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Resumen 

 

El presente documento condensa nueve entrevistas de distintos actores con conocimientos en 

política pública de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) o vinculadas a acciones de desarrollo 

sostenible. Los entrevistados provienen de la empresa, la academia, el gobierno y la sociedad 

civil organizada de Colombia. El propósito de las entrevistas fue conocer percepciones sobre la 

política pública de CTeI y la agenda 2030 en el país. Se exponen varios temas clave que incluyen: 

1) alcances y limitaciones de la agenda 2030; 2) ajuste de la agenda 2030 a Colombia; 3) retos 

de política pública para alcanzar la agenda 2030; 4) contribuciones de la CTeI a la agenda 2030. 

Este documento hace parte de una serie de insumos que Colciencias empleará en su propuesta 

para orientar la ciencia y la innovación hacia el logro de los objetivos de la Agenda 2030 del 

Desarrollo Sostenible. 

Palabras clave: Desarrollo sostenible; agenda 2030; Objetivos de desarrollo sostenible (ODS); 

Política de ciencia, tecnología e innovación; Colombia; entrevista. 
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Introducción  

La agenda 2030 de desarrollo sostenible fue acordada por 193 países. Esta agenda tiene el 
propósito de cumplir 17 objetivos sociales, económicos y ambientales denominados objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS). Para esto plantea metas específicas que se deben alcanzar antes 
del 2030. Los ODS conciernen a todos los países, pero el cumplimiento de estos objetivos 
plantea retos y transformaciones específicas en las políticas públicas de cada país. Es por ello 
que el equipo de la Unidad de Diseño y Evaluación de Políticas de Colciencias (UDEP) entrevistó 
a personas con conocimientos amplios en política pública de ciencia, tecnología e innovación 
(CTeI) o vinculadas a acciones de desarrollo sostenible provenientes de la empresa, la academia, 
el gobierno y la sociedad civil organizada para conocer sus percepciones sobre la agenda 2030 
en el caso particular de Colombia.  

El propósito de las entrevistas fue conocer las opiniones y conceptos de estas personas sobre 
dos aspectos principales: a) características generales de la agenda 2030, limitantes y adecuación 
para Colombia y b) Retos de la política pública de CTeI para contribuir con la agenda 2030. Los 
temas orientadores fueron: 1) alcances y limitaciones de los ODS como agenda, 2) ajuste de la 
agenda 2030 a Colombia; 3) retos de política pública para alcanzar los ODS; 4) contribuciones de 
la CTeI a los ODS y transformaciones en las maneras de hacer CTeI. 

Este es un estudio que sirvió como base para empezar la reflexión acerca de la contribución de 
la CTeI al desarrollo sostenible y cómo pensar una política de CTeI para este propósito en 
Colombia. Por lo tanto, no es un ejercicio con pretensiones exhaustivas o generalizadoras. Es un 
ejercicio que permite obtener información relevante, aunque preliminar, para ilustrar y explorar 
distintas perspectivas sobre la CTeI en relación con el desarrollo sostenible en Colombia.  

 

Entrevistados*  

NOMBRE CARGO 

Mónica Salazar  Especialista Líder de la División de Competitividad, Tecnología e 

Innovación del BID 

José Antonio Ocampo  Codirector del Banco de la República 

Nicolás Cock Director de ECOFLORA AGRO 

Cristina Gamboa Directora Ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción 

Sostenible (CCCS). 

Paula Caballero Directora Global del Programa Climático “World Resources 

Institute” 

Sandra Luna Integrante de la de la Ruta Pacífica de las Mujeres Regional 

Santander.  

Brigitte Baptiste Directora General del Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt 

Daniel Mitchell Restrepo  Presidente Ejecutivo de ACOPLÁSTICOS 

Hernando Gómez 

Buendía  

Director de la revista digital Razón Pública 

Para mayor información metodológica ver anexo ficha técnica.  

*Agradecemos las contribuciones de los entrevistados en el presente texto. Aclaramos que las opiniones 

expresadas son personales y no comprometen a las instituciones de las que hacen parte; tampoco refleja 

la posición oficial de Colciencias. 
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Características generales de la agenda 2030, limitantes y adecuación para Colombia 

En esta sección presentamos las percepciones de los entrevistados sobre la agenda 2030 en 

general. Nos enfocamos en las características que señalaron como propias de esta agenda, pero 

también mostramos las limitaciones que pueden impedir su implementación. Así mismo, 

mostramos su percepción sobre cómo esta agenda se ajusta a la realidad colombiana. 

