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Prologar el resultado de casi cuatro años de trabajo, esfuerzo y compromiso 
desarrollado a pesar de una pandemia vírica global es un honor, pero no es un 
reto menor, sobre todo cuando este trabajo se ha centrado en la tipificación del 
impacto de la Tercera Misión Universitaria.

Los que nos hemos desarrollado profesionalmente en instituciones de educa-
ción superior (IES) solemos identificar con mucha facilidad las actividades misio-
nales de nuestras organizaciones. No discutimos al pensar en docencia ni en la 
generación de conocimiento. Son dos actividades que se aceptan comúnmente 
como primera y segunda misión de las Universidades. La primera, con aproxi-
madamente mil años de historia y la segunda, con solo doscientos años presente 
en nuestro quehacer institucional. Ambas actividades supusieron en su momento 
auténticas revoluciones en la forma de relacionarse con el conocimiento y la 
comprensión de nuestra realidad, nuestra economía y nuestra sociedad.

Ambos desarrollos misionales fueron disruptivos en su tiempo. La docencia, 
porque fue una forma de romper el monopolio occidental de los monasterios 
como garantes conservadores del conocimiento representado simbólicamente. 
Una nueva forma de transmisión se imponía generalizando los métodos didác-
ticos desarrollados por los clásicos, por las escuelas chinas de funcionariado y 
las madrasas islámicas. Con respecto a la generación de conocimiento, dudar 
de la verdad revelada y explorar de forma crítica los senderos del conocimiento 
y la comprensión de nuestra realidad se convirtió en otra revolución que tardo 
casi un siglo en imponerse a posturas menos sensibles a las necesidades de 
nuestras sociedades. “Vino nuevo en odres viejos”. De sobra son conocidas las 
reacciones del establishment académico de la época frente a pioneros de la 
segunda misión como fueron Humboldt o Darwin. Pero generar conocimiento se 
convirtió finalmente en una base del progreso de las naciones y del bienestar 
de las sociedades.

La misión de la que trata este proyecto, la Tercera Misión Universitaria, es 
mucho más reciente y también ha supuesto, una vez más, romper esquemas an-
cestrales y sacar a las instituciones universitarias fuera de su espacio de como-
didad. De hecho, tan reciente es que cuenta con apenas 50 años de presencia 
en las agendas institucionales. Esta actividad de tercera misión es definida por 
diferentes pensadores de la gestión universitaria y de la relación de las univer-
sidades con sus diferentes entornos (Nieto, Markkula, Solé, Ezkowitch, Castro, 
Lundvall, Lucio, Padfield, Molas y Koskinen) como las formas de transferir co-
nocimiento generado en las IES y generar comprensión y aplicación de este.

Lo anterior es fácil de definir, pero complejo de comprender por la diversi-
dad de beneficiarios y actores que pueden participar de los servicios y activi-
dades que las IES pueden organizar sobre esa base. Y desde luego, complejo de 
desarrollar en estructuras y organizaciones pensadas y financiadas exclusiva-
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mente para la primera misión y en el mejor de los casos, financiadas en parte 
para la segunda. No obstante, todos estos autores parecen coincidir en la nece-
sidad de estas actividades por parte de las sociedades en las que están inmersas 
las universidades y en los efectos económico, social, ambiental y competencial 
que generan en su entorno próximo o remoto.

La tercera misión supone la organización de servicios, productos y procesos que 
apoyen en la generación de valor añadido para un tercero. En realidad, la transferen-
cia de conocimiento para generar comprensión y aplicación es uno de los fundamen-
tos de la innovación de las sociedades donde esto tiene lugar. Y, por supuesto, hay 
muchas formas de focalizarlo, con perspectivas al menos sociales, emprendedoras 
o innovadoras. Su puesta en marcha supone rediseñar la agenda estratégica de las 
instituciones académicas en cuanto afectan a la estructura, a las organizaciones in-
ternas y a los mecanismos relacionales que usa la universidad para cumplir con sus 
requerimientos misionales. No hay mejor o peor enfoque. Lo único poco deseable es 
no tener definida la estrategia de despliegue de esta nueva misión.

Existen, sin duda, muchas formas de transferir conocimiento y generar com-
presión y aplicación de este. Pero todos estos esfuerzos pueden generar me-
lancolía si no encuentran un ámbito de aplicación. Nos gusta señalar que la 
tercera misión tiene múltiples personas e instituciones beneficiarias y, por lo 
tanto, resuelve problemas en muchas esferas, en y desde diferentes ámbitos de 
aplicación. Las empresas y las personas egresadas de las instituciones univer-
sitarias pueden necesitar nuevo talento (se resuelve con acciones vinculadas a 
las prácticas en empresas, primer empleo o apoyo al emprendimiento), nuevas 
competencias (se resuelve con formación permanente ofertada o demandada) 
o resolver un problema específico en su organización (se resuelve con servicios 
de laboratorios, prestación de horas de trabajo, contratos o convenios, pruebas 
de concepto, desarrollo de prototipos o productos finales, diseño de servicios o 
metodologías, misiones académicas, doctorados industriales, entre otros). Y la 
complejidad aumenta al hacerlo la dimensión de las necesidades que el cliente 
de la Universidad plantea por esta vía.

Pensamos que no hay que olvidar las necesidades de vinculación que, por 
otra parte, posee la comunidad científica de la Universidad. La publicación de 
artículos de calidad, el apoyo en la presentación de proyectos competitivos o 
para empresa, el acompañamiento en el registro de patentes y su licenciamien-
to, el soporte en la creación de spin-offs o la creación de espacios específicos 
para la generación y transferencia como pueden ser los parques científicos tec-
nológicos. Todos estos acompañamientos y procesos de facilitación de los pro-
blemas de relación de la comunidad científica son parte también imprescindible 
de la labor de tercera misión universitaria.

Por último, los alumnos con sus necesidades de apoyo en la elaboración 
de sus tesis doctorales científicas o industriales, en su potencial emprendedor 
materializado en una empresa start-up o en su capacidad de competir inter-
nacionalmente con otros estudiantes universitarios en concursos de ideas, con-
ceptos, certámenes instrumentales o productos finales.

En conclusión, las universidades son, por encima de todo, organizaciones 
que, entre otras muchas cosas, reflejan las contradicciones de las sociedades 
donde están inmersas, pero asimismo son un instrumento que es fundamental, 
por un lado, para desclasar a las personas que se benefician de su oferta for-
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mativa, y por otro, para apalancar regionalmente recursos físicos, económicos 
y talento humano en las naciones que aspiran a balancear la formación con una 
sociedad sostenible, justa y equilibrada. Y la tercera misión nos ha descubierto 
un nuevo espacio de participación para generar una economía basada en la 
innovación. Sin la tercera misión es imposible participar en la innovación de 
productos, de servicios, de procesos, de estructuras y de distintas maneras de 
generar equidad desde una perspectiva solidaria y sostenible. La economía de 
la innovación ha abierto una forma de comprender la función de la tercera mi-
sión en la generación de riqueza económica, social o medioambiental mediante 
la aplicación de nuevas herramientas y competencias.

Las universidades deben aceptar su nueva función y la necesidad de parti-
cipar en esta nueva revolución. Pero esta aceptación pasa por asumir que de-
bemos canalizar un cambio cultural que afecta nuestras creencias y nuestros 
valores, actitudes y comportamientos institucionales. Pensamos firmemente 
que la Universidad debe huir de una tercera misión paternalista y debe asu-
mir los retos que se plantean desde esta nueva perspectiva, asumiendo el 
impacto que genera y, lo que puede ser dramático, el impacto que puede 
generar ignorar nuestra responsabilidad. Este proyecto es un paso firme y de-
cidido en la puesta en valor del impacto de la tercera misión y una puesta de 
largo de esta nueva forma de cumplir con nuestros objetivos institucionales.

Patricio Montesinos
Julio 06 de 2022
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A diferencia de la primera y segunda misión de la universidad, la tercera misión 
incluye una gama mucho más amplia de actividades que, en muchos casos, 
presentan además un importante grado de interrelación entre ellas y con otros 
aspectos de la labor docente e investigadora. Ello, unido a su marcado carácter 
de interfaz con el entorno hacen de esta función, como es sabido, una realidad 
más difícil de definir y acotar en una única categoría.

Ante la necesidad creciente de analizar la contribución de la educación su-
perior al entorno en esta vertiente y proponer mecanismos para la estimación 
del impacto, se desarrolló el proyecto IMPALA (strengthening IMPAct of Latin 
American universities), del que el presente trabajo forma parte esencial.

El libro se estructura en dos secciones diferenciadas. En la primera de ellas, 
se describe el marco de impacto desarrollado (IAF, por su sigla en inglés), una 
propuesta original y única en el ámbito de la tercera misión, basado en un en-
foque clásico de teoría de programa y modelos lógicos, aproximación predomi-
nante aun en la actualidad en el diseño y evaluación de políticas. Se trata de un 
esquema general que, sin pretensión normativa, aporta pautas prácticas para 
el abordaje de cualquier proceso evaluativo vinculado a una acción de Tercera 
Misión Universitaria, siendo además compatible e integrable con los sistemas 
de planeación universitaria más habituales y con los enfoques de gestión basada 
en resultados en los que, cada vez más, se apoyan los sistemas de gobernanza 
universitaria.

Para poder comprender el alcance de esta herramienta, en un primer lugar 
se aporta una definición de lo que será considerado Tercera Misión, una visión 
consensuada entre los socios del proyecto. Ello permitirá delimitar el campo de 
acción de aquellas intervenciones consideradas susceptibles de ser evaluadas 
mediante este instrumento. Posteriormente, se describen los diferentes ele-
mentos del modelo mediante el que se construye la herramienta: tipologías de 
Tercera Misión, dimensiones del impacto y alcance de las acciones. Si bien se 
trata de un instrumento pensado para la evaluación en cuanto al proyecto, el 
proceso ha llevado también a la reflexión sobre la necesidad de escalado insti-
tucional, mediante la integración con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus correspondientes metas.

Una vez presentado el marco de impacto, en la segunda sección se encuen-
tran detallados diferentes casos de estudio de hasta 12 instituciones, mostran-
do el resultado en evaluaciones piloto realizadas sobre diferentes proyectos de 
Tercera Misión en Colombia, Cuba y Panamá. A modo de construcción colectiva, 
se analiza el proceso de aprendizaje institucional que acompaña la adopción 
de esta herramienta en el seno de las propias universidades. De este modo, se 

Sobre esta monografía 
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pone de relevancia que la adopción de un modelo de evaluación de impacto 
como el IAF no consiste únicamente emplear una herramienta, sino que su-
pone un cambio de enfoque necesariamente acompañando de reingeniería de 
procesos universitarios, desde el enfoque puramente operativo hasta las líneas 
estratégicas de las propias instituciones y sus socios en el territorio en el que 
se insertan.

Los autores de este monográfico y todas las personas participantes en este 
proceso de creación y reflexión colectivas confiamos en que los aprendizajes 
sistematizados en este trabajo puedan ser de utilidad para la comunidad uni-
versitaria global en su pequeña, pero necesaria, contribución a la construcción 
de un mundo más justo y sostenible. 
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La Tercera Misión Universitaria

IntroduccIón

La tercera misión es un término general que incluye una variedad de ac-
tividades a través de las cuales la comunidad universitaria se involucra 
de manera intencionada con el entorno en el que se inserta. Describe las 
actividades económicas, sociales, culturales y políticas que explotan las 
capacidades propias disponibles en cada institución (configuración aca-
démica, ubicación, historia, estructura organizativa, entre otros) de una 
manera que beneficia a la sociedad y a ella misma.

Las actividades de la tercera misión, cuando se hacen bien, benefician 
a todos los involucrados. Si el alumnado y el personal tienen la oportu-
nidad de salir de la institución y aplicar su aprendizaje y conocimiento a 
los desafíos del mundo real, están mejorando su capacidad de resolución 
de problemas, trabajo en equipo y participación comunitaria. Al mismo 
tiempo, la comunidad está recibiendo apoyo para lograr sus objetivos y 
está siendo expuesta a nuevas ideas y formas de trabajar. De este modo, la 
institución construye relaciones más sólidas con su comunidad e identifica 
nuevas oportunidades para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación 
a través de su exposición a necesidades sociales diferentes.

Hoy, muchas instituciones desarrollan sus estrategias en torno a los 
tres ejes misionales: educación, investigación y compromiso externo 
(interacción e integración social), ya que ven su función no solo como 
educar a sus estudiantes y producir nuevos conocimientos, sino también 
aprovechar estos recursos para comprometerse con sus comunidades ex-
ternas y hacer una contribución más amplia a la sociedad. Cada institución 
identifica y caracteriza sus grupos de interés de acuerdo con su naturaleza 
y entorno. Estos grupos pueden variar de pequeñas a grandes organizacio-
nes públicas, privadas y no gubernamentales y la escala de las actividades 
de participación externa puede variar desde el ámbito local, regional, 
nacional al internacional.

Para cumplir con el propósito de este proyecto, se eligió como re-
ferente en la concepción de la tercera misión de las IES aquella desa-
rrollada por la Estrategia Nacional Irlandesa para la Educación Superior 

Fiona Hunter
Rafael Monterde D.
Leonardo A. Ríos. O.
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2030, la cual puede ser adaptada al contexto latinoamericano. Así, una 
definición mediante la que enmarcar el concepto tercera misión podría 
apuntarse como sigue:

“Las universidades tienen un compromiso abierto con su comunidad y 
la sociedad en general, el cual vincula cada dimensión de su funciona-
miento institucional en pos del cumplimiento de sus tres ejes misiona-
les. Para el desarrollo de la tercera misión, cada universidad tiene la 
necesidad de establecer las políticas, modelos de gestión y sistemas de 
calidad que integren de forma sistemática los flujos internos de conoci-
miento de sus grupos de interés internos y faciliten su conexión con las 
necesidades e intereses de los grupos externos. Las universidades de-
ben integrar el compromiso con las empresas y la industria, con la vida 
cívica de la comunidad, con las políticas públicas, con la vida artística, 
cultural y deportiva, con proveedores de educación precedente y con 
otros proveedores de educación superior en la comunidad y la región”.1

Algunas de las formas de llevar a la práctica el ejercicio de la tercera 
misión son:

• Alentar una mayor participación interna y movilidad externa de es-
tudiantes y personal entre las instituciones de educación superior, la 
industria empresarial, las profesiones y la comunidad en general.

• Responder positivamente a las continuas necesidades de desarrollo 
profesional de la comunidad en general para crear y entregar módulos 
y programas apropiados de una manera flexible y adecuada.

• Reconocer el compromiso cívico de sus estudiantes mediante la acre-
ditación del programa, cuando corresponda.

• Desarrollar mecanismos de participación de la comunidad, desde sus 
diferentes estamentos, en el diagnóstico, la planificación y la ejecu-
ción de actividades vinculadas con el ejercicio de la tercera misión.

Para efectos de definición de un marco de evaluación válido, y partiendo 
de la propuesta de Carrión y otros (2012),2 se propone la agrupación de las 
actividades de la tercera misión bajo tres grandes ejes:

• Formativo: la universidad se vincula al entorno en espacios centrados 
en el desarrollo de capacidades.

• Investigador: la universidad se vincula al entorno a través de la I+D con 
una visión de innovación transformadora.

• Social: la universidad se vincula con el entorno en acciones de desa-
rrollo humano sostenible.

En el primer caso, la universidad emplea su potencial y experiencia en el 
ámbito formativo para desarrollar actividades que le permiten acompañar 
procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas, actualización pro-
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fesional o, en general, contribuir al desarrollo cultural de la sociedad en 
la que se inserta. Bajo este eje se situarían principalmente las acciones 
de educación continua.

Bajo el eje investigador, las entidades universitarias desarrollan ac-
ciones que les permiten dar sentido a la investigación, básica y aplicada, 
más allá de su contribución al estado de la ciencia y de la técnica. Así, la 
universidad contribuye a la transformación del entorno a través de acti-
vidades que posibilitan un uso aplicado del conocimiento en la resolución 
de problemas reales que, en mayor o menor medida, contribuyen al desa-
rrollo económico, social y cultural.

Las entidades de educación superior son relevantes en tanto que son 
instituciones integradas en una sociedad y un territorio determinados. Por 
lo tanto, además de sus actividades de primera y segunda misión, y las 
acciones descritas de tercera misión que derivan de ellas, pueden encon-
trarse a las instituciones universitarias inmersas en una multiplicidad de 
procesos sociales. En este sentido, aparecen numerosas y muy diversas 
actividades en las que la comunidad universitaria desempeña un papel 
como actor activo, que puede ir desde la intervención social hasta la par-
ticipación en dinámicas de carácter político o cultural. Dentro de todas 
estas posibilidades, aquellas con un carácter más institucionalizado y con 
vocación de continuidad, quedan englobadas como parte de la tercera 
misión en el eje social.

El modElo ImPAlA dE EvAluAcIón dE ImPActo

Valorar la contribución de las actividades de la tercera misión al desarrollo 
del entorno en el que se inserta la universidad es un ejercicio complejo, 
pero de gran interés estratégico para repensar su función como agente so-
cial. Con el objetivo de facilitar el desarrollo de herramientas específicas 
que permitan el abordaje de procesos de seguimiento y evaluación de las 
actividades de la tercera misión, se propone la estructuración en tres ca-
pas diferenciadas: tipologías de tercera misión, dimensiones del impacto 
y niveles de alcance de las acciones.

Tipologías
En primer lugar, se establece la definición de tipologías más específicas den-
tro de los tres ejes de la tercera misión descritos anteriormente, represen-
tativas de las más habituales acciones desarrolladas por las universidades.

Estas tipologías no pretenden ser un compendio exhaustivo de todas 
las modalidades existentes; tarea, por otra parte, difícilmente abordable, 
y afectada por la naturaleza de cada IES. Por el contrario, para ofrecer 
herramientas de máxima utilidad, se abordan las categorías que —a juicio 
del equipo encargado de este trabajo— pueden representar la línea base 
sobre la cual se pueden enmarcar las actividades que se desarrollan en la 
actualidad, bajo el paraguas del concepto de tercera misión.
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Así, se proponen seis tipologías, enmarcadas en los tres ejes mencio-
nados:

• Eje formativo: educación continua.
• Eje investigador: gestión de la innovación, servicios de asesoría o con-

sultoría.
• Eje social: servicios asistenciales, gestión cultural, acciones comuni-

tarias.

Educación continua. Dentro de la función de extensión universitaria, se 
entiende por educación continua o educación permanente (el término en 
inglés internacionalmente aceptado es LifeLong Learning) al conjunto de 
actividades que dan respuesta a las necesidades de aprendizaje para toda 
la vida, a través de servicios formativos capaces de responder a los retos del 
entorno económico, social y cultural. Estas actividades se focalizan en la 
capacitación, actualización o profundización de conocimientos de carácter 
profesional y de otros aspectos diversos de cultura general. Generalmente, 
se materializan mediante programas flexibles de corta o mediana duración 
que no requieren ni conducen a títulos formales. Su carácter puede ser 
presencial, semipresencial o no presencial y, en algunos casos particulares, 
se articulan con programas curriculares (conducentes a títulos profesionales 
reconocidos según la normativa nacional de cada país) y con otras inicia-
tivas de investigación, transferencia de tecnología o desarrollo territorial.

