 4.  

Fuente: Adaptado de OCYT (2012)
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Tabla 3. Dimensiones de estudio para el SRCTI santandereano

Dimensiones Variable

Capital humano

Cobertura de la educación superior

Población con educación superior

Niveles de formación de la población

Calidad de la educación superior

Inversión en CTeI
Gasto en I+D universidades y empresas

Capital de riesgo

Infraestructura física  (plataforma) Conectividad a internet

Producción en CTeI Patentes

Marcas

Sistemade investigación
Grupos de investigación

Investigadores activos

Efectos económicos

Producción de bienes y servicios

Internacionalización de la economía

Competitividad

Calidad de vida

Fuente: Adaptado de ARIAS, C. (2013).

A continuación se muestran los principales resultados correspondientes a cada una 
de las dimensiones analizadas. 

3.2.1. Capital Humano

-

cobertura de la educación superior, población con educación superior, niveles de 
formación de la población y calidad de la educación superior.

Cobertura de la educación superior

La tasa de cobertura bruta de la educación superior corresponde a la relación 
porcentual entre los alumnos matriculados en educación superior, indepen-
diente de la edad que estos tengan, y el total de la población en el rango de 
edad teórico correspondiente a dicho nivel, que se encuentra en el rango 
entre 17 y 21 años para la educación superior (MEN, 2013). La cobertura 
de la educación superior en el departamento de Santander para el año 2010 

-
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rando casi en 11% la cobertura nacional. Esta última pasó de 35,1% al 48%, 
aumentando aproximadamente 13% del 2006 al 2010, periodo en el que 
el departamento superó en cobertura a los otros cuatro departamentos de 

De los departamentos de referencia se encontró que Santander, luego de 
Valle del Cauca y Antioquia presentó la menor participación en las matrículas 
en las instituciones de educación superior (IES) en su municipio capital, lo que 

otros municipios del departamento.

Cobertura de la educación superior
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Fuente: Adaptado de MEN (2011)

 
Población con educación superior

Santander cuenta con el mayor porcentaje de matrículas en pregrado a nivel 

en el departamento. Sin embargo, el bajo nivel de matrículas en maestrías 

tecnológico, por lo que se debe incrementar para contribuir el desarrollo 

fortalecer las capacidades investigativas del SRCTI. Lo anterior conlleva a que 
el número de graduados en maestrías y doctorados sea bajo en comparación 
con el total de graduados en educación superior y, probablemente, se 

entre 2001 y 2009 se puede observar en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Número de graduados por nivel de formación

Departa-
mento

Nivel de formación

Técnica
Tecnoló-

gica
Universi-

taria
Especializa-

ción
Maestría Doctorado Total

Población 
prome-

dio

Gradua-
dos por 
100000 
habitan-

tes

4.913 52.573 4.509 8.016 585 0 70.596 2165850 3260

49.063 318.714 48.462 120.499 1449 290 551.519 6838299 8065

Antioquia 3.247 104.194 41.234 30.436 3.596 147 182.854 5680341 3219

Caldas 424 23.716 4.243 12.609 942 34 41.968 968706 4332

Valle del 
Cauca

4.134 76.554 16.215 15.235 2.228 154 114.520 4162508 2751

Santander 467 44.732 12.045 12.745 1.239 33 71.261 1958343 3639

Posición 
de San-
tander

(5) (5) (4) (4) (4) (5) (3)

Fuente: Adaptado del CEER (2013)

Niveles de formación de la población

educación alcanzado por los habitantes del territorio. Según datos del MEN 
para el 2011, el nivel de educación superior con mayor población en Santander 

solo el 5,1%, 1% y 0,1% correspondieron a especialización, maestrías y 

otras regiones de referencia y no mejoró entre el 2006 y 2010. Igualmente, la 
participación en la formación de maestrías no fue la mejor con un 1,6%, pero 
fue superado por Cundinamarca, Valle del Cauca y Caldas.

 
Participación por nivel de formación en el total de matrículas de 

educación superior
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Fuente: Adaptado de MEN (2011).
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Calidad de la educación superior

La oferta para la educación superior de los departamentos considerados en 

y Santander ocupó el segundo puesto a nivel nacional en cobertura para el 
año 2010, que se incrementó un 13% tomando como referencia el 2006. 
Sin embargo, aunque se tenga un alto nivel de cobertura en el departamento 

resultados de las pruebas Saber Pro realizadas a los estudiantes de programas 

programas. A continuación, en la Tabla 5 se muestran los resultados de los 
rendimientos de los estudiantes para el 2011. 