Agenda 2030: globalidad, interactividad y promoción de cambios   

Encontramos tres aspectos fundamentales que los entrevistados mencionaron como 

característicos de la agenda 2030. Para ellos la agenda se caracteriza por ser global, interactiva y 

promotora de cambios significativos en la noción tradicional de desarrollo. 

En cuanto a la globalidad de la agenda, José Antonio Ocampo mencionó que ésta responde a las 

críticas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)1, en especial a su énfasis en que las 

acciones deben ser implementadas solo por los países pobres. Como la agenda 2030 implica 

una acción conjunta de países con alto y bajo ingreso, se convierte en un marco global de 

referencia. Este marco se concreta en metas y métricas específicas que contribuyen a 

solucionar problemas comunes. A pesar de ser global, Mónica Salazar señaló que la agenda no 

puede implementarse de manera uniforme en todos los países o regiones. Esto porque el 

contexto socio-económico es distinto en cada país y las prioridades de los gobiernos van 

cambiando, por lo que “no se puede atender a todo lo que se quisiera atender y empiezan a 

jugar un papel las prioridades que se definan desde los tomadores de decisión”.  

Un punto señalado como importante por los entrevistados es que si bien la agenda define cada 

ODS de forma separada, estos se encuentran interconectados de distintas maneras. Uno de los 

ejemplos señalados es el de la interconexión que existe entre pobreza y hambre, o desarrollo 

económico y cambio climático. En palabras de Brigitte Baptiste “hay un reconocimiento 

fundamental de que los objetivos se deben alcanzar sin detrimento de la salud y las capacidades 

de provisión de bienes y servicios de los ecosistemas”. En este sentido, José Antonio Ocampo 

anota que las interconexiones muestran relaciones más amplias “entre las tres dimensiones del 

desarrollo: la económica, la social y la medioambiental”. Para Nicolás Cock la interconexión 

también se refiere a una participación intersectorial, que requiere “articularla con otras 

agendas, planes y programas para ser transversal y para realizar la gestión en donde poco se ha 

avanzado”. Un punto en el que concordaron los entrevistados es que la participación e 

interacción entre los distintos grupos sociales es fundamental.  

En cuanto al cambio en el concepto tradicional de desarrollo que promueve la agenda, Paula 

Caballero resaltó que esta es la primera vez que en una agenda de desarrollo los “países 

desarrollados aparecen no solamente como donantes sino como actores”. Otro punto 

mencionado fue el cambio en la idea de crecimiento económico, basado tradicionalmente en la 

explotación ilimitada de recursos naturales. En este sentido, Cristina Gamboa puntualiza que “el 

actual modelo basado en hidrocarburos está llegando a su fin y se necesita otra alternativa 

basada en el crecimiento verde”. La agenda 2030, al proponer una idea de desarrollo no 

enfocada únicamente en el crecimiento económico, implica transformaciones en la producción 

y el consumo. Un ejemplo fue aportado por Daniel Mitchell en el sector de la petroquímica y el 

plástico:  

                                                           
1 Sobre estas críticas ver Chavarro et al. 2017. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y la 
contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación. UDEP: Documento de trabajo 1, disponible en 
www.colciencias.gov.co.  

http://www.colciencias.gov.co/
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Para la producción de envases hay que avanzar en productos con eco-diseño; en el caso 

de los procesos, mejorar en sistemas de eficiencia energética en la producción y 

preguntarse cómo estamos en emisiones, cómo estamos en consumos de agua, cómo 

reciclar más, cómo están las condiciones de los trabajadores; y en relación con los 

consumidores cuánto se ha mejorado la cultura de separación de residuos desde el 

hogar. 

Limitantes de la Agenda 2030 

Encontramos tres puntos considerados por los entrevistados como limitantes: la baja 

apropiación de la agenda, el peligro de enfocarse en metas y no en acciones y la posible falta de 

voluntad política. En cuanto al primer punto, Nicolás Cock señaló que “existe un 

desconocimiento de dicho marco tanto en el sector empresarial, como en las entidades públicas 

y la sociedad civil”. Este desconocimiento lo explicó por la baja divulgación de la agenda 2030. 