Gestión de la innovación. Uno de los roles fundamentales de las institu-
ciones de educación superior en la sociedad actual es, sin lugar a duda, 
la investigación científica y tecnológica. La función investigadora de la 
universidad debe centrarse en la generación de conocimiento nuevo, ca-
paz de ser empleado para la solución de problemáticas reales que con-
tribuyan al desarrollo de la economía y la sociedad. Por esta razón, la 
investigación, básica y aplicada, es una parte sustancial de los recursos 
humanos y económicos empleados por las universidades. No obstante, las 
universidades han sido señaladas, tradicionalmente, por dejar de lado en 
muchas ocasiones las posibilidades de aplicación de este conocimiento en 
contextos reales en los que sea capaz de resolver problemas específicos, 
así como el modo de hacer viable dicha aplicación económica, social y 
ambientalmente. Es en este espacio donde cobran sentido las acciones 
encaminadas a convertir en innovación aplicada aquello que ha sido desa-
rrollado y validado previamente por la comunidad científica.

La gestión de la innovación, por lo tanto, engloba todas aquellas acti-
vidades que las universidades desarrollan para conectar el nuevo conoci-
miento científico y tecnológico producido con la actividad en el entorno, 
no solo en el ámbito productivo (que es probablemente el más extendido), 
sino también en el ámbito de las instituciones públicas y en el comunita-
rio. Entre las actividades de esta categoría, se encuentran habitualmente 
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los procesos de protección y explotación del conocimiento en aplicaciones 
industriales (en modelos clásicos y las patentes, como en nuevos modelos 
de licencias y modelos en el marco de la innovación abierta), así como 
la tradicionalmente acuñada transferencia de tecnología, en virtud de 
la cual las universidades participan en proyectos de mejora de procesos 
productivos a partir de la aplicación de nuevo conocimiento.

Las nuevas dinámicas económicas y sociales han llevado también a la 
transformación de este tipo de procesos hacia modelos más colaborativos, 
en los que la tradicional transferencia no tiene un sentido unidireccional 
(la universidad traslada conocimiento al entorno), sino que transita hacia 
lógicas de cocreación y apropiación social, en las que otros actores del 
entorno participan de manera activa en el proceso innovador, aportan-
do conocimiento que contribuye a que las soluciones innovadores sean 
efectivas y realmente aplicables. Algunas iniciativas como laboratorios de 
innovación urbana, innovación social, apropiación social del conocimien-
to, partenariados público-privados (compra pública de innovación) son 
ejemplos más recientes de este tipo de actividades de la tercera misión.

Servicios de asesoría o consultoría. Son acciones orientadas a resolver 
demandas específicas de diferentes agentes públicos, privados o comuni-
tarios, donde la universidad participa como entidad prestadora de servi-
cios profesionales en los que, generalmente, obtiene una contrapresta-
ción económica. Mediante este tipo de acciones, la universidad transfiere 
parte de su know-how para contribuir a la solución de problemas especí-
ficos, con especial atención en problemáticas con alta complejidad, de 
carácter crítico o de aplicación de conocimiento de última generación. 
Esta especialización convierte la labor universitaria en un complemento 
para el mercado de los servicios profesionales, al tiempo que enriquece a 
la propia entidad en otros aspectos misionales. Por un lado, da sentido a 
buena parte de la investigación universitaria, en la medida en que resulta 
de utilidad práctica a la hora de resolver problemas reales y, por otro, 
enriquece la praxis docente, dando la posibilidad al profesorado de llevar 
al aula ejemplos concretos de las diferentes áreas de conocimiento.

Servicios asistenciales. Como entidades con una fuerte vocación social, 
muchas universidades prestan servicios profesionales a la comunidad, 
aprovechando las capacidades de su personal en ciertas disciplinas. Estos 
servicios se prestan en condiciones similares a las que pueden encontrarse 
en el sector privado, pero a un menor costo, con el objetivo de facilitar el 
acceso a personas de escasos recursos. En este tipo de actividades partici-
pan el profesorado, técnicos universitarios especializados y alumnado en 
formación. Por lo tanto, esta categoría de actividades se puede considerar 
igualmente como una acción vinculada a la primera misión por cuanto 
facilita parte de la formación práctica obligatoria para un significativo 
número de titulaciones que lo requieren.
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Entre los servicios más habituales en esta categoría pueden encontrar-
se los de carácter legal y, sobre todo, los relacionados con la salud.

Gestión cultural. La gestión de procesos culturales por parte de las IES 
se viene transformando en los últimos años, trascendiendo la realización 
de eventos de carácter artístico dirigido al público interno de las institu-
ciones educativas, hasta su concepción como una acción compleja y siste-
mática propia de las universidades, que ha derivado en tres directrices o 
campos de actuación de la universidad y que vincula sus tres ejes misiona-
les; la gestión cultural como encargo social, como profesión y como campo 
académico. En relación con la tercera misión y su vínculo con la gestión 
cultural, las universidades tienen la tarea de asumir este proceso desde el 
encargo social, entendiendo que su responsabilidad no se enmarca solo en 
la difusión de procesos culturales, sino en la gestión integral de la cultura 
como patrimonio de un territorio.

Aunque no es claro en la actualidad cuáles son todos aquellos procesos 
o elementos de la cultura que son parte del proceso de formalización del 
concepto de gestión cultural y, por ende, la forma en la cual las IES deben 
orientar sus acciones para aportar a este proceso, se han definido cinco 
áreas de trabajo que pueden orientar las acciones institucionales desde el 
ámbito de la tercera misión:3

• La gestión de espacios culturales.
• La gestión de la cultura popular y el patrimonio cultural.
• La gestión del desarrollo artístico.
• La gestión de la comunicación y los medios culturales.
• La gestión de la producción artística.

Si bien todas estas orientaciones de la gestión cultural no solo son po-
tencialmente objeto de las IES, sino de organizaciones como las ONG, 
organizaciones empresariales, entes comunitarios, entre otros, sí es claro 
que en todas ellas la universidad tiene una función fundamental, puesto 
que hacen parte de su quehacer y, por ende, de su tercera misión en los 
ámbitos descritos.

Acciones comunitarias. Las iniciativas sociales de las universidades, es-
pecialmente las más orientadas a objetivos de desarrollo humano y sos-
tenible, constituyen una expresión de los valores de compromiso con la 
igualdad y la justicia social cada vez más fuertemente anclada en su labor 
cotidiana. Este tipo de acciones involucran a personas y colectivos de 
toda la comunidad universitaria, con mayor o menos grado de implicación 
de la institución en sí, siendo habituales muchas iniciativas surgidas de la 
toma de conciencia de grupos, plataformas, asociaciones y, en general, 
colectivos universitarios que conviene considerar. Un modo habitual, pero 
no exclusivo, de vinculación de la comunidad universitaria a las acciones 
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comunitarias, lo constituyen los programas de voluntariado, que apuntan 
a la participación en proyectos sociales en marcha, normalmente coordi-
nados por una unidad de la institución. Por su parte, existen multitud de 
iniciativas con un amplio abanico en cuanto a su estructura formal que, en 
todo caso, responden a la lógica de una intervención de carácter social en 
comunidades vulnerables.

Como en los casos anteriores, no se trata de una tipología orientada 
a un único fin. Algunas iniciativas de voluntariado social tienen también 
un importante valor formativo para, por ejemplo, el alumnado que par-
ticipa en ellas, por cuanto su labor solidaria se materializa en un servicio 
vinculado a sus estudios. No obstante, cabe recalcar la particularidad de 
esta categoría, que no se apoya en el tipo de acción de servicio ni en el 
objetivo último que, como se mencionó, apunta hacia una finalidad de 
marcado carácter solidario.

Dimensiones del impacto
A la hora de definir el impacto, se ha considerado relevante especificar a 
qué tipo de impacto se hace referencia. Si bien, como se apuntará más 
adelante, el impacto se vincula a aspectos sustanciales del desarrollo de 
sociedades y territorios en el largo plazo, conviene detallar algo más el 
carácter de dicho cambio significativo, de modo que los instrumentos que 
se diseñen a posteriori puedan capturar mejor la esencia de este. A modo 
de ejemplo, resulta evidente que no tienen el mismo cariz un cambio sig-
nificativo de carácter económico que de carácter ambiental.

De la definición consensuada de tercer misión se infiere que esta cons-
tituye un proceso que relaciona a la universidad con el entorno social en la 
que está inmersa, que la lleva a convertirse en un actor determinante en 
los procesos de desarrollo social y económico, a través de un vínculo más 
estrecho con la sociedad. González y González (2009) declaran la tercera 
misión vinculada al desarrollo sostenible, visión que pone en el centro de 
la agenda extensionista “las reflexiones y preocupaciones, los temas ur-
gentes y graves que afectan a la humanidad, como son las cuestiones am-
bientales, los problemas interculturales, los enfoques transdisciplinarios, 
la paz, el desarrollo sostenible, entre otros, de manera que se orienten en 
la perspectiva de los ideales humanitarios de libertad, justicia social, paz 
y desarrollo humano”.4

Esta visión admite asumir como dimensiones para la evaluación de 
impacto de las universidades las conocidas dimensiones del desarrollo 
sostenible, en correspondencia con sus tres componentes: el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la protección ambiental, como pilares 
interdependientes que se refuerzan mutuamente.

Si bien estas dimensiones se consideran claramente necesarias para 
la definición del concepto “evaluación del impacto de la Tercera Misión 
Universitaria”, no son suficientes, puesto que excluye funciones de la uni-
versidad que asimismo son válidas para su vinculación con el entorno. El 
contexto universitario necesita de la gestión del conocimiento que realiza 
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la universidad, determinada, según Núñez y Alcázar (2018) por “las capa-
cidades cognitivas de las universidades en pos de la solución de problemas 
sociales relevantes en ámbitos locales, frecuentemente rurales, en áreas 
como la seguridad alimentaria, el desarrollo de energías renovables, el 
cuidado del medio ambiente, la mejoría del hábitat, la provisión de servi-
cios públicos de calidad, entre otros”.5

Esta posición revela la necesidad de que se asuma una dimensión gnoseo-
lógica, que fusiona las misiones de la universidad, la gestión del conocimiento 
y los procesos de innovación. Así, las definiciones de cada una de las cuatro 
dimensiones consideradas a efectos de este instrumento quedan como sigue:

Económica. Cambios vinculados a la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios que permiten la satisfacción de necesidades humanas 
mediante el empleo de los recursos materiales, financieros y crediticios.

Social. Cambios vinculados a la mejora de las condiciones de individuos, 
grupos, comunidades e instituciones. Es aquella que sitúa a las personas 
en el centro y promoción del desarrollo de objetivos comunes como la 
educación, la interculturalidad y los ideales humanitarios de libertad, jus-
ticia social, paz y desarrollo humano.

Ambiental. Consecuencias de la acción en relación con la conservación de 
la biodiversidad y de los ecosistemas que se relacionan con la vida huma-
na, la fauna, la flora, la vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 
paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 
previsiblemente afectada.

Gnoseológica. Cambios relativos a las capacidades cognitivas de las uni-
versidades que facilitan la apropiación social del conocimiento por parte 
de los actores del entorno.

Niveles de alcance de las acciones
La introducción de la capa niveles de alcance surge de la necesidad de 
profundizar en la esencia de aquello que se quiere evaluar, y poder distin-
guir con mayor detalle lo que supone realmente un resultado de impacto 
de otro tipo de consecuencias de las acciones de la tercera misión que, 
si bien tienen su función en todo el proceso de cambio promovido por la 
universidad, no son necesariamente un cambio sustancial, sostenido y de 
largo plazo en territorios y comunidades con las que las instituciones de 
educación superior se relacionan.

Teoría de programa y modelos lógicos. Para materializar esta clarifi-
cación, se acude como referencia casi ineludible a la teoría de progra-
ma (existe abundante literatura y autores relevantes en el ámbito de la 
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evaluación de programas como las aportaciones de Weiss, 1972; Wholey, 
1987; y Chen, 2005) y en particular a los llamados modelos lógicos como 
expresión sistemática y operacionalizable de la misma. Este constituye un 
marco teórico en el que se apoya el desarrollo de políticas, programas 
y proyectos de manera mayoritaria durante las últimas cuatro décadas, 
muy especialmente en el ámbito de las políticas públicas y, en general, 
en el desarrollo de acciones de intervención con un carácter marcada-
mente social.

De modo absolutamente sintético, puede decirse que la teoría de pro-
grama explica cualquier tipo de intervención por medio de dos modelos 
interconectados: el modelo de acción y el modelo de cambio. El primero 
de ellos explica quiénes son los principales actores en una intervención y 
cómo se relacionan entre ellos con el objeto de poner en práctica el pro-
yecto. Por su parte, el segundo explica los mecanismos lógicos que llevan 
a que la intervención genere los resultados deseados, incluyendo en estos 
el impacto que se pretende generar. La figura 1 ilustra de manera genérica 
ambos modelos.

Protocolos de 
intervención

Modelo de acción

Modelo de cambio

Socios 
comunitarios

Entorno

Organizaciones 
gestoras

Ejecutores 
directos

Intervención Determinantes Efectos

Población 
objetivo

Figura 1. Descripción de la teoría de programa: modelo de acción y  
modelo de cambio.

Tomada y modificada de: 6
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Un modelo lógico, sin embargo, es una forma sistemática y visual de re-
presentar las relaciones entre los recursos que dispone para operar el 
proyecto, las actividades que se planea realizar, y los cambios o resultados 
que se espera obtener. Se trata de un encadenamiento lógico-causal, que 
explica cómo se producen los cambios esperados a partir de una interven-
ción formada por un determinado conjunto de actividades. Es, por lo tan-
to, una representación más operativa del modelo de cambio en la teoría 
de programa descrita anteriormente (figura 2):

Insumos Actividades Productos Efectos Impactos

Figura 2. Componentes del modelo lógico de un programa.

Elaboración propia a partir de: 7

En el modelo se distinguen dos subcomponentes bien diferenciados, cuya 
distinción radica en la capacidad de control que la institución tiene para 
que dichos elementos tengan lugar. Así, un primer grupo está formado 
por los insumos y las actividades de los proyectos. Estos constituyen una 
realidad controlable por la institución que maneja el proyecto, y su con-
secución dependerá casi exclusivamente de su experticia, ya que por su 
naturaleza son elementos controlables, salvo eventualidades externas ab-
solutamente fuera de lo común.

El segundo grupo lo forman, por tanto, productos, efectos e impactos. 
Estos tres elementos son comúnmente denominados “resultados” y cons-
tituyen el conjunto intencional del modelo; es decir, aquello que se pre-
tende conseguir que ocurra, pero del que no se tiene el control total; por 
ende, no se puede afirmar con rotundidad que se alcanzará. A este con-
junto de resultados, que siguen una secuencia lógica de consecución, se le 
denomina cadena de valor. Es importante cuidar la terminología, ya que 
la traducción al español, en algunos casos, supone confusiones. Así, resul-
tados viene de la traducción del inglés results, mientras que la cadena de 
valor proviene de la traducción de output (producto), outcome (efecto) e 
impact (impacto). El caso del término outcome es probablemente el que 
ha resultado más complejo, puesto que no tiene una traducción literal en 
español y, en diferentes modelos e instrumentos, ha sido traducido por ob-
jetivo, finalidad o incluso resultado, lo que genera malas interpretaciones 
de aquello que se pretende medir.

Un aspecto clave que explica esta distinción entre lo planificado y 
lo intencional, lo constituye el ejercicio de la agencia por parte de los 
actores involucrados, especialmente los destinatarios del proyecto. Es-
tos resultados requieren de la acción de aquellos, lo que explica que su 
consecución no sea controlable; si bien el proyecto está orientado, preci-
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samente, a crear condiciones favorables para que tengan lugar, dado que 
han sido identificados como cambios positivos que, en última instancia, 
redundan en unas mejores condiciones para personas, colectivos, entida-
des o territorios a los que van dirigidos.

Es en este punto donde el modelo lógico aporta la utilidad que se 
busca para el marco de impacto: la distinción entre resultados. Así, se 

entiende por productos aquellos resultados inmediatos del proyecto, en 
términos de bienes o servicios, que aportan a los destinatarios principales 
o a actores clave para la generación de cambio significativo buscado. Si 
bien los productos requieren del ejercicio de agencia, se trata de un nivel 
muy básico, centrado en el acceso a dichos bienes o servicios. Por esto, 
se suele afirmar que los productos, si bien no son estrictamente contro-
lables, son un aspecto mucho más predecible y, por lo tanto, una entidad 
de educación superior experimentada podría asegurar su consecución en 
un alto grado.

El hecho de que unos determinados destinatarios reciban unos bienes o 
servicios no implica por sí mismo una mejora. Generará, probablemente, 
una situación en mejores condiciones, pero ello no implica que dichos des-
tinatarios, por ejemplo, hayan hecho uso de dichos bienes o servicios para 
que algo cambie en algún aspecto de su comportamiento habitual. Si esto 
ocurre, si gracias a disponer de ciertos bienes o servicios, los destinata-
rios deciden libremente (ejercen su agencia) realizar algún cambio en su 
comportamiento, en su manera de organizarse, relacionarse, o en general 
en el desarrollo de alguna de sus actividades, se dice que el proyecto 
ha generado un efecto. Este ámbito es ciertamente interesante, como a 
continuación se discute, si bien puede parecer a priori únicamente un ele-
mento intermedio en el propósito de un marco de evaluación de este tipo.

En la generación de efectos debidos al proyecto van a empezar a in-
fluir, además de la toma de decisiones de los actores implicados, otros 
elementos del entorno. Condiciones ambientales, aspectos culturales, 
hábitos, situaciones particulares que rodean a los actores implicados pue-
den facilitar o dificultar la consecución de dichos efectos. Asimismo, por 
su naturaleza, este tipo de cambios no son inmediatos, y requieren un 
determinado tiempo para que se produzca la toma de decisiones que los 
propicia. Por esta razón, los efectos son considerados habitualmente re-
sultados a medio plazo.

El hecho de que un determinado actor tome una decisión que suponga 
un cambio no implica necesariamente que este cambio tenga como conse-
cuencia una situación mejorada para él y su entorno cercano en el futuro. 
A pesar de que el diseño del proyecto está orientado a la generación de 
cambios de los que se tiene conocimiento o experiencia que son modifi-
caciones generadoras de condiciones favorables, otros aspectos de la vida 
de las personas o de las organizaciones, así como elementos del contexto 
(que están totalmente fuera del control del proyecto) pueden influir de 
manera notable y, sobre todo, difícilmente predecible, para que los cam-
bios generen o no una situación mejorada en el futuro.
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Cuando un efecto o conjunto de efectos sobre uno o varios actores 
contribuye significativamente a una mejora sustancial en personas, colec-
tivos, organizaciones o territorios, se puede afirmar que el proyecto logra 
un impacto. De este modo, como se puede apreciar ahora con mayor deta-
lle, el impacto de un proyecto queda definido por un determinado tipo de 
resultado, que supone un aspecto central, profundo, a largo plazo y con 
un alto grado de influencia e incertidumbre a su alrededor. El impacto pro-
piamente dicho es, por ende, un resultado altamente complejo de medir; 
pero, sobre todo, de alcanzar como consecuencia directa y predominante 
de una única intervención.