Tabla 5. Prueba Saber Pro, porcentajes por quintiles de rendimientos de los 
estudiantes

Ciudad Capital

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Lectura crítica

Barranquilla 26,50 20,63 18,58 17,35 16,94

18,54 19,16 20,46 20,62 21,21

Bucaramanga 18,98 19,97 19,42 21,59 20,04

Cali 19,06 18,27 20,07 21,78 20,82

Medellín 18,90 19,02 18,41 21,16 22,51

Razonamiento cuantitativo

Barranquilla 27,13 21,80 21,16 16,68 13,23

18,37 19,75 19,86 20,32 21,70

Bucaramanga 16,99 20,29 21,25 19,40 22,06

Cali 18,96 20,26 21,51 18,64 20,63

Medellín 20,88 19,44 20,73 17,62 21,32

Fuente: Adaptado de CEER (2013) 

3.2.2. Inversión en CTeI

esfuerzo de una región en ciencia y tecnología (Colciencias, 2008). La participación 
de la inversión en ACTI de Santander con respecto al total nacional, en el perio-
do comprendido entre 2009 y 2011, correspondió al 1,8% siendo superado por 

6,8%, 2,81% y 1,9% respectivamente. La inversión en ACTI de Santander y su 
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Evolución de la inversión de Santander en ACTI
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Evolución del índice de crecimiento de la inversión en ACTI comparado 
con el nacional
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La inversión ha tenido una tendencia creciente, sin embargo, entre 2001 y 2010 no 
fue superior al índice de crecimiento en inversión de ACTI del país, lo que indica 
que el departamento debería aumentar los esfuerzos en inversión. Esta dimensión 

empresas y capital de riesgo. La inversión por ACTI de Santander se muestra en el 
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Inversión por tipo de actividad
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Fuente: Adaptado de OCyT (2010) 

Gasto en I+D de universidades y empresas

en el periodo comprendido, entre 2000 y 2010, ha sido fundamental 
dada la cantidad de proyectos. La inversión de las empresas y entidades 
gubernamentales para este mismo periodo fue notable, sin embargo, la 

sino porque no ha aumentado, como sí ocurrió con la inversión para las 
actividades ejecutadas por centros de investigación y desarrollo tecnológico 

Inversión por tipo de entidad ejecutora

ONG, asociaciones y agremiaciones profesionales

IPSFL al servicio de empresas
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Centros de investigación y desarrollo tecnológico
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Capital de riesgo

con la baja participación de la inversión de capital de riego en las mismas. De 

otras actividades de apoyo, han ido disminuyendo, cuando lo ideal sería que 
el crecimiento se diera en todas las ACTI o que la inversión se centrara en las 
actividades en las que el departamento ha estado rezagado. 

3.2.3. Infraestructura física

La infraestructura física para el desarrollo de las ACTI facilita los procesos 
de innovación debido a que permite enfrentar en forma apropiada los retos 
tecnológicos de la región. La necesidad de adaptarse a la economía del conocimiento 
demanda que el departamento mejore las condiciones de conectividad a internet, 
dado que permite el acceso a datos e información tanto locales como nacionales e 
internacionales, facilitando el monitoreo de las tendencias mundiales y fortaleciendo 
la investigación. 

Santander ocupa el cuarto lugar en la posición en la conectividad a internet 
medida por el número de suscriptores, tras perder dos posiciones en relación con 

de conectividad a nivel nacional y para el departamento. 

Tendencia de conectividad según suscriptores

Fuente: Adaptado de CCB (2011) 
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3.2.4. Producción en CTeI

La producción en CTeI se considera como la materialización de los esfuerzos 
realizados en ACTI, como el conocimiento generado por un investigador 

son las variables que se describen a continuación. 

o país, y en Colombia el registro de la misma se encuentra a cargo de los 
diferentes grupos de investigación registrados en el GrupLac de Colciencias, 

ScienTI

entre el 2001 y 2010 deja a Santander en un cuarto lugar muy alejado de 
Cundinamarca, Antioquia y Valle, departamentos que ocupan el primer, 
segundo y tercer lugar respectivamente. Lo anterior evidencia la brecha 
de Santander con los otros departamentos considerados como referencia, 
especialmente en la producción de libros, productos tecnológicos y trabajos 

Fuente: Adaptado de OCyT (2011) 

Patentes

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) una 
patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un 
producto o procedimiento que aporta una nueva manera de hacer algo 
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periodo determinado de duración. Para que una invención pueda protegerse 
mediante por medio de patente debe implicar actividad inventiva, tener un 

patentamiento para Santander y su relación con la actividad nacional. 

Patentes concedidas para Santander

Fuente: Adaptado de CCB  (2012) 

Marcas

De acuerdo a la superintendencia de industria y comercio una marca 

productos o servicios de una empresa o empresario. Santander ocupó el sexto 
lugar en el país en el número marca concedidas, en el periodo comprendido 
entre el 2001 hasta el 2011, con un repunte importante desde el 2005, como 
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Marcas concedidas para Santander

Fuente: Adaptado de CCB  (2012) 

relacionado a la generación de marcas con respecto al contexto mundial, ya que se 

3.2.5. Sistema de investigación

Caribe han disminuido debido a factores socioeconómicos, causando la ausencia de 
vínculos entre los procesos de investigación y la sociedad y sus intereses concretos 
y reales7; lo que se constituye en un freno para el sistema de investigación, el 

elementos como los grupos de investigación e investigadores activos, los cuales se 
describen a continuación. 

Grupos de Investigación

concentra evidencia una clara asimetría de la capital colombiana con el resto 
del país, como se muestra en la Tabla 6. 

7  http://www.udual.org/CIDU/Revista/20/MarcoTeorico.htm
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Tabla 6. 
2010

Departamento A1 A B C D Total Participación

Antioquia 45 59 102 128 192 526 12,9%

11 14 41 52 65 183 4,5%

94 98 273 395 811 1671 41,0%

Santander 9 11 33 43 99 195 4,8%

Valle del Cauca 23 36 66 88 150 363 8,9%

Resto del país 34 57 153 259 633 1136 27,9%

Total País 216 275 668 965 1950 4074 100,0%

Fuente: Adaptado de CEER del Banco de la República,  2013

correspondientes a Antioquia comprenden el 60% del total de grupos a nivel 

0.00%

5.00%

10.00%
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20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

A1 A B C D

Fuente: Adaptado del CEER del Banco de la República (2013)

De esta manera se evidenció una tendencia similar entre la densidad y la calidad de 
los grupos de investigación. 