Para Paula Caballero la baja divulgación es parte de una limitación en la comunicación que se 

extiende a otras dimensiones: 

Yo diría lo mismo con ciencia y tecnología. Simplemente las palabras “ciencia y 

tecnología” o las palabras “cambio climático” son unas rúbricas que no generan mucho 

espacio para que el común pueda participar. Considero que necesitamos traducir estos 

conceptos en acciones o trayectorias concretas de manera tal que no se sienta como 

algo abstracto, sino como agendas llamativas, relevantes para los ciudadanos. Esa es la 

traducción que es bien difícil y a la que tenemos que apuntarle. 

Por otro lado, Sandra Luna enfatizó que existe el peligro de confundir las metas con las acciones 

necesarias para lograr los ODS. Explicó que un reto es lograr una verdadera mejora en las 

condiciones y no solo un cambio en los indicadores. Para esto considera importante lograr una 

voluntad política firme para ejecutar las acciones acordadas en las agendas públicas: “No 

necesariamente tener una política pública nos lleva al cumplimiento real de esa política. Las 

mujeres somos un ejemplo de trabajo para que se logre política pública, pero eso no se traduce 

en mejora en la cotidianidad [de las mujeres]”.  Por último, Brigitte Baptiste vinculó este tema 

de voluntad política con el de desbalance en el poder que permea las relaciones internacionales 

entre países:  

El planeta tiene unas tendencias de insostenibilidad muy fuertes y marcadas, (...) 

algunas que no se han resuelto porque no tenemos el conocimiento, pero otras porque 

no tenemos la voluntad política. Muchos países no van a reconocer que sus patrones de 

consumo son los responsables de la insostenibilidad del desarrollo a escala planetaria 

(...) no tenemos [Colombia] músculo para pelear contra China, Europa, India, Estados 

Unidos. Somos los ‘chiquitos’, por ese motivo hay unos alcances limitados en las 

decisiones de los ODS. 

La agenda 2030 en Colombia 

En general, los entrevistados estuvieron de acuerdo con que la agenda se adecua a las 

necesidades de desarrollo del país y vieron diversas oportunidades para Colombia. Daniel 

Mitchell ve oportunidades en lo relacionado con la industria del plástico y su impacto 

ambiental. Por su parte, Paula Caballero señaló la importancia de trabajar fuertemente en los 

temas de energía renovable y transporte, además de los sectores relacionados con el uso y 

cambio del uso del suelo, en Colombia. Sandra Luna afirmó que “el momento es oportuno. Si 

logramos quitar ese gran estorbo que es la guerra, vamos a empezar a centrarnos en lo más 
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importante, como el resto de sociedades que están en paz”. Cristina Gamboa y Mónica Salazar, 

por otra parte, ven oportunidades en la biodiversidad. 

Mónica Salazar señaló que los planes de acción deben construirse teniendo el marco global 

como referencia pero entendiendo que las propuestas y acciones deben pensarse desde lo 

nacional y local:  

Las demandas sobre nuestra biodiversidad para contribuir a un desarrollo sostenible son 
muy diferentes a las que se plantean en países donde no hay tanta biodiversidad. Ahí 
creo que es una tarea única y propia de nuestros países. Ha habido muchas acciones, 
como el tema de la protección de especies, los saberes ancestrales, que fueron 
movimientos que nacieron en Colombia. No debe haber nadie más interesado que 
nosotros por saber cómo debemos contribuir con eso al cumplimiento de objetivos. 

 

Nicolás Cock señaló que en el país empieza a haber cooperación empresarial para aportar al 

desarrollo sostenible, y mencionó que “setenta empresas realizaron una alianza para 

implementar el Pacto Nacional por la Agricultura Sostenible”. Sin embargo, para ajustar la 

agenda a Colombia, Cock considera que “la articulación de actores y el liderazgo del gobierno en 

todos los sectores es clave para afrontar el compromiso, porque la desarticulación es grande”. 

En este sentido, Cristina Gamboa manifestó su preocupación porque “los temas de crecimiento 

verde se han quedado bajo liderazgo empresarial, pero se han quedado solos y se requiere de 

alianzas con investigación e innovación”.  