Haciendo una breve revisión sobre las prácticas llevadas a cabo por 
las universidades en tercera misión (incluso extensible a las dos primeras 
misiones) se puede afirmar con bastante precisión que la gran mayoría 
de procesos evaluativos de carácter institucional, así como los sistemas 
implementados para llevarlos a cabo, ponen el acento en la medición de 
productos. En muy pocas ocasiones se apunta a la evaluación de efectos y, 
rara vez, se aborda el impacto.

Son varias las confusiones que se vienen generando a la hora de hablar 
de evaluación de impacto en tercera misión. Señalaremos dos de las más 
comunes:

• Asumir que impacto es el mayor alcance posible en la obtención de 
productos (bienes o servicios) con los medios de los que se dispone. 
Ello no solo es erróneo conceptualmente, sino que corresponde con 
otras categorías a considerar en los proyectos como el alcance en sí 
mismo o la eficiencia (la relación entre producto obtenido por unidad 
de recurso empleado).

• Asumir que generados unos determinados productos se producirán unos 
determinados impactos, ahora sí entendidos como cambios sustancia-
les de calidad de vida. Ello presenta, como ahora puede observarse 
mejor, una simplificación excesiva del comportamiento de las inter-
venciones y, por esto, se corre el riesgo de atribuirse ciertos resultados 
cuando la realidad es mucho más compleja e indeterminada.

Medición de impacto: los indicadores. Para la construcción del marco de 
impacto, siguiendo con la práctica habitual en la planificación por objetivos, 
se ha optado por la incorporación de un conjunto de indicadores objetiva-
mente verificables. Siguiendo con la estructura previamente descrita, este 
conjunto de indicadores presenta una primera distinción en los niveles de al-
cance. Así, el marco incluye indicadores de producto, de efecto y de impacto.

Con el objeto de que el marco pueda responder de manera adecua-
da a los requerimientos de evaluación de las instituciones, la propuesta 
presenta un conjunto reducido de indicadores de forma que, siguiendo 
las recomendaciones habituales en la construcción de sistemas de indica-
dores, este sea sintético (eliminando redundancias) y balanceado (incluya 
suficientes indicadores de cada tipo requerido).
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Dado que el marco de impacto debe ser una herramienta generalista 
(empleable en el mayor número de actividades y por el mayor número de 
entidades posibles), los indicadores se presentan bajo una formulación 
genérica y sin el establecimiento de metas ni referencias de consecución 
de ningún tipo. Este segundo aspecto resulta una consecuencia obvia de su 
construcción: el establecimiento de metas de cumplimiento será consus-
tancial al proyecto evaluado en el contexto en el que este se inserta y, en 
consecuencia, no pueden ser generalizables. Por otra parte, la formula-
ción de indicadores clave, de entre los que se han considerado mediciones 
más comunes y, probablemente, más habitualmente empleadas, puede 
traer una segunda consecuencia positiva, como es la posibilidad de rea-
lizar procesos comparativos de evaluación, bien entre intervenciones de 
una misma institución, bien entre instituciones del sector de la educación 
superior en un determinado territorio, aspecto este que puede aportar 
una enorme riqueza a partir de procesos de aprendizaje colectivo.

Construcción del marco de impacto
A partir de los componentes descritos en los apartados anteriores, se cons-
truyen las matrices de indicadores que constituyen la pieza fundamental 
del marco que sirve de herramienta central para los procesos evaluativos. 
Conviene realizar algunas matizaciones para comprender la construcción 
y, sobre todo, el posterior empleo de las matrices en el proceso evaluati-
vo. Nótese que no todas las tipologías deben necesariamente incluir ca-
denas de valor significativas en todas las dimensiones. Es más, en función 
de los objetivos de cada proceso evaluativo, la institución podría centrar 
su interés en una única dimensión si ello le fuera de utilidad, si bien es 
recomendable no perder de vista la multidimensionalidad del impacto.

Cada proceso evaluativo debe construir sus matrices de impacto en fun-
ción de sus propias necesidades de información, sus preguntas de evaluación. 
¿Qué queremos saber sobre el impacto de nuestra acción de tercera misión? 
Es la guía que debe marcar la elaboración y el posterior uso del marco. Por lo 
anterior, esta propuesta metodológica no pretende ser ni mucho menos nor-
mativa, sino más bien una guía de uso, donde la flexibilidad y la adaptabilidad 
al contexto y la acción a evaluar sean compatibles con una base conceptual 
sólida como la aportada por la teoría de programa descrita.

La construcción de las matrices puede beber de fuentes diversas. 
Por un lado, para el armado de la cadena de valor, la institución ha de 
fijarse en el diseño intencional de la intervención y preguntarse qué se 
pretendía con esta acción, cuál era el cambio para generar, cuál era el 
fin último, el sentido propio y diferencial de esta actividad. Es posible, 
si se han empleado enfoques de diseño basados en objetivos (como el 
enfoque de marco lógico) que la propia definición de la intervención in-
cluya en su formulación la cadena de valor buscada. En otras ocasiones, 
la construcción de la cadena supondrá una reconstrucción de historia de 
la intervención misma, tratando de visibilizar la intencionalidad última 
por la que fue puesta en marcha.
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La elaboración de indicadores es otra de las tareas no exenta de 
dificultad. De nuevo, y tomando como base la formulación de la in-
tervención, es posible que se cuente con indicadores de proyecto que 
sean de utilidad para el marco de evaluación de impacto. Sería, sin 
duda, la situación deseable de partida, aunque con matices. Deseable 
por cuanto, si se ha seguido una lógica coherente de gestión del ciclo 
de proyecto, no solo se contará con indicadores sino, lo que es más 
importante, con información relativa a los mismos, datos que permitan 
su análisis y que, de este modo, se puedan evaluar los componentes de 
la intervención deseados.

Lamentablemente, la falta de cultura evaluativa y la visión puramente 
gerencial de buena parte de los responsables universitarios, pone el foco 
de la gestión de los proyectos casi exclusivamente en el nivel operativo. 
Como consecuencia, la información normalmente disponible se centra, 
como mucho, en el nivel de productos, dejando la posibilidad de eva-
luación de impacto demasiado lejos. Por otra parte, y a pesar incluso de 
contar con indicadores que apuntaran a niveles de efecto e impacto, no 
existe en muchos casos una recolección sistemática de información (ni 
si quiera de una mínima línea de base que permita diseños simples de 
evaluación) y, por esto, el proceso evaluativo se circunscribe, en el mejor 
de los casos, a un momento final de intervención, con una funcionalidad 
cuyo peso principal descansa en la rendición de cuentas y no tanto en el 
aprendizaje y la mejora institucional.

EscAlAdo InstItucIonAl

Si bien el modelo IMPALA se centra en la evaluación de impacto de pro-
yectos o intervenciones específicas, no deja de tener interés la dimen-
sión institucional en cuanto a la posibilidad de apreciar y poner en valor 
la contribución conjunta que una institución realiza desde su estrategia 
de tercera misión. Dada la construcción de los indicadores empleados en 
cada evaluación resulta complejo realizar una agregación para valorar la 
contribución conjunta de todas las acciones de tercera misión. Debido a 
esto, se hace necesario, para este objetivo en concreto, contar con un 
marco único al que puedan referirse absolutamente todos los proyectos 
con independencia de su tipología y de sus características específicas.

En este sentido, un horizonte al que apuntar es, sin duda, el marcado 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas, y en sus metas específicas, en tanto referente común que 
puede jugar este papel. Dos son los aspectos que justifican la elección. 
Por un lado, se trata de un marco comprehensivo: apunta a un amplio 
conjunto de aspectos relacionados con la contribución al desarrollo. Por 
otro, es en estos momentos una referencia global con el más amplio de 
los consensos entre todos los actores públicos, privados y de la sociedad 
civil, prácticamente ineludible. Incluso más allá, un imperativo ético en 
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tanto que referencia hacia la que apuntar en cuanto al fin último de las 
acciones llevadas a cabo, entre otras, por instituciones como las de edu-
cación superior.

De este modo, mediante un proceso de agregación conjunta, el marco 
permite la valoración de la contribución de cada acción evaluada a los ODS 
que de forma más significativa impacta. Esta integración de los ODS debe 
realizarse, de manera particularizada en cada institución y cada proyecto 
por medio de la elección de aquellas metas ODS más coherentes con las 
cadenas de valor consideradas en cada caso. Si bien las universidades y sus 
acciones de tercera misión pueden ser muy diversas y, por esto, apuntar a 
la práctica totalidad de ODS, para la modelización de esta contribución, el 
marco de evaluación de impacto propuesta sugiere la vinculación a metas 
correspondientes a los ODS recomendadas por UNESCO para las institucio-
nes educativas:

• Prioritariamente, el ODS 4 (educación de calidad).
• Como objetivos relevantes, el ODS 3 (salud y bienestar), ODS 5 (igual-

dad de género), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 
ODS 12 (producción y consumo responsables), ODS 13 (acción por el 
clima) y ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).
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Capítulo 1.
Universidad de Antioquia

IntroduccIón

La Universidad de Antioquia (UdeA) es una institución estatal del orden de-
partamental, con domicilio en la ciudad de Medellín, departamento de An-
tioquia, República de Colombia. En la UdeA, la tercera misión se enmarca 
en la extensión universitaria, que es una de las tres funciones misionales de 
la universidad, que permite articular la docencia y la investigación, y favo-
recer relaciones de reciprocidad con la sociedad. Tal misión se encuentra 
formalizada mediante los acuerdos superiores 124 de 1997 y 2425 de 2021 
donde se definen los principios, objetivos, estructura y formas de exten-
sión, regida por los principios de comunicación, cooperación, formación, 
producción de conocimiento, solidaridad y servicio a la sociedad; y, por 
último, la significación social, económica y cultural del conocimiento.

En este contexto, la Tercera Misión Universitaria en la UdeA se ha orga-
nizado en cuatro grandes componentes que, a su vez, dan origen a las divi-
siones operativas de la Vicerrectoría de Extensión. Ellos son la interacción 
social, la promoción de la innovación tecnológica y social, la consolidación 
de los procesos de cultura y patrimonio y, finalmente, el relacionamiento 
con los egresados de la universidad.

ProyEcto: fortAlEcImIEnto dEl comIté unIvErsIdAd - EmPrEsA -  
EstAdo - socIEdAd (cuEEs) En lA suBrEgIón dE urABá (AntIoquIA)

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2007 - hasta la fecha.
Tipología de tercera misión. Gestión de la innovación.

Objetivos del proyecto.

Objetivo general. Liderar la articulación de actores, la proposición de 
soluciones a retos, la generación de confianza y el desarrollo de capacida-

Luis F. Higuita G.
Mónica Palacio S.
Pablo J. Patiño G.
Leonardo A. Ríos O.
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des en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento (CTI+E) para la 
productividad y la competitividad regional.

Objetivos específicos.

• Posicionar a Urabá como una región referente en la producción, difu-
sión, uso, integración y apropiación del conocimiento, que contribuya 
a la transformación productiva y social, bajo un modelo de desarrollo 
sostenible.

• Fortalecer el sistema subregional de competitividad, ciencia, tecnolo-
gía, innovación y emprendimiento (CTI+E).

• Incidir en el desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología, innova-
ción y emprendimiento.

• Facilitar mecanismos para la transferencia de capacidades y buenas prác-
ticas en CTI+E, de la ciudad a la región y de la región a otras regiones.

Principales destinatarios. El CUEES desarrolla sus actividades articulando 
las acciones de más de 250 actores de la subregión, los cuales se pueden 
agrupar en cuatro tipos: sector educativo, donde se incluyen IES públicas y 
privadas que hacen presencia en la región; sector gubernamental, con las 
diferentes instancias de orden local, regional o nacional que tienen inje-
rencia en la subregión por su vínculo con programas directos en el ámbito 
de lo local, o de acciones relacionadas con políticas regionales o nacionales 
de aplicación en la subregión; sector empresarial, vinculando todo el eco-
sistema de las diferentes empresas, pequeñas, medianas y grandes, que 
tienen presencia en Urabá; y, finalmente, las diferentes organizaciones de 
la sociedad civil, con quienes se realizan proyectos de manera conjunta 
con los demás sectores para la solución de problemáticas de orden social, 
económico, ambiental o cultural.

Sitio web del proyecto. https://cueeantioquia.com.co/cuee-uraba/

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. En este proceso se eligió la 
dimensión económica como aquella que tenía mayor relevancia con 
la tipología de tercera misión a la cual pertenecía el programa, ya 
que el proceso de innovación, desde la perspectiva teórica, conduce 
a la implementación en campo de ideas de negocio soportadas en el 
conocimiento. La cadena de valor elegida cumple precisamente con la 
intención de valorar el impacto del CUEES en el ecosistema de inno-
vación de la subregión. La cadena de valor fue construida con base en 
la información descrita en la página web del programa y con aquella 
disponible en la Vicerrectoría de Extensión, que es la dependencia de 

https://cueeantioquia.com.co/cuee-uraba/
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la universidad en la cual se encuentra inscrito dicho programa. En su 
elaboración participaron, de forma directa, funcionarios de la Vice-
rrectoría de Extensión y el programa de Responsabilidad Social de la 
universidad. Ya en un segundo momento se hizo una revisión de la pro-
puesta de cadena de valor con los funcionarios del programa CUEES de 
la subregión de Urabá, con quienes se realizaron los ajustes necesarios 
en el marco de un proceso de socialización. 

Sobre la elección de los indicadores, se tuvieron en cuenta las di-
ferentes dimensiones de la tercera misión, y con eso en perspectiva se 
construyó una línea base en relación con productos, acorde con lo que 
debería ser el programa; se revisaron, también, los indicadores pro-
puestos en cada tipología y dimensión en la Matriz de Indicadores IAF 
versión 1,0 para corroborar la correspondencia conceptual y técnica. 
Después de esta primera aproximación, se hicieron valoraciones sobre 
tipos de productos y alcance de algunos efectos de manera que permi-
tiera valorar la factibilidad de la propuesta. Para esta cadena de valor, 
se introdujo un nuevo indicador de impacto que no fue considerado en 
la matriz desarrollada en el proyecto Erasmus+ originalmente.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. El proyecto define como objetivo 
la articulación de actores del ecosistema de innovación de la subregión, 
lo cual se evidencia en el balance de 2021, en el cual se presenta un re-
sumen de las actividades de relacionamiento y vinculación de actores del 
ecosistema de innovación en la subregión. Estas acciones van generando 
la línea base del proceso necesario para el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto.

En el marco de la evaluación inicial realizada al proyecto se encuentra 
que el CUEES, en la actualidad, está en el proceso de realización de ac-
tividades, lo cual permite realizar un rastreo de la articulación de los ac-
tores, acorde con los objetivos planteados por el programa; sin embargo, 
se hace necesario proyectar dichas actividades en el proceso de la cadena 
de valor construida, en lo relacionado con la categoría de productos que 
vinculen aspectos técnicos de nuevo conocimiento en relación con actores 
del ecosistema de CTI+E en proceso de creación de start-ups o spin-offs.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. De acuerdo con 
el análisis realizado a los productos mencionado anteriormente, no se 
puede plantear la ocurrencia de efectos, acorde con lo descrito en la ca-
dena de valor formulada. De la verificación de las fuentes de información 
local que podrían permitir evidenciar estos efectos como la Cámara de 
Comercio, esta no registra en su información sobre empresas creadas y 
registradas por período, cuáles de ellas están soportadas en nuevo conoci-
miento o como aliadas de empresas gestadas en las IES.
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Igualmente, en la información de la universidad, en la División de In-
novación, no se ha desarrollado un sistema de información que permita 
registrar y vincular las iniciativas de nuevo conocimiento surgidas en los 
grupos de investigación, y que se han relacionado con los actores de la 
subregión, lo cual obliga a considerar la necesidad de proyectar sistemas 
de información nuevos que trasciendan la recolección y la presentación 
de actividades.

Orientación hacia el impacto. Con respecto a la evaluación del impacto, 
la información disponible no ha brindado la evidencia suficiente sobre el 
impacto del CUEES, puesto que los productos y efectos de la cadena no se 
han podido registrar. Los indicadores propuestos para evaluar el impacto 
en la cadena de valor de la dimensión económica se relacionan con el 
producto interno bruto (PIB) subregional sectorial, lo cual obliga a tener 
datos de la productividad de la región, que en la revisión de las fuentes 
de información existentes permiten evidenciar que sí existe la medición 
del indicador propio; no obstante, la clasificación del sector en el PIB su-
bregional es algo que se debe revisar en el aspecto técnico con la fuente 
primaria de información.

Por otro lado, el indicador incluido del IAF refiere ventas totales re-
lacionadas con los productos de nuevo conocimiento en alianzas univer-
sidad-empresa en la subregión, para los cuales no hay sistemas de infor-
mación en la actualidad que permitan registrarlos y discriminarlos de otro 
tipo de ventas.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. Con el desarrollo 
de una propuesta de evaluación del impacto con base en el modelo lógico, 
se evidencia que la concepción de los programas se debe realizar de forma 
integral y contextual; por ello, se debe partir del principio de que no es 
posible considerar el impacto de un programa o proyecto institucional como 
una simple agregación o suma de indicadores. En relación con la propuesta 
de evaluación del impacto del CUEES, se evidencia que no es solamente un 
programa que dinamiza los aspectos económicos de la subregión de Urabá 
con base en CTI+E; sino que, además, evidencia la visión sistémica del eco-
sistema de innovación subregional.

La concepción del impacto del CUEES en las cuatro dimensiones del 
IAF (económica, social, ambiental y gnoseológica) está en consonancia 
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con el enfoque sistémico de la ciencia de la sostenibilidad y la teoría 
del Triple Bottom Line (con una cuarta dimensión) que da cuenta de la 
complejidad que acompaña este tipo de proyectos, que trascienden la 
dimensión económica que se les atribuye por naturaleza en los análisis 
técnicos. Esta metodología plantea que, más allá de la concepción ori-
ginal de un programa institucional, las universidades deben considerar 
el impacto como un punto de partida y no solo como un punto de lle-
gada de los programas.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. La formulación de un mo-
delo de evaluación de impacto es, en sí mismo, una nueva manera de conce-
bir la evaluación de los programas institucionales; los cuales, de forma tradi-
cional, se han considerado como generadores de productos. Los procesos de 
balance social que se realizan en las IES se han basado en la medición de los 
productos asociados a su culminación, pero no trascienden las mediciones 
más allá de la evidencia directa. En la actualidad, es claro que la búsqueda 
de la evaluación del impacto de los programas trasciende los productos y re-
quiere de la comprensión integral de los mismos, lo cual involucra el estable-
cimiento de los actores internos y externos de los proyectos, las dinámicas 
que los vinculan al proceso central de este, y la lectura de los contextos en 
los cuales se desarrolla el mismo.