Posteriormente, se consideró el número de grupos de investigación por cada 
-

Tabla 7. 
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Tabla 7. Grupos de investigación por departamento por cada 100.000 
habitantes

Departamento Población
Grupos de investiga-

ción activos

Grupos de investigación 
por cada 100.000 habi-

tantes

7.363.782 1.671 22,7

Antioquia 6.066.003 526 8,7

Valle del Cauca 4.383.277 363 8,3

2.314.460 183 7,9

Santander 2.010.393 195 9,7

Fuente: Equipo PEDCTI Santander con datos del DANE y DNP 

En esta tabla se incluyeron sólo los grupos de investigación activos y la proyección 
de la población elaborada por el DANE al 2010.  
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Investigadores activos

Al comparar el número de investigadores activos de los grupos de investigación 
con relación a cada 100.000 habitantes de los departamentos de referencia 

aumentado paulatinamente superando el promedio nacional desde el 2005, 

Investigadores activos de Santander por cada 100.000 habitantes 
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Fuente: Adaptado del DNP (2010)

3.2.6. Efectos Económicos

Según el DNP, en Colombia se ha desarrollado una política activa de ciencia y 
tecnología que propende por la competitividad del sector productivo mediante 

avance de los procesos de innovación tecnológica por medio de la modernización 

de las variables  de producción de bienes y servicios, internacionalización de la 

describen a continuación. 

Producción de bienes y servicios

productiva de las unidades de producción residentes y puede medirse desde 
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unidades de producción residentes. Según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la participación de Santander en el PIB 

14, lo que posicionó a la región como la cuarta economía nacional con un 
3,6% sobre la participación promedio de los departamentos. Las variaciones 
porcentuales anuales de la economía santandereana frente a la economía 
nacional en el periodo comprendido entre el 2001 y 2011, a pesos constantes 

Participación porcentual en el PIB nacional año 2011pr, Base 2005

34.10% 

26% 

13.50% 

10.10% 

6.80% 

5.20% 4.30% 

Otros Bogotá DC An oquia Valle Santander Cundinamarca Meta

Fuente: Adaptado de las cuentas departamentales del DANE. 

 Variaciones porcentuales anuales de la economía santandereana frente 
a la nacional en la serie provisional 2001-2011precios constantes, base 2005.
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periodo comprendido entre el 2000 y 2011 se mantuvo sobre el promedio nacional, 

año 2011 y en el primer lugar entre las cinco principales economías del país (CCB, 

las regiones con mayor participación económica en la nación con un indicador de 
11.516 USD por habitante. 

Composición sectorial del PIB

La participación de los distintos sectores en el PIB departamental se muestra 

periodo comprendido entre el 2001 y 2011, la participación al PIB ha oscilado 

para Santander ha sido el de la Industria con una participación en el PIB que 
ha variado entre el 22,68% y el 27,15%, superando al sector servicios entre 
los años 2004 y 2008; y la participación de otros sectores como el Comercio, 
Construcción, Transporte, Agricultura y Minas, se mantuvieron con una par-
ticipación entre el 2,42% y el 9,37%. 

0
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Fuente: Adaptado de CCB (2011)

2011. 
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PIB departamental por sectores
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Fuente: Adaptado de las cuentas departamentales del DANE. 

La totalidad de las ramas de la actividad económica dentro del PIB departamental, 

Tabla 8. Ramas de actividad económica dentro del producto interno bruto 
departamental, a precios corrientes de 2005

ACTIVIDA-
DES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Variación 
% 

2010-
2011

Inmobiliarios
y alquiler de 

vivienda
1.360 1.383 1.389 1.421 1.469 1.510 1.558 1.610 1.693 1.833 1.940 2.003 3,2

Empresas 
excepto 
servicios  

inmobiliarios

734 821 832 835 845 870 1.042 1.095 1.135 1.151 1.179 1.236 4,8

De admi-
nistración 

pública
756 737 689 602 631 673 725 731 811 882 980 1.005 2,6

De inter-
mediación 

de seguros 
y servicios 
conexos

379 365 366 385 404 408 462 517 567 591 611 682 11,6

Servicios 
públicos 469 484 464 488 506 534 543 555 567 584 582 581 -0,2

Educación de 
no mercado 362 371 448 462 463 497 499 499 556 530 557 573 2,9

Sociales y de 
salud 245 260 271 296 321 341 360 364 377 390 404 419 3,7



P
E
D
C
T
I

73

Servicios de 
enseñanza 291 283 282 261 277 275 279 299 308 287 294 307 4,4

De asocia-
ciones y 

esparcimiento 
de mercado

212 221 206 226 221 221 227 242 249 241 264 285 8

149 151 155 157 165 168 174 179 188 187 195 193 -1

De asociacio-
nes y esparci-
miento de no 

mercado

43 52 53 47 58 58 62 66 67 69 71 81 14,1

Servicios 5.000 5.128 5.155 5.180 5.360 5.555 5.931 6.157 6.518 6.745 7.077 7.365 4,1