Por último, Hernando Gómez fue más escéptico en cuanto a la adecuación de la agenda 2030 a 

Colombia y sus posibilidades de implementación. Para él, un punto negativo es que no se deriva 

de reflexiones académicas, sino que “es un producto político hecho a muchas manos, acordado 

después de muchas negociaciones, es una suma de demasiadas variables, tiene muchas 

restricciones y es algo difícil de digerir”. En cuanto a su implementación en Colombia, anotó: 

La Agenda de Desarrollo Sostenible no tiene mucha fuerza política, no tiene 

obligatoriedad y no tiene “dientes”. Puede generar la ejecución de algunos proyectos 

con apoyo de agencias multilaterales, pero la incidencia real en la política no es mucha, 

es algo bastante periférico en la incidencia real en la política nacional. 

 

Retos de la política pública de CTeI para contribuir con la agenda 2030 

En esta sección presentamos la respuesta de los entrevistados a la pregunta ¿cuáles son los 

retos de política pública en CTeI para el cumplimiento de los ODS? entre las respuestas 

identificamos tres ejes comunes de retos en lo que se refiere a la CTeI: fortalecimiento 

institucional, articulación y creación de nuevas agendas públicas de investigación. A 

continuación se presenta una síntesis de las opiniones de los distintos entrevistados a fin de 

exponer cada eje de reto de política para el cumplimiento de los ODS. 

Fortalecimiento institucional:  

Colciencias es la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Colombia. Durante su existencia ha mantenido tres modelos institucionales: desde sus orígenes 

en 1968 perteneció al Ministerio de Educación, en 1989 se adscribió al Departamento Nacional 

de Planeación y en el 2009 por medio de la ley 1286 se designó como un departamento 

administrativo dependiente de la Presidencia. Según José Antonio Ocampo, “el modelo reciente 
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no ha funcionado”, y considera que la adscripción de Colciencias es algo que debe discutirse. De 

manera relacionada, algo que fue resaltado en todas las entrevistadas fue la falta de visibilidad 

de la institución en la agenda pública de Colombia. En palabras de Mónica Salazar: 

Colciencias históricamente no fue un fortín político, lo cual incide en que no esté en la 

agenda (…) yo creo que hay una explicación histórica, que de alguna manera he definido 

como “la marginalidad de Colciencias”, por decirlo en esas palabras. Ha sido una 

marginalidad institucional, pero también una marginalidad física2, dado que su 

emplazamiento físico tampoco contribuyó a que estuviera en la agenda pública. 

En ese sentido y concretamente definiendo ¿cuál sería el reto? José Antonio Ocampo 

argumentó que radica en generar un nuevo modelo con políticas a largo plazo y un sistema con 

más recursos ya que la inversión en el caso del sector CTeI en Colombia ha sido mínima: 

“tenemos el 0.2 del PIB según el Banco Mundial, mientras el promedio latinoamericano es 0.8: 

cuatro veces el colombiano. China es 10 veces el colombiano, Brasil es 6 veces, Corea es 20 

veces, y la OCDE (a la cual aspiramos a pertenecer) es 12 veces.” Adicionalmente, Nicolás Cock 

manifestó que “con el bajo presupuesto de Colciencias no se pueden cumplir objetivos tan 

ambiciosos, como son los ODS”.  

Sin embargo, Sandra Luna señaló que a pesar de la importancia del tema de los recursos, no 

todo se puede reducir a dicho tema: “hay que reconocer también lo que ya se ha hecho en los 

territorios, lo que lleva mucho tiempo funcionando y qué se puede optimizar para que se 

transforme en innovación”. Mónica Salazar se suma a esta opinión y dijo que “al sector de 

ciencia y tecnología le ha faltado visibilizar lo que hace y lo que puede hacer. [Por ejemplo] 

iniciativas como Colombia Bio, que tiene un alcance mayor. Es de los grandes programas que 

pueden marcar la diferencia, es más grande, es a largo plazo y tiene buena visibilidad. 

 Articulación: “mayor conexión” 

El segundo eje de los retos señalados por los entrevistados, es que la ciencia, la tecnología y la 

innovación requieren de políticas de articulación. Brigitte Baptiste señaló que un requisito para 

una política de CTeI que contribuya a la sostenibilidad es la conectividad entre todos los 

estamentos gubernamentales: “es muy típico que en Colombia o en muchos países un sector 

tome una decisión aparentemente bien dirigida y otro sector tome exactamente el camino 

contrario, anulando los beneficios de cualquiera de las dos políticas”. Así mismo, Paula Caballero 

mencionó el encasillamiento en el diseño de las políticas públicas: “generalmente las políticas 

están enmarcadas bajo una visión, bien sea aprovechamiento o desarrollo, para un sector 

determinado o para una región determinada, sin articular de una manera clara otras 

oportunidades o impactos para otros sectores”. Para la formulación de políticas de CTeI se hace 

necesaria la articulación con distintos actores. Para ello, Cristina Gamboa planteó la necesidad 

de establecer espacios abiertos que permitan la articulación de todos los sectores del país, 

principalmente los del sector empresarial y académico a partir de plataformas abiertas: 