La lectura de los efectos e impactos, desde la perspectiva de los acto-
res, se configura en un nuevo paradigma de la evaluación de proyectos, lo 
cual involucra el diseño de instrumentos que permitan captar información 
de los actores, y fuentes de información que no se consideraban antes cuan-
do la medición culminaba en los productos. Finalmente, se hace más nece-
sario que nunca, con este enfoque, desarrollar sistemas de información que 
respondan de manera eficiente a las demandas de datos que integren las 
diferentes dimensiones del fenómeno en estudio y verificar la disponibilidad 
de nueva información del contexto.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Con res-
pecto a la evaluación del CUEES, se hace evidente la necesidad de rea-
lizar una revisión del programa y sus objetivos para revisar la cadena de 
valor formulada para cada dimensión y ajustarlas con la participación de 
los miembros del equipo de trabajo del programa. Por otro lado, se debe 
contar con la participación de los diferentes beneficiarios del CUEES para 
llegar a acuerdos desde la base de los actores y determinar, de manera 
conjunta, cuáles serán esos impactos que se espera perseguir con la im-
plementación de los programas.
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Y, en últimas, el impacto se debe planificar para poder ser medido. 
Esto significa que la planificación estratégica de los programas debe estar 
acompañada del impacto desde su definición y formulación de cadenas de 
valor como base para el diseño de objetivos y la planificación de activida-
des y necesidad de recursos humanos y financieros que permitan alcanzar 
estos, puesto que el fin de los proyectos desde el impacto no debe ser el 
poder medirlo simplemente, ya que esto no garantiza que estos sean al-
canzados; será su planificación para el logro del impacto lo que haga más 
asertivos y pertinentes los programas, antes que la determinación de las 
metodologías y herramientas aplicables a su medición.

Posibilidades de cambio organizacional. Una de las principales iniciativas 
identificadas en el CUEES que puede estar encaminada a la incorporación 
del impacto de manera transversal en el programa y su incorporación en 
los procesos de planificación es la creación del CRIEE (Centro Regional 
de Investigación, Innovación y Emprendimiento), que es la nueva apues-
ta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las entidades gubernamentales 
regionales y locales, y la academia, representadas en las IES que hacen 
presencia en la región, y permitirán, de esta manera, dinamizar las ini-
ciativas como las que propone el proyecto Erasmus+ para incorporar el 
impacto desde la planeación estratégica del proceso de relacionamiento 
universidad–empresa–Estado-sociedad en la subregión de Urabá. Desarro-
llar investigación aplicada al desarrollo de los objetivos del CUEES es la 
principal apuesta del CRIEE y, en eso, su orientación hacia el impacto está 
encaminada adecuadamente (tabla 1).
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ProyEcto: PolítIcA dE culturA y PAtrImonIos udEA

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2020 - hasta la fecha.
Tipología de tercera misión. Gestión cultural.

Objetivos del proyecto.

Objetivo general. Promover los valores culturales y patrimoniales de la 
Universidad de Antioquia, evidenciando la convergencia de ambos proce-
sos, el aprovechamiento satisfactorio del recurso humano y las instancias 
administrativas, académicas, de docencia, investigación y extensión a las 
que competen dichas prácticas y bienes patrimoniales, con el fin de valo-
rar y disfrutar lo público y contribuir a la formación integral de la comuni-
dad universitaria, y a su apropiación por parte de la sociedad en general.

Objetivos específicos.

• Fortalecer la Universidad de Antioquia como centro cultural compro-
metido con la difusión y el reconocimiento del patrimonio cultural y 
natural como elementos cohesionadores de la sociedad.

• Propiciar espacios de participación, reconocimiento e inclusión que 
estimulen la construcción de una comunidad universitaria desde la 
diversidad de perspectivas y experiencias de género, etnia, lengua, 
generacionales, e intereses académicos que posibiliten prácticas co-
laborativas de gobernanza cultural en la universidad y en sus territo-
rios de influencia.

• Visibilizar, reconocer, documentar, proteger, promover y transmitir los 
bienes, prácticas y paisajes patrimoniales como elementos identitarios 
de la Universidad de Antioquia.

• Incentivar la creación y la investigación cultural a través del 
Observatorio de Culturas y Patrimonio, el seguimiento, la monitoriza-
ción y la coordinación con los sistemas universitarios de investigación, 
docencia y extensión asociados a la vida cultural universitaria.

• Consolidar mecanismos y estrategias que conduzcan al conocimien-
to, valoración, protección, conservación, preservación, sostenibi-
lidad, investigación, difusión, divulgación, accesibilidad y apropia-
ción social de la vida cultural universitaria y los patrimonios en la 
Universidad de Antioquia.

Principales destinatarios. De acuerdo con la propuesta de Política Uni-
versitaria de Cultura y Patrimonio se proponen como actores vinculados a 
todos los integrantes de la comunidad universitaria, grupos de interés in-
ternos y externos que hacen y conforman la institución, de forma central 
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y en los territorios donde la universidad hace presencia con la materiali-
zación de sus tres ejes misionales.

Sitio web del proyecto. https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/
web/inicio/patrimonio/patrimonio-udea/politica-patrimonios

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Para definir el proceso de 
construcción de los indicadores formulados es importe considerar que 
la Política de Patrimonio y Cultura de la UdeA se encuentra en proceso 
de consolidación y aprobación por parte del Consejo Superior; por lo 
tanto, considerarla un proyecto en fases iniciales se vuelve relevante 
para poder incluir el impacto como parte de la gestión de dicha política. 
Es igualmente importante identificar en los objetivos propuestos para la 
política el número 4, relacionado con la creación de un observatorio, el 
cual se oriente precisamente a realizar un seguimiento a la implementa-
ción de la política y, en última instancia, a evaluar el cumplimiento de 
su objetivo general.

La cadena de valor propuesta para esta prueba piloto se encuentra 
dirigida a la dimensión gnoseológica, entendiendo la relevancia que re-
presenta la consolidación de la identidad cultural desde la universidad. 
La formulación de la cadena estuvo orientada por las acciones que sobre 
cultura ya venía adelantando la universidad desde la división cultural de 
la Vicerrectoría de Extensión; por ello, en su formulación, estuvieron in-
volucrados de forma directa funcionarios de la Vicerrectoría de Extensión 
y el programa de Responsabilidad Social de la universidad, y su definición 
se hizo teniendo en cuenta la información de la cual se dispone al respecto 
de cultura en el sistema de información institucional Data UdeA, el big 
data que la institución viene consolidando desde hace unos años.

Finalmente, el mayor referente en la construcción de las cadenas 
de valor fue la orientación en el campo gnoseológico hacia las acciones 
que en el ámbito de la cultura permitieran consolidar dicha identidad; 
por ello, era evidente la información de las acciones que fueron asu-
midas como productos, los cuales eran parte de la matriz IAF, pero la 
complejidad del proceso aumentó cuando se proyectó el efecto, para el 
cual se desarrollaron indicadores propios, y en el impacto se mantuvo la 
propuesta del IAF.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. Con respecto a los productos se evi-
dencia que la institución tiene una dinámica cultural de alta importancia, 
con una gran diversidad de actividades culturales en las artes escénicas, 

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/patrimonio/patrimonio-udea/politica-patrimonios
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/patrimonio/patrimonio-udea/politica-patrimonios
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plásticas, musicales y museísticas, las cuales van dirigidas a los grupos de 
interés internos de la institución, al público general de la ciudad y a las 
diferentes regiones donde la institución tiene sedes. Estos productos se 
encuentran registrados en la base de datos de big data de la institución y 
los sistemas de información de la Vicerrectoría de Extensión que recopilan 
este tipo de oferta.

En relación con la cadena de valor propuesta, la información disponi-
ble permite cumplir con la evaluación de productos planteados; sin em-
bargo, acorde con la nueva política de patrimonio y cultura se puede ana-
lizar cómo estos productos son insuficientes para cubrir todo el espectro 
de posibilidades que este instrumento tiene previsto, por lo que se hace 
necesario revisar, a la luz de la política, los productos propuestos.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. En este caso, 
los efectos no necesariamente se vinculan con los impactos previstos, evi-
denciando que existen productos no considerados que son necesarios. Por 
otro lado, el efecto de constitución de la política, que precisamente se 
da por la necesidad de consolidar la identidad cultural de la institución, 
requiere la inclusión en la evaluación de efectos, información relacionada 
con otra tipología de elementos de cultura que no se encuentran inclui-
dos en los sistemas de información institucionales, y que probablemente 
respondan a otras lógicas de la universidad. Eso significa que la institución 
produce los elementos relacionados con los indicadores de efecto, pero 
estos se encuentran disgregados por la institución en sistemas de infor-
mación que responden a otras necesidades de las unidades académicas o 
instancias administrativas, pero están siendo empleados para dar cuenta 
de ejecutorias que no necesariamente responden a la gestión cultural de 
la institución.

Orientación hacia el impacto. Para verificar el impacto planteado en la 
cadena de valor, la política implementada requiere desarrollar su propio 
sistema de evaluación, ya planteado en sus objetivos como observatorio, 
teniendo en cuenta que los datos requeridos involucran la evaluación de 
la cultura fomentada desde la universidad a partir de los actores internos 
y externos descritos.

La implementación de la política junto con la incorporación de las 
nuevas subtipologías de cultura definidas en el documento, permitirá es-
tablecer una visión más integral de la identidad cultural de la institución 
y, por ende, establecer de forma más asertiva el impacto las acciones en 
el marco de la cadena de valor.

En el indicador de impacto previsto, está claro que hoy la institución 
no tiene desarrolladas e incorporadas las herramientas necesarias para 
su medición; por esto, y al considerar que los productos propuestos son 
evaluados, el ejercicio pasará por desarrollar un sistema de información 
de cultura integral.
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Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. Al igual que con 
el proyecto anterior, la evaluación del impacto de los programas requiere 
de una aproximación integral y contextual, por lo que la emergencia de 
la política es fundamental para determinar los lineamientos de las accio-
nes, productos, efectos e impactos que se deben considerar desde sus 
principios. En relación con la propuesta de evaluación del impacto de la 
Política de Patrimonio y Cultura, se requiere desarrollar un proceso de 
planeación que permita comprender si, de su cumplimiento, se desprende 
la adquisición de esa identidad cultural que se encuentra en el punto final 
de la cadena.

Al igual que con el CUEES, en el caso de la gestión cultural, la concep-
ción del impacto en las cuatro dimensiones del IAF (económica, social, 
ambiental y gnoseológica) está en consonancia con el enfoque sistémico 
de la ciencia de la sostenibilidad y la teoría del Triple Bottom Line (con 
una cuarta dimensión) que da cuenta de la complejidad que acompaña 
este tipo de proyectos; sin embargo, la lectura global de la política no 
permite comprender los aportes de cada subtipología; por lo tanto, esa 
definición de la función que cumple cada una de ellas en la identidad 
cultural se convierte en una necesidad del modelo lógico aplicado. En ese 
sentido, evaluar la política de forma global como programa puede conver-
tirse en un sesgo en la evaluación del impacto.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. La Política de Patrimonio 
y Cultura ha sido visionaria al incorporar un observatorio de cultura como 
un objetivo de su implementación, ya que es en este espacio en donde se 
puede liderar la construcción de un sistema de evaluación y seguimiento 
del impacto de la política en la identidad cultural. Así, la concepción del 
impacto en el modelo de implementación permitirá trascender los produc-
tos, y llevará a los gestores de cultura a construir de forma participativa 
cuáles serán esos indicadores de efecto que se requieren para llegar a las 
mediciones del impacto.

Entender que la cultura es un elemento transversal que toca todas las 
dinámicas institucionales permitirá entender que este debe ser un proceso 
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interdisciplinario para considerar la cultura como una construcción per-
manente de los diferentes actores institucionales en relación y las condi-
ciones del entorno que resultan siendo fundamentales para que la cultura 
institucional se pueda determinar. En este proyecto, al igual que con la 
revisión del CUEES, se requiere el diseño de instrumentos que permitan 
captar información de los actores y fuentes de información que no se con-
sideraban antes cuando la medición culminaba en los productos.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Una lec-
ción aprendida en estas evaluaciones de impacto es la necesidad de que la 
gestión cultural como tipología de tercera misión sea construida a partir 
de la definición de una política, como en el ejemplo descrito, puesto que, 
de no existir lineamientos claros y rutas precisas, será muy difícil estable-
cer y planificar el impacto de un programa o proyecto.

Por otro lado, el impacto es una dimensión de los programas o pro-
yectos que es de largo aliento, sistémico y complejo, que para que pueda 
alcanzarse y medirse de forma adecuada requiere de planificación, de lo 
contrario, no será posible establecer rutas claras para su logro y medición.
En ese sentido, el modelo lógico se presenta como una opción adecuada 
para poder proyectar el impacto en los procesos de planeación y, por ello, 
la construcción de cadenas de valor de impacto se muestra como una 
forma de poder introducir el concepto desde los equipos de trabajo y 
convertir el impacto a sí mismo en cultura.

Posibilidades de cambio organizacional. El proceso de constitución de 
la Política de Patrimonio y Cultura es, en sí mismo, uno de los cambios 
más relevantes que se propuso la institución y que, de forma metódica y 
sistemática, ha convertido la cultura en un compromiso de la universidad 
con la sociedad y plantea la necesidad de declarar las diferentes formas 
en que la cultura universitaria se evidencia, y de qué manera debe esta 
ser gestionada. En ese último aspecto es donde la propuesta de una me-
todología de indicadores de impacto cobra relevancia institucional, como 
una forma de evaluar el cumplimiento de los aspectos vinculados con el 
impacto que se le atribuyen a los programas relacionados con la política 
de cultura (tabla 2).
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Capítulo 2.
Universidad Católica de Colombia

IntroduccIón

La Universidad Católica de Colombia fue fundada en 1970 como institución 
educativa privada, que centra su misión en la persona humana y cuya 
visión es formar a sus estudiantes con una alta consciencia de responsabi-
lidad consigo mismo y con la sociedad. Actualmente, la universidad cuen-
ta con acreditación institucional de alta calidad nacional, acreditación 
nacional e internacional de algunos de sus programas y certificación de 
procesos ISO, lo cual evidencia su compromiso con la calidad, el mejora-
miento continuo y su responsabilidad con la sociedad.

Desde la perspectiva estratégica, la universidad focaliza sus esfuerzos 
en la generación de valor e impacto en la sociedad a partir de cuatro ejes 
que orientan sus actuaciones en:

• La apropiación de su identidad en el desarrollo integral de sus estu-
diantes.

• El aporte en el desarrollo económico y personal de los miembros de su 
comunidad universitaria.

• La disminución de la desigualdad social mediante el acceso a educa-
ción de alta calidad y la permanencia.

• La interconexión de la institución con su entorno para aportar a solu-
ciones eficaces y sostenibles para la sociedad y el medio ambiente en 
alianza con otros actores de la sociedad.

En su dimensión social centra su aporte en un trabajo de coconstrucción 
con las comunidades y otros actores, exaltando la dignidad humana, las 
aspiraciones de la persona y la sociedad a través del estudio, el análisis, 
la sensibilización y el desarrollo de programas y proyectos orientados a 
la generación de capacidades que aporten a la superación de la pobreza 
multidimensional en territorios específicos y acordes con sus realidades 
culturales, políticas, económicas y sociales, donde las fortalezas discipli-
nares de la institución tienen un mayor campo de acción aplicado.

Ruth M. del Campo M.
Carlos A. Montoya L.
Patricia Serrano E.
María C. del Portillo O.

María I. González G.
Javier P. Castañeda T.
Jairo E. Peñuela R.
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ProyEcto: fortAlEcImIEnto cIudAdAno Al sErvIcIo dE trAnsformAcIo-
nEs PErsonAlEs, fAmIlIArEs y comunItArIAs, hAcIA lA convIvEncIA dE los 

mIcrotErrItorIos PArtIcIPAntEs dE lA unIdAd dE PlAnEAmIEnto ZonAl 
57 grAn yomAsA EntrE los Años 2016 y 2020

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2016 - 12/31/2020
Tipologías de tercera misión. Acciones comunitarias.

Objetivo del proyecto. Promover el desarrollo de capacidades de niñas, 
niños y jóvenes del territorio y de la universidad, enfocadas en la trans-
formación de los procesos de convivencia y ciudadanía en el territorio, 
fortaleciendo la lectura de contextos y la relación con los otros.

Principales destinatarios. Niños, niñas, adolescentes y sus familias, per-
tenecientes a siete microterritorios de la UPZ 57 Gran Yomasa, localidad 
de Usme Bogotá, Colombia. Estudiantes de diferentes programas de la 
Universidad Católica de Colombia que aplican, amplían y fortalecen el 
conocimiento en el encuentro comunitario.

Sitio web del proyecto. https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-
comunitarios/responsabilidad-social/

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. La universidad, en sus pro-
gramas de responsabilidad social, viene desarrollando desde el 2011 un 
trabajo interdisciplinario de coconstrucción con la comunidad de un sec-
tor de la ciudad de Bogotá denominado Gran Yomasa; el cual tiene, entre 
otras dificultades, la mayor tasa de analfabetismo de la ciudad (3,6%), un 
hacinamiento crítico de más de 13.140 personas, así como un índice de 
pobreza multidimensional (IPM) de 10,9%; es un sector que recibe gran 
cantidad de población desplazada y desmovilizada que sufren el conflicto 
interno y reclaman sus derechos humanos.

Este proyecto y su correspondiente cadena de valor se formuló como 
uno de los pilotos del IAF (Impact Assessment Framework), debido al inte-
rés institucional en medir el impacto que la intervención institucional, en 
conjunto con otros actores de la sociedad, ha tenido en la transformación 
social y de las condiciones de convivencia de las familias participantes en 
los proyectos, así como de las acciones que se han desarrollado con ellas 
entre los años 2016 y 2020.

Para el logro de los objetivos de la aplicación del IAF y su correspon-
diente medición, la universidad designó un equipo multidisciplinario don-

https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-comunitarios/responsabilidad-social/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-comunitarios/responsabilidad-social/
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de se integró el aporte de equipos académicos y administrativos, quienes 
participaron de manera articulada y activa durante todo el proyecto. A 
partir de la conformación del equipo base, se inició el proceso de capaci-
tación sobre la metodología, los fundamentos conceptuales y su forma de 
aplicación y, con ello, bajo el acompañamiento de los equipos de mento-
ría del proyecto IMPALA, se depuró la propuesta, logrando concretar los 
objetivos, agentes involucrados y las cadenas de valor e indicadores para 
los productos, efectos e impactos esperados, que se presentan en figura 1.

Producto

Producto

Efecto

Efecto

Impacto

Impacto

Ca
de

na
 d

e 
va

lo
r 

1
Ca

de
na

 d
e 

va
lo

r 
2

Niños, niñas y 
jóvenes formados 

en manejo de 
conflictos en el 
ámbito escolar y 

barrial.

Niños, niñas y 
jóvenes formados 

en Valores 
solidarios en el 
ámbito familiar.

Niños, niñas y 
jóvenes aplican 

las competencias 
ciudadanas y de 

convivencia en el 
ámbito escolar y 

barrial.