Industria 4.236 4.475 4.614 4.783 5.468 6.256 6.570 6.907 6.987 6.421 6.759 6.929 2,5

Comercio 1.634 1.680 1.666 1.836 1.945 2.123 2.266 2.466 2.577 2.552 2.653 2.726 2,8

Construcción 1.164 1.007 1.253 1.414 1.441 1.386 1.575 1.873 2.124 2.200 2.578 2.711 5,2

Transporte 949 1.028 1.109 1.191 1.292 1.361 1.536 1.668 1.707 1.706 1.783 1.914 7,3

Agricultura 1.410 1.448 1.611 1.705 1.731 1.743 1.717 1.678 1.831 1.720 1.891 1.900 0,5

Minas 557 730 540 663 895 558 613 756 1.027 1.291 1.362 1.525 12

Subtotal Valor 
Agregado 15.036 15.525 16.038 16.847 18.126 18.982 20.208 21.494 22.744 22.588 24.114 25.087 4

Derechos e 
impuestos 3.273 3.388 3.472 3.142 3.588 4.059 4.414 4.826 4.974 4.678 5.067 5.460 7,8

PIB 18.309 18.913 19.510 19.989 21.714 23.041 24.622 26.320 27.718 27.266 29.181 30.547 4,7

Fuente: Adaptado de CCB (2011)
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-

Principales actividades manufactureras según producción bruta

Refinación de 
petróleo
77.6%

Carne y pescado
4.8%

Molineria
4.3%

Bebidas
3.2%

Frutas, verduras, 
aceites
1.6%

Otras industrias
1.4%

Minerales no 
metálicos

0.8%

Química básica
0.8%

Productos de café
0.7%

Resto
4.8%

Fuente: Adaptado de DANE (2012) 

Ventas de las 360 empresas de Santander por sectores
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Internacionalización de la economía
En Colombia se hace necesario apresurar la agenda de comercio exterior 
con el propósito de al menos igualar las oportunidades de países como Perú, 

permitido el crecimiento de sus respectivas economías (Colciencias, 2008).  
La internacionalización de la economía del departamento de Santander se 

muestra a continuación. 

Importaciones

CIF producto de las importaciones a nivel nacional. En lo relacionado con las 
importaciones directas, el departamento registró un aumento del 22,7% con 

embargo, ha habido un importante incremento en las compras realizadas a 
Asia en contraposición a las efectuadas a Estados Unidos, país con el que se 

como materias primas y bienes de capital. En la Tabla 9 se muestran las 
importaciones según uso o destino económico. 

Tabla 9.  Importaciones según uso o destino económico (CUODE), Cifras en Miles 
de USD / CIF