 Las universidades podrían aportar personal investigador y laboratorios con el fin de 

realizar esos proyectos, pero que se hagan bajo una plataforma abierta donde lo que se 

aprenda y se pueda compartir con otra empresa, se comparta y se convierta en mejores 

prácticas para inspirar procesos de innovación. El enfoque de sistema es una buena base 

para promover una buena relación.  

                                                           
2 Desde 1977 hasta 2016 la sede de Colciencias estuvo situada en el Norte de Bogotá, distante de 
ministerios y agencias estatales.  



7 
 

José Antonio Ocampo mencionó que el reto está más allá de articular las redes internas, y 

sugirió que está en la articulación de las redes internacionales. “Esto es del mundo, cómo se 

conecta con personas de otros países, eso muchas veces es mucho más importante en un campo 

específico que cualquier otra cosa”. De esta manera, el objetivo está en articular los estamentos 

del gobierno, con las universidades y con las empresas, sumando la articulación con las redes 

internacionales, lo que finalmente caracteriza un buen sistema de conocimiento. Sandra Luna 

enfatizó que el ejercicio requiere de una buena articulación con las comunidades de 

ciudadanos: “La CTeI se queda en cosas muy alejadas de las comunidades, lo que no permite que 

haya la posibilidad de trasferencia”. Ve que en muchas ocasiones los investigadores llegan a las 

comunidades y las tratan como fuente de información, pero luego no hay intercambio: “Se 

queda como un artículo, pero luego no pasa nada. Termina beneficiando a ese centro o persona, 

pero cómo la investigación impacta a la gente no es tan claro”.  

Priorización en las agendas de investigación 

 
Según Brigitte Baptiste, en la actualidad las agendas de investigación carecen de buenos 
mecanismos de priorización y sobre todo no están orientadas a la demanda de lo que requiere 
la sociedad. Respecto a esto, puntualizó: “normalmente han sido los investigadores los que 
definen las agendas de innovación, y los investigadores somos muy malos para definir esas 
agendas”. Para Baptiste la construcción de la priorización de las agendas requiere tanto la 
sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, investigadores, instituciones públicas y 
empresas privadas. De esta manera, la investigadora explica cómo ella ve que en la actualidad 
se construyen las agendas:  
  

Nos pasa a nosotros en el tema de la biodiversidad. Somos el instituto de investigación 
en biodiversidad: ¿cuáles son las prioridades de investigación en biodiversidad para 
Colombia? y le preguntamos al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Minas, a los 
sectores, y nadie sabe responder. Entonces, inmediatamente, los investigadores en 
biodiversidad responden con lo que creen que se debe hacer, haciendo una 
interpretación… y normalmente estamos equivocados porque tenemos agendas 
importadas, agendas de comunidades globales que tienen mucha validez, pero que para 
resolver problemas locales tardan muchísimo. Si nosotros tenemos que esperar a que la 
comunidad global entregue unas respuestas específicas para el tema de captura de 
carbono y no desarrollamos nuestras propias agendas in situ, pues va hacer mucho más 
demorado. 

 
Algunos entrevistados señalaron que el problema en alcanzar las metas de los ODS desde la 
CTeI, radica en requerir una priorización en temas de investigación más aplicados. Sin embargo, 
José Antonio Ocampo advierte que las agendas públicas deben tener un equilibrio entre la 
“ciencia pura” y “ciencia aplicada”.  
 

Aquí hay mucho sesgo que todo tiene que ser aplicado (…), si no está el uno el otro no 
existe. Los científicos más puros están allá en EE.UU o en el mundo desarrollado y aquí 
estamos los prácticos, es un modelo artificial. Se necesita tener una cosa que se 
densifica, desde los que hacen conocimiento puro hasta los que hacen producción, tiene 
que hacer parte de un mismo sistema (José Antonio Ocampo). 