Niños, niñas y 
jóvenes aplican 

valores solidarios 
en su entorno 

familiar.

Niños, niñas, 
jóvenes y sus 

familias disponen 
de mejor 

convivencia en el 
territorios.

Niños, niñas, 
jóvenes y sus 

familias disponen 
de mejor 

convivencia en el 
territorios.

Figura 1. Cadenas de valor.

Elaborada por los autores.

A partir de allí, se establecieron estrategias de recolección de información 
cuantitativas y cualitativas, se formularon instrumentos que permitieron 
a los múltiples equipos participantes recolectar los datos asociados con la 
ficha de captura para cada indicador y realizar las mediciones correspon-
dientes a todos los proyectos relacionados con convivencia ciudadana y 
resolución de conflictos, implementados entre 2016 y 2020.

Se realizaron reuniones permanentes del equipo de proyecto para el 
análisis e interpretación conjunta de la experiencia de sistematización, 
que orientó la identificación de ejes temáticos y la validación de los re-
sultados obtenidos para hacer los correctivos a los que hubiera lugar de 
instrumentos o métodos de captura de información.
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Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. El mayor logro fue la cuantificación y 
cualificación de las actividades que dieron respuesta a metas e indicadores 
planteados, así como la construcción de herramientas para evaluar activi-
dades de tipo social, como matrices de potenciación que permitieron la ca-
lificación de aportes en temáticas de educación, cultura y deporte, valida-
das a través de grupos focales con estudiantes y personas de la comunidad.

De acuerdo con la cadena de valor 1 y el indicador de producto 1, la 
cuantificación de participantes se realizó teniendo en cuenta intervencio-
nes en actividades como mediador en el ámbito escolar, familiar y barrial. 
Se cuantificaron 807 niños y jóvenes participantes en acciones locales. En 
el tiempo medido (2016-2020) se observó el desarrollo de por lo menos 
una actividad semanal en resolución de conflictos; estas pertenecen a 
diferentes subproyectos, y contribuyen a la convivencia y desarrollo de 
competencias ciudadanas.

De acuerdo con la cadena de valor 1 y el indicador de efecto 1, se 
logró el desarrollo secuencial y progresivo de convivencias sanas, pro-
cesos de empoderamiento y concienciación con capacidades ciudadanas 
para aportar a que cada niño, niña y joven se convierta en actor activo 
y participativo del territorio. Dentro de los productos tangibles, deri-
vados de las acciones implementadas, se le entregaron a la comunidad 
cartillas, infografías, manuales y materiales, elaborados juntamente 
con niños, niñas y jóvenes del territorio y liderados por la Universidad 
Católica de Colombia (tabla 1).

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Para la valora-
ción de indicadores de impacto se enfatiza en los cambios individuales 
que han tenido los niños, niñas y jóvenes que participan de las activi-
dades en aspectos como lenguaje, intencionalidad de la comunicación, 
mejoramiento en la convivencia, equidad de género y mejoramiento de 
los procesos de relación, entre otras (registro de variables en la matriz).

De los hallazgos más representativos durante la aplicación de la va-
loración de la percepción de convivencia en la comunidad relacionada 
con indicadores de efecto, fue la existencia de capacidades desarrolladas 
como compromiso y respeto en las relaciones que se generan con el otro, 
también se evidenció aumento en soluciones dialogadas para la resolución 
de conflictos en la comunidad: en un 60% de los diálogos llevados a cabo 
se confirma que los niños, los jóvenes y sus familias disponen de diferentes 
dinámicas que han logrado fortalecer el carácter, consolidar aprendizajes 
y actitudes reflexivas para la convivencia en el territorio.

Los resultados obtenidos en la matriz de potenciación destacan va-
loraciones media y alta que resaltan la capacidad de escucha, diálogo y 
relacionamiento cercano con la comunidad, así como coherencia entre el 
pensar y el actuar.
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Tabla 1. Principales resultados del proyecto.

Impactos Efectos Productos

Curva de com-
portamiento que 
arroja resultados 
en disminución 
de conflictos y 
aumento en so-
luciones dialoga-
das en un 60%.

• El 50% de niños, niñas y 
jóvenes han promovido 
diálogo y convivencia 
en el territorio, del 80% 
que se propuso en la 
meta.

• Se han implementado 
mecanismos de diálogo 
y convivencia familiar 
con 325 familias del 
territorio, que han 
participado en procesos 
de paz. Un 34% de estas 
han fomentado procesos 
de paz.

• Se ha evaluado la 
proporción de mejoras 
en procesos de relación 
y comportamiento por 
niños, niñas y jóve-
nes participantes en 
actividades deportivas, 
educativas o culturales 
en un rango compren-
dido entre 62,64% y 
88,75%.

• Cuantificación de activida-
des, por lo menos una sema-
na en el semestre, en cada 
subproyecto, obteniendo un 
total de 510 actividades des-
de el 2016 al 2020, habiendo 
contribuido al fortalecimien-
to de la convivencia en la 
UPZ 57 Gran Yomasa.

• Se han formado 807 niños 
en manejo de conflictos; de 
ellos, 267 son beneficiarios 
directos del programa, que 
han liderado los encuentros 
de formación en los distintos 
microtrerritorios del sector 
de Yomasa.

• Se han desarrollado 24 acti-
vidades de integración entre 
los microterritorios, que han 
mostrado transformación en 
la relación intersectorial.

• Se han llevado a cabo 99 
actividades con la Escuela 
de Fútbol Semillero de Paz, 
con las cuales se ha aporta-
do a la sana convivencia, la 
tolerancia y el respeto en el 
territorio.

Elaborada por los autores.

Orientación hacia el impacto. A través de entrevistas semiestructuradas 
con personas de la comunidad pertenecientes a los microterritorios de 
trabajo, se llegó a las siguientes conclusiones:

• La participación en actividades de mediación de conflicto ha permitido 
que niños y jóvenes logren enfrentar los conflictos con una postura 
más calmada, resolviendo la situación mediante el diálogo.

• En el proceso de acción-reflexión-acción llevado a cabo con niños y 
jóvenes se ha observado que la mayoría de los conflictos se pueden 
resolver sin llegar a una agresión verbal o física.

• Se ha evidenciado un aumento en soluciones dialogadas para la resolu-
ción de conflictos en la comunidad.

• Las diferentes actividades desarrolladas con niños, niñas y jóvenes 
han proporcionado herramientas que permiten tener un mejor mane-
jo de los conflictos.
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• Las actitudes reflexivas han permitido observar el problema y ver cuál 
es la mejor manera de intervenir, es decir, escuchar las dos partes, 
para llegar a un acuerdo mutuo.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. El proceso de 
evaluación de impacto desarrollado a través de la metodología IAF da 
cuenta de la coherencia de los fundamentos de responsabilidad social de 
la Universidad Católica de Colombia implementados en el proyecto. Este 
proceso es posible por la participación de estudiantes y docentes de los 
diferentes programas y departamentos mediante ejercicios de aula, prác-
ticas profesionales, trabajos de grado, semilleros, grupos de investigación 
y voluntariado, alineados con los propósitos de los proyectos planteados.

La trasmisión de valores misionales de la Universidad Católica de Co-
lombia ha trascendido y contribuido a la construcción del tejido social en 
la comunidad de Yomasa, y a la interacción e intercambio de saberes entre 
los microterritorios en busca del bien común. Este ejercicio, conjugado 
con las dimensiones de la tercera misión trabajadas con IAF, ha facilitado 
una mirada integradora al interior de la universidad. El IAF posibilita una 
lectura sinérgica que potencia la interpretación de datos cualitativos y 
cuantitativos, valorando la gestión social de conocimiento a través de los 
indicadores de producto, efecto e impacto, que denotan la huella de la 
universidad en el territorio, alcanzando una proporción poblacional signi-
ficativa en aprendizajes interiorizados de convivencia ciudadana.

En cuanto a los retos afrontados, se pueden mencionar: el esfuerzo 
requerido para lograr un acuerdo conceptual y del lenguaje para la aplica-
ción de la metodología del IAF; la necesidad de fuentes y métodos de reco-
lección de información confiables, ya que la medición de impacto requiere 
de información que no siempre se encuentra disponible o sistematizada y 
su recolección es demandante y costosa; por último, lograr la alineación 
del modelo IAF a los marcos de gestión estratégicos y de calidad, que 
permitan a la universidad que la medición del impacto de los proyectos de 
tercera misión tengan un alcance institucional e interdisciplinar.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. El ejercicio de IAF, rela-
cionado con la cadena de valor, orienta y da directrices para la evaluación 
de base en nuevos territorios, facilitando la compresión de los objetivos 
propuestos, los indicadores y las metas de producto, efecto e impacto. La 
cuantificación de las actividades relacionadas con temáticas específicas 
del proyecto ha contribuido a valorar la presencia de la universidad en 
un territorio; la evaluación cuantitativa acompañada de la interpretación 
cualitativa ha permitido evidenciar que el trabajo realizado ha contribui-
do en la dimensión social en esta localidad, a la trasmisión del conoci-
miento y al mejoramiento de condiciones en calidad de vida.

La evaluación del trabajo realizado en la localidad de Yomasa permitió 
en las personas participantes actuar con un pensamiento abierto, flexible 
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y horizontal, que ha facilitado la comprensión de realidades para analizar 
la información obtenida.

Además de estas nuevas prácticas para los proyectos, la universidad ha 
venido incorporando progresivamente, desde el año 2020, una adaptación 
del IAF para la medición del impacto en todas sus funciones sustantivas 
alineado a su plan de desarrollo institucional que le permita evaluar el 
impacto de sus acciones, programas y proyectos en la sociedad.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Llevar a 
cabo la sistematización de la información simultáneamente con los desa-
rrollos académicos propicia una oportunidad de retroalimentación de los 
currículos en los programas de la universidad, con base en los indicadores 
de efecto, que contribuyen a implementar proyectos más pertinentes y 
acertados en los territorios. La comprensión del contexto general de un 
territorio, de su población y la priorización de sus necesidades juntamente 
con la comunidad, en consonancia con la IAF y sus indicadores, favorece y 
facilita llevar a cabo evaluaciones continuas en tiempos delimitados, que 
permiten realizar seguimiento y mejoras en los proyectos.

Igualmente, la planeación con base en la cadena de valor da una visión 
amplia e integradora de los alcances y medios necesarios para lograr cum-
plir con los indicadores y metas en el tiempo definido; asimismo, orienta 
el perfil requerido de los participantes en los subproyectos a ejecutar. 
Finalmente, la presencialidad en el territorio favorece los procesos de 
evaluación, ampliando el espectro de recolección de datos e información 
requeridos, así como su verificación directa.

Posibilidades de cambio organizacional. La autoevaluación y coevaluación 
al interior de los equipos de trabajo de la Dirección de Extensión, en particu-
lar de los delegados de Responsabilidad Social, de acuerdo con los fundamen-
tos explícitos en los documentos institucionales, convoca a una práctica de 
la ética relacional y del trabajo colaborativo, que trascienden a la sociedad 
en el contacto con las comunidades territoriales. Asimismo, la participación 
de un equipo multidisciplinar con personas ubicadas en instancias de decisión 
de la universidad, con enfoque dialogal, es clave para el cumplimiento de las 
acciones comunitarias y las diferentes tipologías propuestas por la IAF.

Por lo anterior, la proyección y la aplicación del modelo en otros ám-
bitos de la universidad, por ejemplo, en la planeación estratégica insti-
tucional, es una oportunidad de mejora en los procesos de las unidades 
académicas y administrativas. En este sentido, el desarrollo de nuevos 
programas institucionales en diferentes localidades y sectores del Distrito 
Capital, con metodología lAF, favorecerá la definición de objetivos, metas 
e indicadores a corto, mediano y largo plazo, con una perspectiva amplia 
e integradora; así como la articulación con diferentes sectores guberna-
mentales, ONGS, instituciones religiosas, organizaciones de base, entre 
otros, para fortalecer los procesos comunitarios sostenibles (tabla 2).
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ProyEcto: construccIón dE culturA y concIEncIA mEdIoAmBIEntAl con 
nIños y jóvEnEs En Algunos sEctorEs dE lA unIdAd dE PlAnEAmIEnto 

ZonAl 57 grAn yomAsA EntrE 2016 y 2020

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2016 - 12/31/2020.
Tipologías de tercera misión. Acciones comunitarias.

Objetivo del proyecto. Promover en niños y jóvenes la conciencia del 
cuidado del medioambiente y la tenencia responsable de mascotas como 
aporte a los procesos de educación, para contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida en los microterritorios de incidencia.

Principales destinatarios. Niños, adolescentes y sus familias, pertene-
cientes a siete microterritorios de la UPZ 57 Gran Yomasa, localidad de 
Usme Bogotá, Colombia. Estudiantes de diferentes programas de la uni-
versidad Católica de Colombia que aplican, amplían y fortalecen el cono-
cimiento en el encuentro comunitario.

Sitio web del proyecto. https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-
comunitarios/responsabilidad-social/

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Las nociones de promoción e 
interacción que recoge el concepto de extensión y proyección social en 
la Universidad Católica de Colombia están orientadas a facilitar las condi-
ciones de crecimiento personal y profesional de la comunidad circundante 
de la institución, mediante acciones concretas y políticas orientadas a 
responder con vivencias, impactos y dinámicas de vida que resultan de los 
compromisos derivados de la misión desde la academia.1

Para este proyecto, la cadena de valor se eligió teniendo en cuenta 
que la universidad concibe la educación como un acto de inteligencia y 
libertad; es decir, un acto moral por excelencia, mediante el cual el ser 
humano asume con conocimiento la responsabilidad de su vida y la co-
rresponsabilidad con el entorno, como expresiones de su dignidad per-
sonal.2 En este contexto, el Programa Institucional Yomasa ha trabajado 
para disminuir brechas excluyentes a través de acercamientos, diálogos y 
contacto directo con las comunidades del sector por medio de proyectos, 
ejercicios de aula, prácticas profesionales, trabajos de grado, entre otros, 
articulados con temáticas medioambientales y de sostenibilidad como se 
muestra en la siguiente cadena de valor (figura 2).

https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-comunitarios/responsabilidad-social/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-comunitarios/responsabilidad-social/
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Producto

Producto

Efecto

Efecto

Impacto

Impacto

Ca
de

na
 d

e 
va

lo
r 

1
Ca

de
na

 d
e 

va
lo

r 
2

Niños y jóvenes 
formados en 

cuidado del medio 
ambiente.

Niños y jóvenes 
formados en 
el cuidado de 

mascotas.

Desarrollo de 
capacidades 

proambientales.

Desarrollo de 
capacidades 

en araneción y 
defensa de los 

animales.

Niños, niñas, 
jóvenes y 

sus familias 
contibuyen a la 

recuperación del 
medio ambiente 
en el territorio.

Niños, niñas, 
jóvenes y sus 

familias contribuyen 
a la divulgación 

de tenencia 
responsable de 

mascotas.

Figura 2. Cadenas de valor.

Elaborada por los autores.

Las cadenas de valor definidas se enmarcan en las políticas de Exten-
sión y Proyección Social de la universidad fundamentadas en criterios 
de pertinencia con el país; la segunda política de proyección social en-
fatiza que los servicios y programas de la universidad están orientados 
a integrar esfuerzos de diferentes sectores para mejorar calidad de 
vida, productividad y competitividad.3 Las alianzas interinstitucionales 
han materializado propuestas de infraestructura y recuperación de espa-
cios urbanos.

La caracterización ambiental del territorio en Yomasa tiene un área 
de 536 ha, con 79 ha de reservas naturales de Bogotá, distrito capital; 
amplios recursos hídricos conformados por 5 ríos y 11 quebradas que la 
atraviesan de oriente a occidente, recorriendo los 20 barrios que integran 
el territorio de trabajo de la universidad. La localidad de Usme ocupa el 
segundo lugar en Bogotá con la mayor superficie en el distrito capital, es 
considerada puerta de entrada al páramo más grande del mundo, el de Su-
mapaz. Específicamente, la UPZ 57 Gran Yomasa presenta contaminación 
y degradación ambiental asociada a la disposición de escombros, basuras, 
redes de aguas negras de las viviendas, construcción de viviendas en zonas 
de protección ambiental y de amortiguamiento.
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Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. Las actividades realizadas con los 
niños, niñas y sus familias en el territorio han sido dirigidas a crear pro-
gramas de concientización a la comunidad en el cuidado y aprovecha-
miento de lugares medioambientales, adecuación de espacios públicos, 
embellecimiento de rondas de quebradas del sector, senderos ecológicos 
y capacitaciones sobre el manejo de basuras, el cuidado del agua y otros 
temas relacionados con la tenencia responsable de animales de compañía, 
con el fin de propiciar ambientes salubres adecuados para la comunidad y 
los animales (tabla 3).

Luego de evaluar el trabajo desarrollado con encuestas, concursos, ob-
servaciones de los participantes y entrevistas con niños, jóvenes y sus fami-
lias sobre el cuidado y tenencia de animales de compañía, se concluyó que:

• Los chicos dueños de animales reconocen que tienen una responsabili-
dad y muestran empatía hacia ellos.

• Se implementaron adecuaciones al hábitat de las mascotas en las casas 
y escuelas, proporcionando espacios salubres y de bienestar para el 
animal y su dueño.

• Las familias participan de los aprendizajes desarrollados y han interio-
rizado prácticas de cuidado animal, que se llevan a cabo en los hogares 
y espacios circunvecinos.

• Se implementó plataforma educativa virtual del proyecto: cuidado y 
tenencia de animales de compañía Huellitas al rescate.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Los procesos 
se han llevado a cabo a través de intervenciones académicas y sociales, 
para mejorar la seguridad y la calidad de vida en la comunidad a través 
de cursos, capacitaciones, diplomados y otros espacios educativos que 
consolidan la gestión social del conocimiento, así:

• Construcción de un atrapaniebla en el Colegio Distrital Ofelia Uribe 
de Acosta, que ha generado efecto de participación de la comunidad 
estudiantil y ha permitido implementar alternativas de mejoramiento 
y aprovechamiento del agua.

• Módulos de agricultura urbana vertical que aportan a la sostenibilidad 
medioambiental y la seguridad alimentaria con apoyo tecnológico del 
internet de las cosas-IOT, como herramienta principal de innovación 
social. Es un sistema de sensores para el control de variables, que 
favorece el crecimiento adecuado de las plantas, la productividad y 
la calidad de los productos cosechados. Se espera a mediano plazo un 
sistema de organización asociativa, que mejore la calidad de vida al 
obtener ingresos adicionales para el bienestar familiar y nutricional.

• Promoción de emprendimientos que orientan oportunidades de negocio, 
reutilizando residuos domésticos comunes y el tratamiento de basuras.
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Tabla 3. Principales resultados del proyecto.

Impactos Efectos Productos

• Elaboración de 
diseños técnicos, 
mejoras estructu-
rales y presupues-
tos asequibles a 
la comunidad, 
para contribuir al 
mejoramiento en 
11 espacios de-
terminados de los 
microterritorios, 
cambio a través 
de material foto-
gráfico del antes 
y el después.