CUODE 2011 2012 Variación %

ASPECTOS GENERALES

Total de importaciones de Colombia 54.674.822 58.632.434 7,2%

Total importaciones de Santander 765.105 938.775 22,7%

Participación % en las importaciones de Colombia 1,4% 1,6% 0,20%

BIENES DE CONSUMO 44.822 63.061 40,7%

1 Bienes de consumo no duradero 28.526 39.560 38,7%

1.1 Productos  alimenticios 12.611 22.755 80,4%

1.2 Otros bienes de consumo no duradero 10.734 10.342 -3,7%

1.3 1.604 1.550 -3,4%

1.4 Vestuario y otras confecciones textiles 3.310 4.539 37,1%

1.5 Bebidas y tabaco 267 374 40,3%

2 Bienes de consumo duradero 16.296 23.501 44,2%

2.1 Objetos de adorno uso personal y otros 10.861 15.915 46,5%

2.2 Muebles y otros equipos para el hogar 2.406 2.961 23,1%

2.3 1.276 1.790 40,3%

2.4 941 818 -13.0%

2.5 Vehículos de transporte particular 799 2011 151,7%

2.6 Armas y equipo militar 13 6 -54,2%
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CUODE 2011 2012 Variación %

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTER-
MEDIOS  

479.643 540.874 12,8%

3 Combustibles, lubricantes y conexos 1.658 7.907

3.1 Lubricantes 1.658 1.635

3.2 Materias primas y productos intermedios 75.578 81,691 8,1%

3.3 Alimentos para animales 75.194 75.194 8,0%

3.4 Otras materias primas para la agricultura 384 456 18,6%

4
Materias primas y productos interme-
dios

75.578 81,691 8,1%

4.1 Alimentos para animales 75.194 75.194 8,0%

4.2 Otras materias primas para la agricultura 384 456 18,6%

5 Para la industria (excepto construc-
ción)

402.407 451.276 12,1%

5.1 Productos alimenticios 223.919 263.365 17,6%

5.2 Productos mineros 93.704 94.813 1,2%

5.3 47.913 56.937 18,8%

5.4 Productos agropecuarios no alimenticios 36.871 36.161 -1,9%

BIENES DE CAPITAL Y MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

240.618 334.833 39,2%

6 Materiales de construcción 8.203 13.791 67,3%

6.1 Materiales de construcción 8.203 13.791 67,3%

7 Bienes de capital para la agricultura 3.363 7.001 108,2%

7.1 3.178 6.720 111,5%

7.2 Material de transporte y tracción 69 210 203,6%

7.3 Otros equipos para la agricultura 116 70 -39,5%

8 Bienes de capital para la industria 139.618 139.618 17,20%

8.1 Maquinaria industrial 78.902 144.840 83,6%

8.2 41.589 45.925 10,4%

8.3
Partes y accesorios de maquinaria indus-
trial

9.650 9.709 0,6%

8.4 Herramientas 5.634 5.249 -6,8%

8.5 3.843 5.937 54,5%

Equipo de transporte 89.434 102.454 14,6%

Partes y accesorios de equipo de transporte 49.161 46.286 -5,8%

Equipo rodante de transporte 39.771 55.867 40,5%

503 300 -40,4%

BIENES NO CLASIFICADOS 22 7 -66,5%

Partidas no correlacionadas 22 7 -66,5%

Fuente: Adaptado de CCB (2012)
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Exportaciones
Siendo considerada la cuarta economía del país, el 2012 fue un año con 

derivados, como se muestra en la Tabla 10. El balance muestra que el 
departamento decreció un 5,2% con respecto al 2011 y el valor exportado 

totales de Colombia; por lo que no es de extrañar que se ubicara en el 

los puestos uno, tres, cinco y ocho respectivamente. 

A pesar de los acuerdos comerciales vigentes, el país y la región avanzaron 

las exportaciones no tradicionales comprenden a Venezuela en primer lugar, 

Tabla 10. Generalidades sobre las exportaciones de Santander, 2012

ASPECTOS GENERALES 2011 2012 Variación %

Total exportaciones de Colombia 57.420.355 60.666.537 5,70%

Total exportaciones tradicionales de Colombia 40.252.517 42.237.968 4,90%

Total exportaciones de Colombia excluyendo 
petróleo y derivados 

17.167.838 18.428.569 7,30%

Exportaciones totales de Santander excluyendo 
petróleo y derivados 

203.369 192.848 -5,20%

Participación % en las exportaciones totales de 
Colombia excluyendo petróleo y derivados 

1,20% 1,0% -11,70%

Exportaciones totales de Santander 631.784 713.726 13,00%

Participación % en las exportaciones totales de 
Colombia 

1,10% 1,18% 0,08

Número de países destinos de las exportaciones 
de Santander 

78 79 1,30%

Número total de empresas exportadoras según 
NIT registrados 

386 389 0,80%

Número de posiciones arancelarias registradas 
463 566 22,2%

463 566 22,20%

Fuente: Adaptado de CCB (2012)

Competitividad

Según la Harvard Business School, la competitividad consiste en la capaci-
dad de un país para crear, producir y distribuir productos o servicios en el 
mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos 
(Garay, 1998).   El nivel competitivo del departamento de Santander se puede 
analizar a partir de distintos estudios como: el escalafón de la competitividad 
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de los departamentos de Colombia para el 2009, elaborado por la CEPAL; el 
Doing Business in Colombia  para el 2010 y el índice de facilidad para hacer 

de Competitividad, construido por el Observatorio del Caribe Colombiano 
-

ciados a la competitividad del departamento de Santander se muestran en la 
Tabla 11. 

Tabla 11. Competitividad para el departamento de Santander 

INDICADOR POSICIÓN / CALIFICACIÓN CRITERIOS

Escalafón de Competitividad

29 departamentos

5 indicadores

(CEPAL, 2009)

Puesto 4/29

Fortaleza de la Economía (2.Medio Alto)

Infraestructura (2.Lider)

Capital Humano (1.Lider)

Ciencia y Tecnología (4.Colero)

Finanzas y Gestión Públicas (1.Alto)

Doing Business subnacional

21 ciudades

5 indicadores

(Banco Mundial, 2010)

Puesto 18/21

Apertura de una empresa (15)

Obtención de permisos de construcción (19)

Registro de propiedades (17)

Pago de impuestos (8)

Cumplimiento de contratos (7)

Indicador Global de Competitividad

22 ciudades

8 factores

(Observatorio del Caribe Colombiano,

2012).

Puesto 3/22

Capital Humano (1)

Ciencia y tecnología (4)

Infraestructura (7)

Finanzas (2)

Medio ambiente (20)

Fortaleza económica (4)

Internacionalización de la economía (8)

Finanzas Públicas (3)

Fuente: Adaptado del Min  CIT (2012)
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continuación. 

Calidad de Vida

La calidad de vida se entiende como un indicador de multidimensional del 
material y espiritual del hombre en un marco social y cultural determinado 
(Quintero, 1992). Es decir, se trata de un estado de satisfacción general 
derivada de la realización de las potencialidades personales, que se evidencia 
subjetivamente mediante la intimidad, la expresión emocional, la seguridad 
percibida, la productividad personal y la salud percibida; mientras que se 
evidencia objetivamente mediante la bienestar material, relaciones armónicas 
con el ambiente y con la comunidad y la salud objetivamente considerada 
(DNP, 1998).   Considerando lo anterior, el empleo se constituye como 
un factor de especial atención para las distintas economías puesto que es 
fundamental para el desarrollo de los aspectos asociados a la calidad de vida, 

subempleo y ocupación departamental. 
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Evolución de la tasa de subempleo departamental
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Como indicadores adicionales para una comprensión completa de la calidad de vida 

extrema para Santander. 
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Incidencia de la pobreza extrema por departamento 

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

17

14

19
18

22 22
23

Valor departamento

Promedio nacional

Posición

Fuente: Adaptado de DNP (2012)

Mientras que la tasa de desempleo del departamento mejora, la tasa de pobreza 

entre 2002 y 2010 por debajo del valor promedio nacional. Su posición al nivel del 
país  varió en este mismo periodo de tiempo entre el puesto 19 y 23, lo cual es un 
índice favorable en relación a la calidad de vida de la población.