 
A su vez, Sandra Luna advierte la importancia de invitar a los ciudadanos en la construcción de 
dichas agendas y detalla: “pocas veces se les invita a los ciudadanos para participar en las 
decisiones, para participar en la solución (…) esa participación es cualificada, en términos de 
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proteger lo que se logra. Si la gente conoce los ODS y los vive cotidianamente los va a defender” 
y argumenta que la priorización de las agendas no debe ser solo desde los actores que 
conforman el sistema nacional de ciencia y tecnología sino que debe ser una priorización hecha 
en conjunto con la sociedad.   
 

Consideraciones 

La agenda 2030 es un plan global para la acción hacia el desarrollo sostenible. Por esto propone 
metas específicas para ser alcanzadas en un determinado tiempo. Sin embargo, para el 
cumplimiento de las metas se necesita comprender cómo llegar a ellas. Como dice Mónica 
Salazar, el gran reto es “¿cómo hacer?, ¿cómo se hace un seguimiento? y ¿cómo se traza un 
camino para llegar allá?". En la misma dirección, Paula Caballero se pregunta: “¿cuáles son las 
políticas que necesitamos? ¿Cuáles son las inversiones que necesitamos?”. De esta manera, se 
plantea un gran reto de política pública que contemple los mecanismos para alcanzar esa 
agenda. La información resultante de estas entrevistas reflejó las dificultades que hay en su 
compresión y adecuación para el caso colombiano y los elementos de política pública que se 
consideran importantes para contribuir a ella mediante la CTeI.  
 
Las características de la Agenda que se han destacado aportan criterios generales para buscar 
que las políticas diseñadas estén de acuerdo con los propósitos de la agenda. Estos criterios son 
globalidad, interactividad y promoción de cambios. En resumen, las metas globales implican 
acciones locales que requieren tener en cuenta la interacción entre distintos objetivos (pobreza 
y desarrollo económico, agua y consumo responsable, etc.), promover diálogos intersectoriales 
y hacer partícipes de los procesos de decisión a los distintos grupos sociales (ciudadanos, 
empresarios, académicos y representantes del gobierno). Por otro lado, una política para 
aportar a los ODS implica un cambio en el concepto de desarrollo, que pasa de una enfocada al 
crecimiento económico a una centrada en el equilibro de aspectos económicos, sociales y 
medioambientales. 
 
Por su parte, los limitantes de la Agenda 2030 muestran los riesgos que enfrentan los procesos 
de formulación de política que pretenden orientar su implementación. La percepción de baja 
apropiación de la agenda muestra el riesgo de no contar con suficiente compromiso de 
diferentes sectores (gobierno, sector privado, sociedad civil). Relacionado con esto, el peligro de 
enfocarse en metas y no en acciones puede distraer del principal propósito de la agenda 2030. 
Los anteriores riesgos fueron reafirmados por los entrevistados en sus percepciones sobre la 
adecuación de la Agenda 2030 a Colombia. Un riesgo importante es que la agenda se quede 
como un propósito que no movilice realmente a la acción en el país y cuente con apropiada 
financiación. 
 
Por último, los retos para la política de CTeI muestran puntos específicos de debate que nutren 
nuestro entendimiento sobre la relación entre ésta y el desarrollo sostenible: el fortalecimiento 
institucional de las organizaciones relacionadas con CTeI, una mejor articulación tanto en lo 
gubernamental como en otros sectores, especialmente el de la sociedad civil, y la priorización 
de agendas de investigación fueron señalados como fundamentales. Los anteriores puntos no 
agotan el tema de la política de CTeI en relación con el desarrollo sostenible, pero ayudan a 
construir una perspectiva colombiana sobre este tema de importancia global. 
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Anexo: ficha técnica 

FICHA TÉCNICA Y METODOLÓGICA  
INSTRUMENTO ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Objetivo 
Conocer la percepción de actores de diversos sectores sobre la Agenda 2030 y su 
relación con la Política Pública de CTeI en Colombia 

Metodología General 

1. Se realizó una entrevista semi-estructurada, partiendo de un guión con cuatro 
preguntas orientadoras. 
2. Se seleccionó expertos de acuerdo a su trayectoria en el sector económico, 
académico y gubernamental. 
3. Se programaron las entrevistas donde participaron dos profesionales de la 
UDEP. 
4. Las entrevistas cuentan con registro de audio y/o video. 