• Se han evidencia-
do espacios salu-
bres y el bienestar 
animal con la 
tenencia respon-
sable de animales 
de compañía en 
los hogares y en el 
ámbito educativo.

• El 75,36% del 80% 
proyectado de los 
niños, niñas y jóvenes 
promueven el cuidado 
medioambiental o te-
nencia responsable de 
animales de compañía 
en su casa, colegio o 
barrio, evidenciando el 
proceso de formación 
implementado y la 
gestión social del cono-
cimiento instalado.

• La emisora comuni-
taria implementada 
en el colegio Distrital 
Ofelia Uribe de 
Acosta: “Manual de 
plataforma educativa 
virtual para el proyecto 
Huellitas al rescate”, 
se ha convertido en un 
mecanismo de difusión 
que da cuenta de la 
apropiación del cono-
cimiento y consciencia 
medioambiental de los 
jóvenes que participan 
en el programa.

• Se han cuantificado 76 
actividades realizadas 
enfocadas al cuidado del 
agua y de los recursos 
naturales de los microte-
rritorios, en la ventana 
de tiempo de 2016-2020, 
cantidad que equivale a 
un 119%, teniendo como 
referente las actividades 
proyectadas, que se calcu-
laban en 64.

• 130 niños, niñas y jóvenes 
de los siete microterri-
torios de la UPZ 57 Gran 
Yomasa han sido capaci-
tados y han participado 
de las actividades de 
formación en cuidado 
medioambiental entre los 
años 2016 y 2020. Este nú-
mero corresponde al 62% 
de los proyectados en ser 
capacitados para este fin.

• El 24% de los programas 
realizados en el año 2020, 
tiene enfoque sobre el 
cuidado del medioambiente 
y la tenencia responsable 
de animales de compañía. 
El número de personas que 
visitan el programa en estas 
temáticas oscila entre 274 
y 584, con un promedio 
calculado de 452 personas 
que los han visto.

• Aproximadamente el 
28,26% de los beneficia-
rios directos han recibido 
capacitación y han sido 
incentivados a propiciar 
ambientes que favorecen 
la tenencia responsable de 
los animales de compañía.

Elaborada por los autores.
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• Materiales didácticos y recursos que optimizan el desarrollo de nuevas 
competencias, llevando a cabo buenas prácticas en el cuidado de su 
entorno y del medioambiente.

Orientación hacia el impacto. Las acciones de transformación medioam-
bientales se relacionan con diseños técnicos, mejoras estructurales y 
aportes a la conservación de espacios públicos y privados, así:

• Condiciones técnicas para la ejecución del peralte correspondiente 
a una placa huella para aportar al mejoramiento de un problema de 
movilidad en el territorio.

• Realización de estudios para dar un buen manejo medioambiental y de 
basuras como aporte al mejoramiento de vida de la comunidad.

• Entrega de los diseños para la construcción del Polideportivo del Centro 
Pastoral y Servicios San Marcelino Champagnat, espacio disponible 
para el desarrollo de actividades deportivas, educativas y culturales.

• Puesta en marcha de la Emisora Escolar Comunitaria para la forma-
ción, difusión y gestión de conocimientos adquiridos.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. La cadena de 
valor referida a la dimensión ambiental es una herramienta de trabajo 
que permite visualizar a corto, mediano y largo plazo transformaciones 
y efectos logrados en conocimientos aplicados e instalados en la cultura 
del territorio y en productos académicos que aportan de manera práctica, 
técnica, teórica y metodológica al cuidado del medioambiente.

Los componentes de la IAF complementan el sistema de evaluación de 
la universidad, que propone niveles de evaluación recíprocos e incluyen-
tes con perspectiva crítica, que conllevan la exigencia de transformacio-
nes sociales de equidad, justicia y restitución de derechos para contribuir 
a la formación de personas con conciencia ambiental.

La evaluación de necesidades exige comprensión de la tensión cons-
tante entre carencias y potencialidades para movilizar a las personas a ser 
generadoras de cambio. La evaluación de procesos participativos en pers-
pectiva de una ética relacional, implican la construcción de relaciones 
horizontales cercanas que generan vínculos de confianza y respeto mutuo. 
La evaluación de resultados en términos de desarrollo humano se realiza a 
partir de indicadores de aprendizajes que muestran el desarrollo efectivo 
de capacidades instaladas y la evaluación de transformaciones sociales 
específicas, que describen cualitativa y cuantitativamente procesos y re-
sultados de mejoramiento en la calidad de vida.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. La evaluación de impacto 
desarrollada con metodología IAF ha introducido en los programas de Res-
ponsabilidad Social (RS) de la universidad nuevas prácticas:
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• Recolección de información de estudiantes, proyectos y microterrito-
rios de trabajo desde el inicio del semestre, unificada en una misma 
ficha para todos los programas de RS.

• Inclusión de la cadena de valor en el ejercicio de evaluación y priori-
zación de necesidades.

• Cuantificación de actividades y personas participantes de acuerdo con 
temáticas relacionadas con los proyectos semestralmente.

Los programas han venido asumiendo el rol de la responsabilidad social 
como un proceso sinérgico que articula a nivel endógeno las funciones sus-
tantivas de la universidad docencia-investigación-extensión, dinamizadas 
por buenas prácticas de gestión medioambiental. Asimismo, exógenamen-
te, el vínculo con organizaciones, entidades e instituciones dispuestas a 
aunar esfuerzos para contribuir de manera colaborativa al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la localidad en los ámbitos mencionados y 
teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En con-
clusión, el ejercicio condujo a diseñar matrices e instrumentos que facili-
tan cualificar lo cuantificado y dar cuenta de los procesos de formación y 
cuidado medioambiental vinculando los ODS.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Los resul-
tados logrados en el territorio han sido posibles por el desarrollo de un 
trabajo continuo y articulado con diferentes entidades públicas, privadas 
y organizaciones territoriales para lograr prácticas amigables y sostenibles 
de manera sinérgica.

Gracias a las actividades que se han realizado con los miembros de 
la comunidad, se puede afirmar que se ha logrado una adecuada sensi-
bilización y la población es más consciente de cada una de sus acciones 
medioambientales, y de cómo estas repercuten de manera positiva o ne-
gativa en el territorio y en el planeta, pensando así en las generaciones y 
su existencia futuras.

Es significativo y gratificante ver que en distintos espacios del sector 
de Yomasa en la localidad de Usme, niños, jóvenes y mujeres participan 
activamente en instancias comunitarias decisorias y dando ejemplo con 
pequeños actos responsables cotidianos de cuidado medioambiental en 
sus entornos familiares, escolares y barriales. Desde luego, el ejercicio 
IAF ha demostrado cuantitativamente la participación constante de las 
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personas que aportan a la reconstrucción y resignificación de los recursos 
medioambientales con los que cuenta la localidad y ha resaltado la corres-
ponsabilidad compartida para el cuidado de estos.

Posibilidades de cambio organizacional. La universidad cuenta, desde 
febrero del 2022, con una política ambiental con la cual se propone gene-
rar condiciones para tener una eficacia en procesos de gestión institucio-
nal, incluyendo ámbitos ambientales que contribuyan al fortalecimiento 
del entorno local, a partir de la implementación progresiva de acciones 
y desarrollos ambientalmente sostenibles. La universidad espera, con la 
implementación de esta política, armonizar las relaciones entre la co-
munidad y su entorno natural bajo el marco del desarrollo integral de la 
persona.4

Con esto se procura el desarrollo de procesos de docencia, investiga-
ción y extensión orientados a brindar soluciones sostenibles a problemas 
de la sociedad y el medio ambiente. Para lo anterior, se ha recomendado 
incorporar procesos de evaluación con la metodología propuesta por el 
IAF, y establecer mecanismos mediante los cuales se pueda llevar a cabo 
una trazabilidad en el cumplimiento de metas ambientales, que aporten a 
los planes de mejoramiento continuos.

De igual manera, se avanzará en una adaptación gradual de procesos 
relacionados con mejoras en prácticas medioambientales como:

• Acciones que permitan la correcta disposición de residuos, su manejo 
y reciclaje.

• Acciones que reduzcan el uso del papel, del plástico, del consumo de 
agua y de energía.

• Gestiones relacionadas con proveedores, compras y uso de material no 
contaminante para el medioambiente.

• Desarrollo de investigaciones, consultorías y participación en redes con 
grupos orientados al estudio de la problemática ambiental (tabla 4).

BIBlIogrAfíA

1. Universidad Catolica de Colombia. Lineamientos de Extensión; 2021.
2. Universidad Católica de Colombia. Proyecto Educativo Institucional- PEI; 2016. p. 7. 
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Capítulo 3.
Universidad del Valle

IntroduccIón

La Universidad del Valle es una institución pública de educación superior 
en Colombia con incidencia en 9 sedes regionales ubicadas en los departa-
mentos del Valle del Cauca y Cauca. Al 2022, la universidad cuenta con un 
total de 371 programas académicos de pregrado y posgrado, y 26 progra-
mas de extensión y proyección social activos.

De conformidad con su Proyecto Institucional, establecido en el Acuer-
do 001 del 29 de enero de 2002 emanado del Consejo Superior, la universi-
dad tiene como misión educar en el nivel superior, mediante la generación 
y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el 
arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía y voca-
ción de servicio social. Atendiendo a su carácter de institución pública, 
la universidad asume compromisos indelegables con la construcción de 
una sociedad justa y democrática. De ahí que la Proyección social y la 
Extensión sean actividades misionales a través de las cuales la universidad 
vincula la docencia y la investigación para generar soluciones a los retos 
y problemáticas de la región y del país. Además, el compromiso de la 
universidad con su entorno se enmarca en la necesidad de construir un 
proyecto cultural ético y democrático en la sociedad.

ProyEcto: fortAlEcImIEnto dE lA comPEtItIvIdAd dE los cAfés  
EsPEcIAlEs dEl cEntro dEl vAllE dEl cAucA - cAfInnovA

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 4/1/2021 - 4/1/2024.
Tipologías de tercera misión. Gestión de la innovación, servicios de ase-
soría/consultoría y acciones comunitarias.

Objetivo del proyecto. Fortalecer la competitividad de los cafés especia-
les del Centro del Valle del Cauca.

Carlos A. Arango P.
Juan D. Peláez L.
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Principales destinatarios. Los beneficiarios son 200 caficultores localiza-
dos en Trujillo (centro del Valle del Cauca), sus familias y los caficultores 
del resto del país.

Sitio web del proyecto. No aplica.

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. CAFINNOVA es un macroproyec-
to que tiene más de 10 actividades organizadas en 4 objetivos específicos, 
las cuales fortalecen la competitividad del café considerando la planta, 
el producto y los caficultores desde diferentes áreas de conocimiento. La 
metodología del macroproyecto CAFINNOVA solo considera indicadores de 
producto, por lo cual se realizó un proceso de construcción de cadenas de 
valor para aplicar la metodología de evaluación de efectos e impacto. Se 
tomaron más de 15 indicadores del marco IAF y alrededor de 20 indicado-
res propios distribuidos en las 4 dimensiones. A continuación, se describe 
el proceso realizado para la dimensión gnoseológica desde los indicadores 
de producto, efecto e impacto.

Producto. Se utilizaron dos indicadores del marco IAF y un indicador pro-
pio; los tres miden las actividades de educación que se ofrecerán a los ca-
ficultores y la participación de estos. Sin embargo, se propuso uno propio 
que permitirá medir los talleres que se van a generar a partir de temáticas 
identificadas en la ejecución del macroproyecto CAFINNOVA.

Efecto. Para medir los efectos en la dimensión de conocimiento se usaron 
dos indicadores del marco IAF y se proponen dos adicionales. Los cuatro 
indicadores tienen como propósito medir cómo los caficultores e investi-
gadores mejoran procesos relacionados con la producción del café a partir 
de los conocimientos científicos y empíricos.

Impacto. Para medir el impacto se tuvo en cuenta un indicador del marco 
IAF y dos indicadores propios. Ya que en este macroproyecto un buen nú-
mero de actividades son de gestión de la innovación, es importante medir 
la generación de nuevo conocimiento y cómo este conocimiento contribu-
ye a la calidad del café. Lo anterior toma más relevancia si este conoci-
miento es utilizado por toda la comunidad cafetera; para esto se propone 
medir la variación en la calidad de vida relacionada con el conocimiento 
apropiado socialmente.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. Vale destacar que, el macroproyec-
to que aquí se presenta se encuentra en el primer año de ejecución, de ahí 
que la metodología de evaluación ha contribuido en la identificación de 
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los efectos e impacto que son importantes medir, adicional a los productos 
que fueron establecidos en el proceso de formulación. Lo anterior implicó 
el ajuste de los instrumentos elaborados para el levantamiento de infor-
mación, así como la construcción de nuevos instrumentos que permitan 
obtener una línea base que permita identificar cambios en los caficultores 
y sus familias.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Es importante 
mencionar que la metodología permite cuantificar y cualificar los impac-
tos esperados en el marco del macroproyecto, así como los beneficios 
para los actores directos e indirectos, ya que la generación de nuevo co-
nocimiento y el desarrollo tecnológico en torno a la mejora en los pro-
cesos agronómicos, de calidad, comercialización y trabajo comunitario 
en el sector cafetero, promueve un modelo de caficultura sostenible en 
la región. En esa misma medida, la implementación del macroproyecto 
propicia espacios de empoderamiento de la economía cafetera lograda 
desde un marco de sostenibilidad ambiental, desde la cual se procura la 
completa articulación de los diversos actores en la región central del Valle 
del Cauca (región de Colombia), en pro del alcance del desarrollo local 
desde un enfoque prospectivo.

Orientación hacia el impacto. El impacto del macroproyecto considera 
diferentes actores que, de forma transversal, hacen parte de la cadena 
productiva. Por un lado, impacta a las familias cafeteras, las cuales re-
presentan un gran número de la población colombiana; de igual forma, se 
reconoce un impacto en las diferentes instituciones públicas y privadas 
relacionadas directamente con el sector, dado que el proyecto fortalece, 
aporta y avanza en la investigación y actualización entorno al gremio, 
siendo un referente para aplicar en otras regiones del país.

Por otro lado, impacta en las diferentes misiones de las universidades: 
actividad académica, investigativa y de extensión social, dado que requie-
re de las tres para el logro y consolidación de los resultados esperados; 
finalmente, se identifica un impacto hacía los objetivos gubernamentales 
nacional y departamentalmente, enmarcado en sus focos priorizadas y 
metas propuestas.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. Pensando en la 
formulación, la implementación y la evaluación del impacto de un ma-
croproyecto, la implementación del enfoque de medición de impacto 
IAF implica varios retos y desafíos. Con esta experiencia, el primer reto 
se evidenció en la fase de formulación. Inicialmente, el macroproyecto 
CAFINNOVA no se formuló bajo el enfoque metodológico del IAF. Los re-
sultados del proyecto estaban pensados más en términos de productos 
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que en impactos para los beneficiarios. De allí que el desafío para los 
investigadores y autores del proyecto iniciara, primero, en un ejercicio 
de adaptación, implicando un proceso de identificación de actividades en 
cada tipología y dimensión, efectos, impactos, e indicadores a partir de 
los objetivos ya formulados. Y segundo, la complejidad crece cuando se 
requiere recolectar información para reportar los indicadores adaptados o 
creados, ya que se requieren recursos y actividades para el levantamiento 
de la información que no estaban contempladas en el tiempo de ejecución 
del macroproyecto.

El segundo reto que deja esta experiencia es el tiempo que se requiere 
para reportar los indicadores de impacto. El macroproyecto CAFINNOVA 
tiene una duración de 3 años que es el tiempo máximo que autorizó la 
entidad financiadora. En este sentido no es posible realizar la medición de 
algunos de los indicadores propuestos, ya que no se cuenta con los recur-
sos económicos posterior a los tres años.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Aunque la metodología 
inicial de IAF invitaba a la formulación de proyectos desde una única ti-
pología de la tercera misión con indicadores concretos en las dimensiones 
sociales, económicas, ambientales y gnoseológicas, la realidad de las pro-
blemáticas sociales que se buscan resolver desde la propuesta de proyec-
tos invita a generar mejoras para este enfoque metodológico. Primero, un 
macroproyecto brinda la posibilidad de plantear objetivos que busquen 
aportar a la solución de las problemáticas sociales no solo desde una única 
tipología. Al contrario, por la misma complejidad de la problemática que 
busca resolver este macroproyecto, necesariamente implica pensar desde 
múltiples tipologías la formulación de objetivos que conlleven a diagnos-
ticar el contexto situacional y sus actores para tener una mirada amplia 
antes de pensar en la propuesta de posibles soluciones.

Segundo, los indicadores establecidos inicialmente en la metodolo-
gía IAF claramente son una guía valiosa para pensar evaluar el impacto 
de un macroproyecto. No obstante, los responsables en la formulación 
de un macroproyecto deben necesariamente revisar esta batería de in-
dicadores para definir si son suficientes en el marco del alcance espera-
do del proyecto. Caso contrario, deberán definir si requieren una adap-
tación o creación de nuevos indicadores que den cuenta del impacto 
esperado según su cadena de valor definida y los beneficiarios directos/
indirectos identificados.
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Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. A partir de 
la aplicación de la metodología de medición de impacto IAF se concluye 
que el enfoque metodológico en mención ayuda a pensar y definir arti-
culadamente los efectos e impactos que se pueden generar tanto en un 
proyecto como en un macroproyecto que se construya desde múltiples 
dimensiones y tipologías enmarcadas en la extensión y la proyección 
social. Por la naturaleza del macroproyecto CAFINNOVA, donde se esta-
blecen diferentes relaciones a partir de objetivos propuestos desde di-
versas disciplinas del conocimiento, diferentes tipologías de la Tercera 
Misión Universitaria y diferentes dimensiones donde se puede impactar, 
la metodología IAF ayuda a articular de manera sistemática las activida-
des, productos, efectos e impactos que el macroproyecto consideraba 
en su formulación.

Esta experiencia fortalece la formulación de un macroproyecto des-
de el punto de vista metodológico, ya que inicialmente este proyecto 
se formuló pensando en cumplir los términos de referencia del finan-
ciador y, aunque se pensará en algunos impactos para el beneficiario y 
la comunidad académica, no era en gran proporción esta preocupación. 
De ahí que la aplicación de la metodología IAF contribuya a reducir la 
complejidad en la formulación de un macroproyecto que suele ser de 
largo alcance (pensando en sus beneficios), permitiendo la identifica-
ción y generación de información clave para tener evidencia clara de 
los beneficios directos e indirectos de los actores involucrados en el 
proyecto.

Posibilidades de cambio organizacional. Los profesores de la universi-
dad que formulan proyectos para aplicar a convocatorias de financia-
ción externa proponen metodologías rigurosas que permiten la conse-
cución de productos científicos, informes, innovaciones, entre otros, 
pero no incluyen metodologías que permitan medir otros beneficios re-
lacionados con los diferentes actores entre esos los beneficiarios. Esta 
metodología se ha presentado en diferentes espacios institucionales y 
varios la identifican como una oportunidad, ya que las entidades finan-
ciadoras cada día se interesan más por aspectos como la sostenibilidad 
de los proyectos y los impactos de la implementación de estos, por lo 
cual están interesados en construir las cadenas de valor y algunos de 
los indicadores (tabla 1).
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ProyEcto: ProgrAmA EstrAtEgIA dE AcomPAñAmIEnto y sEguImIEnto 
EstudIAntIl - AsEs

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 2/1/2016 - 2/2/2026.
Tipologías de tercera misión. Acciones comunitarias.