28, 29 y 30 los indicadores correspondientes al número de homicidios, la tasa de 

y anemias nutricionales, la razón de mortalidad materna y la razón de mortalidad 
infantil, en su orden correspondiente. 
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Tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias según departa-
mento de residencia

0

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

11

10

9

11 11 11

12

9

11 11

Valor departamento

Promedio nacional

Posición

Fuente: Adaptado de DNP (2012)

10000 habitantes

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20

27

23

28
30

28

23
25

21

27

Valor departamento

Promedio nacional

Posición

Fuente: Adaptado de DNP (2012)

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos

 

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

21
31 28 32

24 27 31
24 29

Valor departamento

Promedio nacional

Posición

Fuente: Adaptado de DNP (2012)



P
E
D
C
T
I

84

Razón de mortalidad infantil  por 100 mil nacidos vivos
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Según datos de la CCB, Santander cuenta con 62.215 empresas de las cuales 
el 94,3% corresponden al tamaño micro, el 4,2% a pequeño, un 1,1% a 
mediano y otro 0,4% a grande. A continuación en la Tabla 12 se muestra el 
tamaño de las empresas para las distintas actividades económicas del depar-
tamento. 

Tabla 12. 

Actividad Económica Grande Mediana Pequeña Micro Total

Comercio 47 188 890 30.172 31.297

Industria manufacturera 31 71 359 7.848 8.309

Acto. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 23 88 541 5.910 6.562

Hoteles y restaurantes 2 5 76 5.645 5.728

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16 34 182 3.333 3.565

Otros ser. comunitarios, sociales y personales 9 24 57 3.067 3.157

Construcción 19 76 261 2.247 2.603

87 114 92 1.061 1.354

Servicios sociales y de salud 8 28 122 1.132 1.290

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 17 53 123 869 1.062

Educación 1 2 21 439 463

Explotación de minas y canteras 3 9 24 120 156

Administración pública y defensa - 2 6 70 78

Suministro de electricidad, gas y agua 7 3 11 50 71

Pesca - - - 33 33

Total 270 697 2.765 61.996 65.728

Fuente: CCB (2012) 

Del total de empresas consideradas para el departamento de Santander el 83,8% 
se concentran en el AMB, como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5.  Participación de empresas para el AMB

Fuente: Adaptado de CCB (2013) 

Aunque la constitución de empresas a nivel nacional aumentó un 7% durante el 
2011 en Santander el crecimiento fue del 15%, comportamiento en el cual tuvo 

al facilitar el proceso de inscripción de un número importante de empresas que 
carecían de registro formal. 

para la generación de empleo, sin embargo, la supervivencia de los negocios nuevos 
es baja. Lo anterior se hace evidente cuando del total de las empresas creadas en 

las empresas creadas en el 2011 no sobrevivieron al mismo año.  A continuación en 

número de empresas canceladas en el periodo comprendido desde el 2009 al 2013. 
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Nuevas empresas constituidas entre el 2004 y 2011
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Número de empresas canceladas en el período 2009-2013
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dimensiones, y sus respectivas variables, se hizo una comparación con los resultados 
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Posterior al reconocimiento del estado del Departamento en CTeI, se consideró la 

-
mental se entiende como el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Figura 7. Subsistemas del SNCTI colombiano

Fuente: Equipo PEDCTI Santander. 

funciones diferenciadas y, a partir de las mismas, se propicia la integración e inte-
racción entre los mismos actores. 

Para el subsistema tecnológico se consideran como actores los parques tecnológi-
cos, las incubadoras de empresas, los centros de desarrollo productivo (CDP) y los 

se incluyen actores como los centros de investigación, los centros de formación 
-

plica actores como la banca del primer piso, la banca del segundo piso, los fondos 
de capital de riesgo, los fondos internacionales, los fondos de garantías, los coo-

y las empresas; y el subsistema facilitador se constituye por facilitadores locales o 
nacionales con presencia local. 

En la Figura 8 se muestra la relación de los distintos actores correspondientes al 

se puede consultar en el Anexo 1.



P
E
D
C
T
I

89

Fi
gu

ra
 8

. A
ct

or
es

 s
eg

ún
 e

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

s 
A

C
T

I

Servicios cien cos y tecnológicos

A
c

v
id

a
d

e
s
 d

e
 i

n
n

o
v
a

c
ió

n

C
e

n
tr

o
s
 d

e
 

In
v
e

s
g
a

c
ió

n

G
ru

p
o

s
 d

e
 

In
v
e

s
g
a

c
ió

n

U
n

iv
e

rs
id

a
d

e
s
 

e
 I

n
s

tu
to

s
 

u
n

iv
e

rs
it

a
ri

o
s

P
a

rq
u

e
 

T
e

c
n

o
ló

g
ic

o

C
e

n
tr

o
s
 

d
e

 D
e

s
a

rr
o

ll
o

 