  

Entrevistados Fecha 

Brigitte Luis 
Guillermo Baptiste 

Directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt. Representante de Colombia ante 
organismos internacionales en materia ambiental. Doctora en 
Economía Ecológica y manejo de recursos naturales en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Magister en conservación 
y desarrollo tropical en la Universidad Internacional de Florida. 
Bióloga de la Universidad Javeriana.  

18/09/2017 

Nicolás Cock 

Director de ECOFLORA AGRO. Ha participado en la concepción y 
ejecución de diversas empresas, organizaciones, programas, 
productos y proyectos relacionados con la biodiversidad, la 
biotecnología y los negocios verdes. Magister en Política 
ambiental y recursos de la Universidad de George Washington.   

20/09/2017 

Hernando Gómez 
Buendía 

Académico, periodista y activista político colombiano, Director y 
Editor General de la Revista Digital Razón Pública. Es filósofo, 
economista y abogado de la Universidad Javeriana, sociólogo de 
la Universidad Nacional de Colombia, M.Sc. y Ph.D. en sociología 
y sociología rural de la Universidad de Wisconsin. 

22/09/2017 

Cristina Gamboa 

Directora Ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible (CCCS). Experta en desarrollo sostenible, relaciones 
internacionales y alianzas colaborativas. Investigadora de 
Fedesarrollo y el Banco Mundial. Editora Económica Revista 
Dinero. Diplomática Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Magister en Economía y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Johns Hopkins, Escuela de Estudios Internacionales 
Avanzados. Economista de la Universidad de los Andes.  

27/09/2017 

Paula Caballero 

Directora Global del Programa Climático “World Resources 
Institute”. Cuenta con una sólida trayectoria en el gobierno, 
bancos multilaterales de desarrollo, Naciones Unidas y ONG. 
Ampliamente reconocida como defensora de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Magister en Relaciones Internacionales, 
con enfoque en recursos transfronterizos de la Universidad 
Javeriana. Historiadora Universidad de Brown.  

29/09/2017 

Daniel Mitchell 
Restrepo 

Presidente ejecutivo de ACOPLASTICOS. Investigador y experto 
en estudios económicos. Vinculado como consultor en el sector 
público y privado. Magister en Econometría de la Ciencia y 
Economía Matemática, del London School of Economics Political 
Science. Economista de la Universidad Carlos III de Madrid.  

08/10/2017 
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José Antonio 
Ocampo 

Codirector del Banco de la República. Profesor de Columbia 
University. Consultor y experto en economía y asuntos de 
gobierno. Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ex Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural. Doctor en Economía en la 
Universidad de Yale. Economista y sociólogo de la Universidad 
de Notre Dame, EEUU. Doctor Honoris Causa Universidad 
Nacional de Colombia y Universidad Complutense de Madrid.   

09/10/2017 

Mónica Salazar 

Especialista Líder de la División de Competitividad, Tecnología e 
Innovación del BID. Ex Directora Ejecutiva del Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT). Doctora en 
Comunicación de la Universidad Simon Fraser (Vancouver, 
Canadá). Magister en Cambio técnico y estrategia industrial de 
PREST de la Universidad de Manchester (Reino Unido)". 

11/10/2017 

Sandra Luna 

Integrante de la de la Ruta Pacífica de las Mujeres Regional 
Santander. Ha liderado proyectos de empoderamiento integral 
a las mujeres, atención en terreno a víctimas del conflicto 
armado colombiano y defensa de la mujer especialmente en el 
Departamento de Santander. Psicóloga, especializada en 
asuntos de violencia de género. 

23/10/2017 

  

 Preguntas Orientadoras 

1. ¿Qué alcances y limitaciones tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como expresión de 
una agenda de desarrollo sostenible?  

2. ¿Qué tan ajustada encuentra esa agenda de desarrollo sostenible para las necesidades de Colombia?  

3. ¿Cuáles son los retos prioritarios que el cumplimiento de los ODS plantea para la política pública y 
específicamente para la política de ciencia, tecnología e innovación? (Arreglo institucional, actores, 
instrumentos, recursos humanos, financiación, etc.)  

4. ¿Cómo puede contribuir la ciencia, la tecnología y la innovación a los ODS en Colombia y qué 
transformaciones son necesarias en la concepción y prácticas de la CTeI?  

  

Sistematización de entrevistas (método análisis temático) 

1. Transcripción de las entrevistas 

2. Socialización y discusión - reunión técnica equipo UDEP  

3. Identificación de temáticas comunes y puntos de divergencia 

4. Identificación de categorías de análisis 

 