Objetivo del proyecto. Contribuir a la permanencia universitaria y al éxi-
to estudiantil durante el ciclo básico en los beneficiarios de ASES de la 
Universidad del Valle, sede Cali.

Principales destinatarios. Los beneficiarios son estudiantes que, al ingre-
sar por condición de excepción a la universidad, su puntaje de admisión 
los ubica por debajo de la línea de cohorte, y aquellos estudiantes que 
pertenecen a programas del gobierno que subsidian a jóvenes para ingre-
sar a la educación superior como el programa Generación E-Excelencia y 
Ser Pilo Paga, ambos del Ministerio de Educación.

Sitio web del proyecto. http://ases.univalle.edu.co/

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. En el marco de la evaluación y 
construcción de la cadena de valor del programa ASES se analizaron tres di-
mensiones: económica, social y gnoseológica; aquí se desarrolla la dimensión 
social, considerando que es la que presenta indicadores con mayor disponibi-
lidad de información en una ventana de tiempo desde el inicio del proyecto, 
lo que permite identificar tanto los efectos como los impactos esperados en 
un periodo determinado. Para estructurar la cadena, se identificó el produc-
to, el efecto y el impacto; luego, se definieron los indicadores propios consi-
derando la información compartida por parte de la dirección a cargo del pro-
grama, y se modificaron los indicadores IAF propuestos por la metodología.

Producto. Número de beneficiarios: número de estudiantes de ASES/Total 
de estudiantes de Univalle; este indicador puede tener desagregaciones 
por poblaciones especiales, por carrera, por condiciones de excepción y 
por estado de matrícula en cada semestre; permite conocer el porcentaje 
de estudiantes de la universidad que hacen parte del programa, lo que 
determina el alcance y las acciones administrativas a seguir para el acom-
pañamiento efectivo a la población beneficiaria.

Efecto. Cantidad de personas que consideran positivas las transforma-
ciones realizadas. Este indicador permite evaluar la percepción de los 

http://ases.univalle.edu.co/
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beneficiarios y determinar cuántos de estos consideran que existe un 
verdadero impacto a corto, mediano y largo plazo con la implementa-
ción del programa.

Impacto. Δ Bienestar de las familias de los estudiantes beneficiarios del 
programa ASES. Este indicador determina la variación positiva en el bien-
estar de los beneficiarios considerando que, hay un impacto directo en las 
familias de estos estudiantes, bajo la premisa que los estudiantes que ter-
minan una carrera universitaria tienen mayores posibilidades para aumen-
tar sus oportunidades de bienestar a partir de la consecución de trabajos 
mejor remunerados.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. La siguiente sección recopila los ha-
llazgos de la experiencia piloto del proyecto del programa ASES. Entre el 
2017 y el 2021, el programa ha atendido entre el 4% y el 8% de los estu-
diantes matriculados en la Universidad del Valle. La figura 1 corresponde 
al indicador de producto que mide la cobertura que tienen ASES a través 
del porcentaje de beneficiarios del programa sobre el total de matricu-
lados, se evidencia la evolución de los estudiantes atendidos desde el 
primer semestre del 2017.

Ahora bien, el proyecto ha evidenciado un impacto sobre el bienestar 
de los estudiantes obtenido mediante un aumento en el acceso a oportu-
nidades laborales y económicas, dado que el acompañamiento mitiga los 
riesgos de deserción y aumenta la permanencia en la universidad permi-
tiendo el éxito estudiantil. La figura 2 muestra el indicador del impacto 
asociado a la tasa de deserción promedio por cohorte para 4 poblaciones: 
la Universidad del Valle y los beneficiarios de ASES.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Se puede ob-
servar que la tasa de deserción por semestre de la Universidad del Valle 
es mayor que la tasa de los estudiantes atendidos en el programa ASES, 
en todas las cohortes y en todos los tipos de población. A su vez, la figura 
evidencia que los estudiantes beneficiarios que tienen una mayor tasa 
de deserción son aquellos que se encuentran en condición de excepción, 
mientras que la tasa de deserción es similar para los beneficiarios que son 
parte de Ser Pilo Paga y Generación E.

Los datos indican que en el séptimo semestre la tasa de deserción 
de los estudiantes que ingresaron por condición de excepción es de 29%, 
siendo menor en 7 puntos porcentuales (pp) que la de Univalle (36%). 
Asimismo, la de los estudiantes de Ser Pilo Paga es igual a 15%, 21 puntos 
porcentuales por debajo de la de universidad.
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Figura 1. Porcentaje de beneficiarios ASES vs estudiantes matriculados.

Elaboración propia.
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Orientación hacia el impacto. El programa ASES ha permitido visibilizar 
ante la comunidad académica que la deserción es un fenómeno que está 
relacionado con múltiples factores asociados a los temas individuales de 
cada estudiante, las dinámicas familiares, académicas, económicas y la 
adaptación del individuo a la vida universitaria. En este sentido, las inves-
tigaciones han encontrado un efecto positivo del programa sobre la tasa 
de deserción y el desempeño académico.

Finalmente, la orientación del programa hacia el impacto está enfo-
cada en lograr el éxito estudiantil y la permanencia universitaria y, a su 
vez, impactar otras áreas de la vida del estudiante, lo cual es factible de 
dimensionar dado el seguimiento y la sistematización del acompañamien-
to. Cabe resaltar que la inserción de los estudiantes beneficiarios en la 
vida universitaria no es inmediata y ocurre en el ciclo básico, por lo que la 
observación de la trayectoria estudiantil es un plus para medir los efectos 
en el corto, mediano y largo plazo.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. La aplicación de 
la metodología de medición de impacto IAF contribuye en la visibilización 
de las transformaciones sociales a los que debería orientarse todos los 
proyectos y actividades correspondientes a la tercera misión. Este en-
foque aporta diferentes herramientas que permiten definir los efectos e 
impactos que se pueden generar de acuerdo con el tipo de proyecto que se 
formula generando variaciones en cada una de las dimensiones.

Es de resaltar que, para el caso puntual del programa ASES, este enfo-
que permitió identificar beneficios adicionales a que se derivan a partir de 
la ejecución del programa en tres de las cuatro dimensiones destacando 
la dimensión social, ya que en esta se contribuye positivamente en el au-
mento del bienestar de los estudiantes no solo al momento de graduarse, 
que es el que tiene relación directa con la deserción, sino que también 
tiene contribuciones con el bienestar universitario el cual no se había 
identificado inicialmente. Lo anterior, debido a que el acompañamiento 
a los estudiantes es integral y sirve como una de las formas en que se re-
direccionan a los estudiantes a otros programas de la universidad cuando 
se identifica que el estudiante los requiere. Por otro lado, los retos de la 
implementación del enfoque se evidencian principalmente en el ejercicio 
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de adaptación que se debe hacer a los programas que se formulan e im-
plementan sin considerar el enfoque.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Vale resaltar que, en la 
evaluación de los proyectos de extensión y proyección social de la univer-
sidad, se han analizado indicadores de cantidades en relación con produc-
tos y resultados. El indicador más común era el número de beneficiarios 
participantes; sin embargo, con la apropiación de la metodología de me-
dición de impacto, ahora se cuenta con un marco de indicadores asociados 
a cada una de las dimensiones que se priorizan de acuerdo con el tipo de 
proyecto, lo que conlleva a que los proyectos sean coherentes en toda su 
estructura, respondan realmente a las necesidades de desarrollo de las 
comunidades y contribuyan en la sostenibilidad económica, ambiental y 
social. Esta metodología permite, además, priorizar aquellos proyectos y 
actividades de extensión que generan mayor impacto para la comunidad 
una vez se aplica toda la cadena de valor, por lo que contribuye en la toma 
de decisiones respecto sobre aumentar, mantener o eliminar las fuentes 
de financiación.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. El ejerci-
cio y la interacción con el equipo del programa permitió que se iden-
tificaran nuevas oportunidades de medición, enfocadas a realizar un 
análisis del efecto del proyecto sobre las actitudes, comportamientos 
y preferencias de los estudiantes, beneficiarios y monitores que hacen 
parte del programa ASES, a través de indicadores que miden cuantita-
tivamente elementos como la confianza, la cooperación, la aversión 
al riesgo, las motivaciones y expectativas de los actores involucrados 
durante el proceso de acompañamiento.

Posibilidades de cambio organizacional. La evaluación bajo la metodo-
logía IAF para la medición de impacto permite analizar la efectividad 
del programa a mediano y largo plazo, pero también las contribuciones 
de este en tres de las cuatro dimensiones, esto es un cambio en la 
compresión del programa desde la contribución de este a los actores de 
interés directos e indirectos. Lo anterior generó posibilidades de medi-
ciones de efectos e impactos aún no contemplados y en actores todavía 
no incluidos (tabla 2).
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Capítulo 4.
Universidad de La Sabana

IntroduccIón

La Universidad de La Sabana, fundada en 1979, es una institución de edu-
cación superior de carácter privado, inspirada en la visión cristiana del 
hombre y del mundo, con sede en Chía, un municipio a 23 km de Bogotá, 
Colombia. Reacreditada como entidad de alta calidad en 2016, cuenta con 
9 facultades, 2 centros y 2 institutos, los cuales ofrecen 24 programas de 
pregrado, 18 especializaciones médico-quirúrgicas, 42 especializaciones, 
42 maestrías y 8 doctorados. Para el 2022, se tienen 12.065 estudiantes 
de pregrado y posgrado.

La tercera misión de la Universidad de La Sabana, conocida como pro-
yección social, hace referencia a la transferencia de los procesos y resul-
tados de investigación y docencia hacia el entorno, teniendo en cuenta el 
contexto local, regional, nacional o internacional donde se desarrollan, 
con el propósito de generar un impacto tangible a través de soluciones a 
problemas de la sociedad. Esta proyección se logra mediante un trabajo 
interdisciplinario, competente y solidario, que se ordena al bien común y 
a la constante interacción con el entorno.

Hasta el 2021, la tercera misión se desarrolló a través de la Dirección 
de Proyección Social y Aprendizaje Experiencial, adscrita a la Vicerrecto-
ría de Procesos Académicos y Proyección Social. Sin embargo, en el proce-
so de transformación hacia una universidad de tercera generación y con el 
fin de desarrollar en la universidad la capacidad para convertir —de ma-
nera sistemática— los resultados de las actividades científicas, docentes y 
organizacionales en productos y procesos transferibles al entorno, se creó 
en la estructura de gobierno, la Dirección General de Proyección Social y 
cocreación, la cual tiene dependencia directa de la Rectoría y comprende 
las siguiente unidades: la Dirección de Proyección Social y Engagement, 
Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana (CEIS), Unisabana Hub 
(oficina de proyectos de asesoría y consultoría), Dirección de Alumni y la 
Jefatura de Laboratorios.

Ximena Campos G.
Martha Misas A.
Pablo E. Moreno A.
Wilson F. Rodríguez G.

Elyn L. Solano C.
Lina M. Téllez M.
Carolina Velásquez M. 
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ProyEcto: formA EmPrEndE

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2017 - 12/31/2023.
Tipologías de tercera misión. Educación continua.

Objetivo del proyecto. Capacitar a emprendedores y microempresarios 
del departamento de Cundinamarca, específicamente de la provincia de 
Sabana Centro, en temas administrativos y de emprendimiento, y guiar a 
sus beneficiarios hacia la generación de ideas de negocio o hacia un nivel 
de formación superior en sus emprendimientos existentes.

Principales destinatarios. Forma Emprende se dirige a tres grupos de 
interés: la comunidad de la provincia de Sabana Centro, las institucio-
nes aliadas y la población estudiantil. En cuanto a la comunidad, los 
beneficiarios son emprendedores y microempresarios, en su mayoría sin 
estudios formales. Las instituciones aliadas son las alcaldías de la región 
a través de sus secretarías de Desarrollo Económico y Social, así como 
fundaciones privadas con buenas prácticas relacionadas con una mejor 
calidad de vida e inclusión, la población estudiantil son estudiantes 
de octavo semestre del Programa de Administración de Empresas de la 
Universidad de La Sabana.

Sitio web del proyecto. https://www.unisabana.edu.co/programas/
unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economicas-y-
administrativas/noticias/detalle-de-noticias/noticia/140-personas-se-
graduan-de-forma-emprende-2021-2/

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Se escogió la cadena de valor 
del programa Forma Emprende en su dimensión económica, considerando 
que el proyecto busca aportar al fortalecimiento de este aspecto en la 
provincia de Sabana Centro a través del desarrollo empresarial, el cual 
generaría adicionalmente un impacto social en la región.

Para crear la cadena de valor, el comité conformado por el equipo For-
ma Emprende y el equipo del proyecto IMPALA identificaron los principales 
productos del proyecto y analizaron los posibles efectos e impactos que 
se esperan producir en la región a largo plazo, para identificar los aportes 
que estos pueden generar en su desarrollo económico, dentro de los cua-
les se encuentra la constitución y fortalecimiento de emprendimientos y 
la disminución de la tasa de desempleo.

En primera instancia, se utilizó el Impact Assessment Framework (IAF, 
por su sigla en inglés) de la tipología de educación continua como punto de 

https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economi
https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economi
https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economi
https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economi
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partida, para la identificación de los componentes de la cadena de valor y 
la generación de indicadores. La metodología definida en el IAF permitió 
aclarar la diferencia entre producto, efecto e impacto y definir bajo el 
mismo marco de referencia, una serie de indicadores propios que puedan 
atender a la naturaleza del proyecto, la misión de la Institución y que se 
alinee a las necesidades de la región.

Resultados de la experiencia de evaluación
Los productos, efectos e impactos del proyecto se resumen en la figura 1.

• Se imparten cursos 
de formación a 
emprendedores y 
microempresarios 
en temas 
administrativos 
y de 
emprendimiento.

• Se realizan 
cartillas en temas 
estratégicos 
relacionados 
con finanzas, 
mercadeo, 
contabilidad, 
entre otros, para 
fortalecer las 
capacidades de los 
emprendedores y 
microempresarios.

• Se generan nuevos 
emprendimientos 
dentro de la provincia 
de Sabana Centro.

• Se aceleran 
emprendimientos 
existentes dentro 
de la provincia de 
Sabana Centro.

• Los microempresarios 
y emprendedores 
generan más empleo.

• La provincia de 
Sabana Centro 
se fortalece 
económicamente 
por la 
capacitación, 
creación y 
fortalecimiento de 
emprendimientos 
de la región.

Productos Efectos Impactos

Figura 1. Cadena de valor proyecto Forma Emprende.

Elaboración propia.

Principales resultados del proyecto. Los productos de Forma Emprende 
son cursos y cartillas en temas administrativos y de emprendimiento diri-
gidos a emprendedores y microempresarios de la provincia Sabana Centro, 
enfocados en temas de finanzas, mercadeo y contabilidad y que buscan 
fortalecer las capacidades de gestión de los beneficiarios.

El proyecto ha venido desarrollándose semestralmente, incluso duran-
te los períodos de pandemia, en los que se tuvo que migrar a la formación 
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virtual de los emprendedores y microempresarios vinculados al programa. 
En el período 2021-2, se entregaron 140 certificados a los participantes 
emprendedores, ubicados en nueve municipios de la provincia Sabana 
Centro: Cajicá, Chía, Cota, Gachancipá, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y 
Zipaquirá. Adicionalmente, se formaron emprendedores que hacen parte 
del Programa CIPUEDO de la secretaría de Desarrollo Económico e Inno-
vación de la Gobernación de Cundinamarca. Durante este período, diez 
estudiantes del programa de Administración de Empresas se desempeña-
ron como tutores y formadores en finanzas, marketing y plan de negocios.

Forma Emprende cuenta con reconocimiento internacional, destacan-
do la mención otorgada en 2019 por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Project Management Institute como buena práctica de impacto social.
A continuación, se relacionan las cifras del número de estudiantes for-
madores y los emprendedores beneficiados del proyecto a partir del 2017 
(tabla 1).

Tabla 1. Estudiantes formadores y emprendedores beneficiados del proyecto a partir 
del 2017.

Periodo No. Estudiantes formadores Emprendedores 
beneficiados

2017-1 5 188

2017-2 9 235

2018-1 9 277

2018-2 10 272

2019-1 11 230

2019-2 16 214

2020-1 13 51

2020-2 11 194

2021-1 11 161

2021-2 10 140

Elaboración propia.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. A partir del pri-
mer semestre del 2021 se empezaron a aplicar encuestas para conocer con 
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mayor profundidad el perfil de los participantes al inicio de los cursos, así 
como su satisfacción al finalizar su formación, para validar que la estruc-
tura y contenido de los cursos responda de manera acertada a sus necesi-
dades. Adicionalmente, una vez finalizadas las formaciones, se empezaron 
a recopilar las evidencias del cambio a través de videos que incluyen los 
testimonios de los participantes.

En particular, en el período 2021-2, de las 140 personas emprendedo-
ras que participaron en las capacitaciones, 10 fueron seleccionadas para 
continuar su proceso de fortalecimiento con el Centro de Emprendimiento 
e Innovación Sabana (CEIS). Por su parte, las encuestas han permitido 
identificar que para el 64,6% de las personas participantes, el emprendi-
miento es la principal fuente de ingresos familiares, dato que resulta de 
gran de interés para el impacto que se espera generar en la región.

Se destaca que, en el proceso de recolección de datos para elaborar la 
analítica, se ha evidenciado que los emprendedores que han realizado los 
cursos entienden la importancia de la capacitación continua para mejorar 
los indicadores de desempeño de sus negocios. Como cambios y trans-
formaciones en la provincia de Sabana Centro, se espera generar nuevos 
emprendimientos o acelerar emprendimientos existentes que redunden 
en la generación de más empleos por parte de los microempresarios y 
emprendedores.

Orientación hacia el impacto. Para evaluar el fortalecimiento económico 
de la provincia de Sabana Centro generado a través de este proyecto, se 
empezaron a diseñar las encuestas y la analítica con la información de 
las personas que han sido beneficiadas de los cursos de Forma Emprende 
—Alumni Forma Emprende— desde el 2019, que permitan medir los indi-
cadores de impacto propuestos en la cadena de valor y darles trazabilidad 
a estos.

Asimismo, se diseñó un instrumento de diagnóstico de los emprendi-
mientos, con relación a sus indicadores de gestión, que permitan eviden-
ciar el efecto sobre estos en las empresas beneficiadas, una vez finalizado 
el curso y luego de seis meses de haber participado en los cursos de for-
mación de Forma Emprende.

Los indicadores de impacto propuestos para este proyecto se empeza-
rán a medir en el segundo semestre del 2022 con los beneficiarios del 2021 
y del primer semestre del 2022 (tabla 2).
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ProyEcto: consultorIo dE sErvIcIo

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2016 - 6/30/2022.
Tipologías de tercera misión. Servicios de asesoría/consultoría.