P
ro

d
u

c
v
o

C
e

n
tr

o
s
 d

e
 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 

T
e

c
n

o
ló

g
ic

o

In
s

tu
c
io

n
e

s
 

d
e

 e
d

u
c
a

c
ió

n
 

b
á

s
ic

a
 y

 m
e

d
ia

C
e

n
tr

o
s
 d

e
 

F
o

rm
a

c
ió

n
 

A
v
a

n
z
a

d
a

C
á

m
a

ra
s
 d

e
 

c
o

m
e

rc
io

In
c
u

b
a

d
o

ra
 

d
e

 E
m

p
re

s
a

s

C
o

n
a

n
c
ia

d
o

ra
s

C
o

o
p

e
ra

v
a

s
B

a
n

c
a

 d
e

 

S
e

g
u

n
d

o
 P

is
o

F
o

n
d

o
s
 d

e
 

c
a

p
it

a
l 
d

e
 

ri
e

s
g

o
F
o

n
d

o
s

d
e

 g
a

ra
n

A
c

v
id

a
d

e
s
 d

e
 C

ie
n

c
ia

, 
T
e

c
n

o
lo

g
ía

 e
 I

n
n

o
v

a
c
ió

n

á
mmmmmmmmm

c
ooooooo

m

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 y

 o
tr

a
s
 a

c
v

id
a

d
e

s
 d

e
 a

p
o

y
o

 a
 l

a
 I

+
D

F
o

rm
a

c
ió

n
 y

 c
a

p
a

c
it

a
c
ió

n
 c

ie
n

c
a

 y
 t

e
c
n

o
ló

g
ic

a

In
v

e
s

g
a

c
ió

n
 y

 d
e

s
a

rr
o

ll
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l

IIIIIIIIIInn
s

tu
c

CCCCCCCCCCCCCCC
ee

n

CC

CC

C
áá

rra
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

a
 

PPPPPPPPP

ddddd
eeeeeeeeeeeeeee

n
c
a

ddddddddddddd
e

n
d

n
d

G
re

m
io

s
 y

 

a
s
o

c
ia

c
io

n
e

s
 

e
m

p
re

s
a

ri
a

le
s

In
s

tu
c
io

n
e

s
 

d
e

p
a

rt
a

m
e

n
ta

le
s
 

In
s

tu
c
io

n
e

s
 n

a
c
io

n
a

l 

c
o

n
 p

re
s
e

n
c
ia

 r
e

g
io

n
a

l

E
m

p
re

s
a

s

O
N

G

Fu
en

te
: E

qu
ip

o 
PE

D
C

T
I S

an
ta

nd
er



P
E
D
C
T
I

90

acciones a eliminar, reducir, incrementar y crear en el sistema, lo que se muestra 
en la Tabla 13, en una matriz de acciones correspondientes al SRCTI. 

Tabla 13. 

REDUCIR ELIMINAR

La duplicidad de esfuerzos 
El traslape de roles de las enti-
dades facilitadoras.

La tasa mortalidad de las empre-
sas en el departamento

La creencia que el SRI departa-
-

ciones. 

Fuga de recursos humanos for-
mados por incapacidad del siste-
ma para retenerlos

Lentitud y falta de continuidad 
en la ejecución y difusión de 
proyectos.

Bajos salarios de los profesionales 
e investigadores de la región

La cultura de trabajo individual

La gestión independiente de las 
alcaldías y agremiaciones de la 
región

La discontinuidad en las pro-
puestas de desarrollo en las 
instancias de gobierno local y 
regional

para la investigación
La informalidad empresarial

INCREMENTAR CREAR

La difusión de estudios, proyec-
tos, planes realizados en el de-
partamento

Un observatorio desde donde 
se monitoreen las ACTI y se 
mantenga actualizado

La gestión de la propiedad inte-
lectual en los actores que confor-
man el SRI

Servicios de fondos de capital 
de riesgo en la banca de primer 
piso

-
culos, libros y capítulos

doctorados, junto con apoyo 
económico, para ampliar el ac-
ceso a estos

La creación de nuevas empresas, 
especialmente las de base tecno-

-
ción y medios facilitadores de las 
mismas.

Políticas públicas que promue-

ACTI en las empresa

La ayuda al emprendimiento, en 
capital y en asesoría

Relaciones con grupos de inves-
tigación de la región y fuera de 
ella
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INCREMENTAR CREAR

La intervención gubernamental 
en el apoyo a los subsistemas tec-

Apuestas a sectores con una 
mayor intensidad tecnológica

Las entidades con  fondos de 
capital de riesgo presentes en el 
departamento.

Centros de desarrollo tecno-
lógico- productivo en sectores 
de media y alta intensidad tec-
nológica

La inversión pública para la pro-
moción de las actividades de 
CTeI relacionadas con el sector 
productivo

-
badoras y CDTs

La interacción entre actores del 
mismo subsistema, especialmen-
te en el componente productivo 

Espacios para el subsistema 

-
tropolitana

La interacción entre actores de 
diferentes subsistemas, con un 

de los subsistemas productivo y 
-

temas

Promoción de la ciencia, tec-
nología e innovación desde la 
educación primaria

La formación a nivel de maestrías 
y doctorados

-
presas tradicionales adopten 
tecnologías de punta (nano-
tecnología, biotecnología, TIC, 
fuentes de energía…)

La formación y crecimiento del 
número de  investigadores en el 
departamento.

Mayores y mejores condicio-
nes para generar ambientes de 
aprendizaje para la innovación

Fomento y estímulo a la investi-
gación regional

Crear la cultura de trabajo en 
equipo y colaborativo

El aprendizaje de otros idiomas

Acuerdos internacionales con 
entidades de reconocido pres-
tigio en investigación y desarro-
llo.

El número de grupos de investi-
gación activos y relaciones efecti-
vas con el entorno

 

La inversión en ACTI por parte 
de los gremios, las entidades gu-
bernamentales y los centros de 
investigación y desarrollo tecno-
lógico.

 

Las actividades de innovación di-
rigidas al desarrollo social y am-
biental

 

Fuentes de generación de em-
pleo
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INCREMENTAR CREAR

Conectividad y uso de TIC en to-
dos los subsistemas

 

Infraestructura que permita, de 
manera óptima, el desarrollo de 
nuevos productos para las em-
presas.

 

La cultura de aprovechamiento y 
optimización de los recursos co-
munes y no individuales

 

La actualización de los currículos 
de los programas de la educación 
superior para apuntar a las nece-
sidades empresariales actuales

 

-
temas de información en las em-
presas tradicionales de la región

 

 La formación “conceptual” de 
 

La continuidad en las actividades 
y políticas de ciencia, tecnología 
e innovación del gobierno depar-
tamental.

 

El desarrollo de iniciativas en CTI 
-

bles (innovación social)
 

Promover la creación y conso-
lidadas de eventos relacionados 
con la ciencia, tecnología e inno-
vación

 

para las empresas
 

Fuente: Equipo PEDCTI Santander

que fueron analizados de acuerdo a la relación existente entre los mismos, como 
se muestra en la Figura 9, y de los asociados al sistema productivo relacionados 
a temas preocupantes como una base económica concentrada en el Área 
metropolitana de Bucaramanga (AMB) en donde la principal fuente de puestos de 
trabajo es la informalidad, lo que ocasiona bajo nivel de cobertura de la seguridad 
social de los trabajadores; la disminución de la fuerza de trabajo del sector 
industrial, bajo nivel de internacionalización de la economía regional; la escasa e 

utilización de las tecnologías de la información por parte de las empresas; bajo nivel 

entorno local para atraer inversión, estimular la  asociatividad y el capital de riesgo; 
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inadecuada infraestructura vial y de transporte para la conectividad regional y 
movilidad local; ausencia de mecanismos para la integración y complementariedad 
del sector productivo y la incapacidad para afrontar la tendencia de relocalización 
de la base productiva del departamento de Santander debido a la poca actuación 

Posteriormente, los problemas mencionados con anterioridad se validaron 
mediante la participación activa en talleres o espacios comunes de discusión por 
parte de los diferentes actores de la región, quienes aportaron su experiencia y 
conocimiento, generando una agrupación de problemas como se muestra en la 
Figura 10. 
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problemas para el SRCTI del Departamento, los cuales se enuncian a continuación. 

1

Insuficiente instrumentalización de las políticas públicas nacionales para la
promoción de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), además
de la integración incompleta de estas políticas con las departamentales.

2

Desconocimiento y dificultad de acceso por parte de los actores beneficiarios a
las fuentes públicas y privadas de financiación.

3

Centralización geográfica del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SRCTI) en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). 

4

Baja Inversión y bajo efecto de la misma en Actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ACTI) por parte  de los actores del Sistema Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SRCTI).

5

Bajo nivel de desarrollo del tejido productivo del departamento.

6

Desarticulación entre las actividades de los subsistemas tecnológico y científico-
académico y las actividades empresariales.

7

Las funciones de los actores del Sistema Regional de Ciencia, tecnología e
Innovación (SRCTI) se encuentran en algunos casos traslapadas y no claramente
definidas.

8
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8

Baja oferta de talento humano capacitado y pertinente para el desarrollo de las
ACTI.

9

Baja capacidad de absorción de conocimiento (tecnología, desarrollo tecnológico
o conceptos de CTeI, entre otros) en las empresas.

10

Insuficiente infraestructura tecnológica y de conectividad que soporte el
acceso y la apropiación de nuevas tecnologías de información.

de problemas de acuerdo a la metodología de marco lógico, los cuales se muestran 

como los objetivos para el PEDCTI Santander: 

1. Difundir y apropiar los instrumentos de las políticas públicas nacionales 
para la promoción de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) e 

2. Ampliar la difusión de información y reducir restricciones referentes al 

3. Ejecutar actividades de ciencia, tecnología e innovación en la totalidad de 
los municipios del departamento. 

4. Aumentar la inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
por parte de los actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SRCTI) y darle un uso pertinente la misma.

5. Aumentar el desarrollo del tejido productivo del Departamento de forma 
sostenible.

regional de ciencia, tecnología e innovación. 
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8. Formar talento humano capacitado y pertinente para el desarrollo de las 
Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

9. Incrementar la capacidad de absorción de conocimiento (Tecnología, 
Desarrollos tecnológicos, conceptos de CTeI, entre otros) en las empresas.

facilitar la comunicación de información entre los habitantes del departamento de 
Santander. 

A partir de estos objetivos se desarrolló la estrategia en CTI para el departamento 
de Santander, la cual se muestra con detalle en el capítulo V.  