Objetivo del proyecto. Brindar formación y mentoría a actores de la zona 
de influencia de la universidad en temas de servicio, hospitalidad y res-
ponsabilidad social, con el fin de aportar a sus estrategias de sostenibi-
lidad, experiencia y mejoramiento de vínculos con los grupos de interés 
de organizaciones con y sin ánimo de lucro. Las mentorías son brindadas 
por estudiantes, docentes, investigadores y directivos del programa de 
Administración y Servicio.

Principales destinatarios. Fundaciones, entidades educativas, entidades 
públicas, asociaciones y emprendimientos de Sabana Centro.

Sitio web del proyecto. https://www.unisabana.edu.co/programas/
unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economicas-
y-administrativas/jefatura-de-practicas-y-alumni/consultorio-de-
servicio/#:~:text=El%20Consultorio%20de%20Servicio%20es,procesos,%20
valores%20y%20las%20experiencias

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Posterior a un análisis por par-
te del equipo de trabajo del Consultorio de Servicio y el equipo del pro-
yecto IMPALA, teniendo en cuenta la línea de trabajo que más solicitan las 
personas y entidades beneficiarias, se definió como producto las mento-
rías/consultorías para la construcción de la cadena de valor.

Asimismo, teniendo en cuenta que las mentorías/consultorías ofreci-
das por el consultorio no tienen costo y buscan generar consciencia sobre 
la importancia del servicio, la hospitalidad, la calidad y la responsabilidad 
social, para crear una cultura centrada en las personas, se consideró la 
dimensión social de la cadena de valor.

En el proyecto se emplearon indicadores tanto de IAF como de desa-
rrollo propio. Entre los últimos cabe destacar algunos como el hecho de 
incluir a estudiantes como protagonistas para el desarrollo de las mento-
rías/consultorías, para desarrollar en ellos una conciencia social.

Resultados de la experiencia de evaluación
Los productos, efectos e impactos del proyecto se resumen en la figura 2.

https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economi
https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economi
https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economi
https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economi
https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economi
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• Se realizan 
mentorías/
consultorías 
en temas de 
servicio, calidad 
y responsabilidad 
social, a 
fundaciones, 
entidades 
educativas, 
asociaciones, 
entidades 
gubernamentales, 
y emprendimientos 
de la provincia de 
Sabana Centro.

• Las entidades 
receptoras de 
mentoría/consultorías 
mejoran su oferta 
y/o  funcionamiento 
interno en temas 
de servicio, calidad 
y responsabilidad 
social.

• Los estudiantes 
mentores/consultores  
desarrollan 
conciencia social.

• La providencia 
de Sabana Centro 
se destaca por el 
servicio, calidad 
y responsabilidad 
social de las 
empresas de la 
región.

Productos Efectos Impactos

Figura 2. Cadena de valor consultorio de servicio.

Elaboración propia.

Principales resultados del proyecto. En el Consultorio de Servicio se rea-
lizan mentorías/consultorías en temas de servicio, calidad y responsabili-
dad social, a fundaciones, entidades educativas, asociaciones, entidades 
gubernamentales, y emprendimientos de la provincia de Sabana Centro. 
En el período comprendido entre el 2016-1 y el 2022-1 se han realizado 
499 mentorías.

Como resultado de la implementación de la cadena de valor, se han 
incluido nuevas preguntas en los pilotos de herramientas para la medición 
de la percepción de utilidad del proceso mentoría y de la satisfacción 
general de los beneficiarios con el proceso de mentoría. Asimismo, se con-
solidó una analítica con la caracterización de las mentorías realizadas y 
de las fundaciones, entidades o emprendimientos beneficiarios y los estu-
diantes que han hecho parte del equipo del Consultorio como prestadores 
de servicios.

Durante el 2022-2, se espera aplicar las herramientas de medición y 
seguimiento a los beneficiarios del impacto generado a través de las men-
torías realizadas en los períodos 2021-2 y 2022-1 (45 y 55, respectivamen-
te) y a los estudiantes.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Para poder re-
copilar los cambios y transformaciones promovidas en el entorno, se han 
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recopilado testimonios de los beneficiarios de los últimos dos años, en 
video y por escrito, los cuales permiten evidenciar cambios inmediatos en 
la manera de trabajar, en la percepción del modelo de negocio, perfil de 
cliente y sostenibilidad, así como en la comprensión de conceptos claves. 
Con base en estos hallazgos se están construyendo los instrumentos de 
medición y seguimiento que permitan identificar el número de fundacio-
nes-entidades que crean o mejoran instrumentos o herramientas de RSE, 
calidad o servicio.

Por el lado de los estudiantes, en el 2021 se organizó un evento en el 
que se invitó a graduados que hicieron parte del equipo del consultorio 
durante sus estudios de pregrado, para que compartieran su experiencia 
y su percepción sobre el desarrollo de conciencia social a través de su 
participación en el proyecto.

Como cambios y transformaciones en la provincia de Sabana Centro, se 
espera que las entidades receptoras de mentorías/consultorías mejoren 
su oferta o funcionamiento interno en temas de servicio, calidad y respon-
sabilidad social. Igualmente, con relación a los estudiantes que participan 
como mentores/consultores, se espera que desarrollen una conciencia so-
cial al entrar en contacto con las entidades beneficiarias.

Orientación hacia el impacto. Con el fin de poder evaluar el fortalecimien-
to en temas de servicio, calidad y responsabilidad social en las empresas de 
la región generado a través del proyecto, se está realizando un piloto de le-
vantamiento de línea de base con los beneficiarios del Consultorio de Servicio 
del 2022-2 y con los graduados que fueron parte del equipo desde 2016-1.

En el 2022-2, el plan de trabajo a seguir comprende los siguientes 
componentes:

• Implementación y evaluación del piloto a partir de la revisión de pre-
guntas y respuestas incluidas en las herramientas de medición de sa-
tisfacción.

• Diseño de un plan de medición de impacto de los beneficiarios, con-
templando el tiempo requerido después de su formación para eviden-
ciar el impacto que se produce.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. Tras la experien-
cia, se ha visualizado con más claridad que la medición del impacto debe 
estar concebida desde el momento en que se piensa una idea de proyecto. 
Es importante entender que la medición se da a largo plazo, por lo cual se 
requiere, por parte de las universidades, definir a priori las dimensiones 
a las que se van a impactar y sus indicadores, considerando que estos 
deberán ser medibles y realistas y que se deben ajustar al contexto de la 
comunidad que se desea impactar.
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Los principales retos derivados de la metodología se concentran en 
construir cadenas de valor que reflejen rigurosamente un efecto causal, 
que contemplen las condiciones necesarias para aislar las variables ob-
servadas y no observadas que puedan afectar los resultados previstos del 
proyecto. De igual forma, se requiere evaluar en qué medida los cambios 
en un indicador de resultados pueden ser atribuidos a una intervención 
realizada por la universidad, así como su relación costo-efectividad para 
focalizar esfuerzos y recursos en actividades con alto impacto económico, 
social, ambiental o gnoseológico.

Con lo anterior, se podrá realizar una mejor asignación de recursos a 
proyectos que demuestren mayor efectividad en los impactos esperados, 
así como reformular o cancelar aquellos que no cumplan con los objetivos 
propuestos.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Como resultado de IMPALA 
y los procesos de aprendizaje de la metodología de cadenas de valor y el 
IAF, es importante destacar que las transformaciones se están dando hacia 
los beneficiarios de los proyectos y hacia el interior de la Institución, en 
los gestores de los proyectos piloto: Forma Emprende y Consultorio de 
Servicio, quienes han evidenciado la relevancia de definir las cadenas de 
valor sobre sus proyectos y la forma de evidenciar el impacto que estos 
tendrían a través de sus productos.

Por otra parte, se refuerza la necesidad de distinguir los efectos y el 
impacto generado en cada proyecto, además de la necesidad de monito-
rear los indicadores de medición. Las condiciones previas a estas nuevas 
prácticas dificultan una adecuada evaluación de impacto, por lo que se 
comprende la necesidad de construir líneas de base que nos proporcionen 
datos iniciales sobre los cuales formular indicadores de seguimiento, de 
medición de efectos y evaluación de impacto.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. La meto-
dología IAF es un gran punto de partida para generar el cambio en la 
mentalidad necesario en los gestores de proyectos hacia la medición de 
impacto.

Previo a IMPALA, los indicadores que se planteaban para la medición de 
resultados de los proyectos de la tercera misión, si bien mencionaban la 
palabra impacto, estaban orientados a medición de productos.

A partir de IMPALA, fue posible evidenciar la confusión entre producto, 
efecto e impacto y este aprendizaje ha significado un cambio sustancial 
en la manera de formular las intervenciones y en las condiciones a la hora 
de prestar cada uno de los servicios ofrecidos en los proyectos piloto, así 
como de dar alcance más específico en materia de impacto, a cada uno de 
los roles que conforman el equipo.

La comprensión de la metodología, aún en proceso, ha permitido que 
también se puedan diferenciar aquellos productos donde el acompaña-
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miento y, en general, los servicios brindados a las personas participantes 
en los proyectos piloto puedan llegar a generar un impacto, de aquellos 
en los que solo se podrán llegar a obtener un efecto. De igual forma, este 
trabajo ha generado consciencia acerca de la importancia de implementar 
con mayor rigor la sistematización de información relacionada con bases 
de datos que permitan hacer un seguimiento, tanto a los beneficiarios de 
los proyectos, como a los estudiantes de la universidad que participan 
como mentores en Forma Emprende y en el Consultorio de Servicio.

Finalmente, gracias al proyecto IMPALA, se logró definir los criterios 
relevantes para la trazabilidad de los indicadores de impacto, en donde 
la identificación y construcción de indicadores adecuados, permitirán re-
ducir los sesgos en las mediciones realizadas en los diferentes proyectos.

Posibilidades de cambio organizacional. A partir del aprendizaje obte-
nido en IMPALA, se ha evidenciado entre los gestores de los proyectos un 
cambio en el desarrollo de sus actividades y la interiorización sobre la 
importancia de diferenciar entre producto, efecto e impacto, a la hora de 
estructurar proyectos y generar indicadores.

Es clara la importancia de generar instrumentos de recopilación y sis-
tematización de la información, que permitan realizar diagnósticos sobre 
la realidad antes de la intervención de los proyectos (curso o mentoría/
consultoría), y luego hacer mediciones, una vez finalizada la intervención 
y también en diferentes momentos posteriores. De esta forma, la trazabi-
lidad permite llegar a medir indicadores de impacto.

Desde el 2019, la universidad ha iniciado un camino de transforma-
ción institucional, apoyada en la idea de una universidad de Tercera 
Generación (U3G), en la que el fortalecimiento de su relación con el 
entorno es una prioridad y la proyección social (tercera misión) se con-
vierte en la función integradora de la investigación y la docencia; por 
lo tanto, como parte de los aprendizajes organizacionales se destaca 
que, en La Sabana, el modelo de medición de impacto debe partir de la 
tercera misión y este debe integrarse orgánicamente con la docencia y 
la investigación.

Igualmente, se ha identificado que para incorporar procesos de eva-
luación de impacto a los proyectos es importante el trabajo en equipos 
interdisciplinares tanto en la formulación, como en la implementación 
de estos y mantener una comunicación permanente con los diferentes 
stakeholders del proyecto, enfocada en el seguimiento y la presentación 
de resultados.

Finalmente, es importante destacar que tras la experiencia IMPALA 
La Sabana ha iniciado la creación de una Mesa de Evaluación de Im-
pacto integrada por miembros de diferentes unidades académicas y 
administrativas de la universidad y cuyo propósito es definir el modelo 
y estructura para el acompañamiento adecuado a los gestores de los 
proyectos (tabla 3).
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Capítulo 5.
Pontificia Universidad Javeriana

IntroduccIón

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución privada de educación 
superior, fundada en 1623. Es una de las universidades más antiguas y de 
mayor tradición en Colombia con su sede central en Bogotá y una seccio-
nal en Cali, Colombia. Hace parte de las 31 universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina y las 186 instituciones de educa-
ción superior que existen en el mundo. La Javeriana, en su sede principal, 
cuenta con 18 Facultades, 51 programas de pregrado, 758 maestrías, 103 
especializaciones y 16 doctorados, así como con 62 departamentos y 14 
institutos. Lo cual, otorga la naturaleza multidisciplinaria de la institución.

Como misión, la Javeriana, comprometida con los principios educati-
vos y las orientaciones de la entidad fundadora, ejerce la docencia, la in-
vestigación y el servicio con excelencia, como universidad integrada a un 
país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar, y se propone:

• La formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad 
humana, ética, académica, profesional y por su responsabilidad social.

• La creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspec-
tiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad justa, sostenible, 
incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana.

En el marco del ejercicio de su tercera misión, se crea la Vicerrectoría de Ex-
tensión y Relaciones Interinstitucionales, donde su objetivo es la generación 
de directrices de la actividad de extensión y las relaciones interinstituciona-
les para generar un impacto en el entorno nacional e internacional.

ProyEcto: jAvErIAnAX

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/30/2015 - 7/30/2022.
Tipología de tercera misión. Educación continua.

Adriana Cárdenas R.
Cesar T. Ossa R.
Ana M. Marcano P.
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Objetivos del proyecto.

• Reducir la brecha digital en Colombia.
• Innovar en metodologías de enseñanza para adultos.
• Democratización de la educación superior.
• Generación de competencias para el empleo.
• Internacionalización del español.
• Universidad Global Región.
• Metodología de enseñanza masiva y de integración.

Principales destinatarios. Personas de habla hispana interesadas en for-
mación continua de instituciones reconocidas.

Sitio web del proyecto. https://www.edx.org/es/school/javerianax

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Se eligió la dimensión social, 
ya que los objetivos de JaverianaX se enfocan a cambios esperados entor-
no a la democratización del conocimiento y la contribución que se puede 
aportar. Los testimonios de los participantes se enfocan sobre todo en 
cómo los cursos de la universidad les han dado bases para crear empren-
dimientos, mejorar sus condicionales laborales, ser líderes y formadores 
en sus comunidades en pro del cambio, y ayudar en problemas de salud 
física y mental.

Los indicadores fueron construidos con el equipo de la Dirección Edu-
cación Continua. Se define una metodología de recolección mixta, los indi-
cadores plantean instrumentos que permiten reunir información cuantita-
tiva y cualitativa. Siendo la primera la más ágil de obtener con precisión, 
ya que se recolecta de manera automática. Ahora bien, la cualitativa es 
más compleja, en relación con que la población objetivo de esta inter-
vención es masiva, si bien se cuenta con datos al iniciar su formación, 
el contacto finalizado su proceso de aprendizaje es difícil por temas de 
privacidad de la información.

Un indicador que se propuso inicialmente fue el de competencias ad-
quiridas para acceso o mejora en el empleo, a partir del número de per-
sonas que tuvieron un crecimiento profesional posterior de la realización 
del curso. No obstante, los programas actualmente son orientados a Resul-
tados de Aprendizaje Esperados, no a competencias macro. Lo más similar 
son los Programas de Certificación Profesional de edX, en donde se estruc-
turan las perspectivas de empleo; es decir, de cara a los participantes qué 
habilidades adquiriría para la cualificación profesional.

Igualmente, se estima medir el cambio en la productividad de los fun-
cionarios y su desempeño antes de tomar el curso, a través de encuestas a 

https://www.edx.org/es/school/javerianax
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clientes para identificar si hubo mejora en la productividad de los partici-
pantes luego de tomar los cursos y así poder medir la calidad de vida con 
ingresos, en salud, alfabetización, entre otros.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. JaverianaX es un proyecto que des-
de su creación no ha parado de crecer, para el año 2021 se diseñaron 77 
MOOC Massive Online Open Courses (en español: Cursos Online Masivos y 
Abiertos).

 con un total de 193 cohortes y 928.175 inscripciones totales, con un cre-
cimiento del 33% comparado con el 2020. Se destacan los siguientes pro-
ductos:

• Proyección para participar en iniciativa de edX para patrocinar MOOC 
por 100.000 USD.

• Presencia en más de 200 países 194 reconocidos por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

• Del total de los MOOC realizados casi el 80% han sido patrocinados o 
apoyados por entidades externas en trabajo colaborativo.

• 14 cursos y 2 programas profesionales solicitados a la medida.
• 132.987 personas que toman los cursos de JaverianaX que no tienen 

título profesional.
• En los últimos 3 años (2010 -2022) ha habido un crecimiento del 71,8%.
• En total desde el 2016 se han desarrollado 202 programas.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Algunas de las 
transformaciones promovidas por el proyecto se deben más que todo al 
tema de qué información pedirles a los participantes y cómo definir de 
mejor manera los indicadores para poder medir el efecto que se quiere 
analizar.

Entre los más relevantes:

• Organización de datos cuantitativos del proyecto en tablero de PowerBI 
para diseño de información y acceso estratégico.

• Solicitar permiso para contactar a los participantes de los MOOC pos-
terior a la finalización del proceso.

• Diseño de encuesta al iniciar y culminar el proceso formativo, que in-
volucre temas pedagógicos y experienciales del curso y de impacto en 
su vida personal y profesional.

• Organización de un foro comunitario semestral con la población ob-
jetivo.

• Revisión de estudios de caso significativos e investigación de esta.
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• Orientar el diseño académico a perspectivas de empleo.
• Planificar seguimiento a clientes B2B.

Orientación hacia el impacto. Con las modificaciones en nuestros indicado-
res y la forma de recoger la información podremos medir el impacto en la em-
pleabilidad de sus participantes a largo plazo y encontrar otras empresas alia-
das que estén interesadas en promover este tipo de iniciativas no solamente 
con sus empleados, sino con el sector de la industria en el que se encuentren.

Es por esto por lo que se propone el uso de herramientas como encues-
tas, foros comunitarios y estudios de caso, para aquellos que acepten ser 
contactados en las políticas de datos, tres meses posteriores a la finaliza-
ción de su proceso formativo preguntando sobre ascensos adquiridos. Se 
ha evidenciado que en las evaluaciones de cada programa los participan-
tes manifiestan su agradecimiento por el impacto del proceso de aprendi-
zaje en su vida, en donde destacaron el impacto que tuvieron para su vida 
personal y emprendimientos (tabla 1).

ProyEcto: voluntArIAdo jAvErIAno

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2019 - 5/30/2022.
Tipologías de tercera misión. Acciones comunitarias.

Objetivo del proyecto. Promover experiencias que faciliten la ejecución 
de las actividades rectoras de la primera infancia para los niños y las niñas 
asistentes a los hogares comunitarios.

Principales destinatarios. La acción directa de los hogares comunitarios 
va dirigida a los niños de los hogares, los cuales se encuentran entre los 
2 y 4 años.

Sitio web del proyecto. https://intranet.javeriana.edu.co/web/vice-
rrectoria-medio-universitario/voluntariado-javeriano

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. A través del Voluntariado Jave-
riano se acompañan experiencias formativas de voluntariado universitario, 
inspiradas en el modo de proceder de la Compañía de Jesús, orientadas 
al servicio socioambiental y al cultivo de la vida espiritual, contribuyendo 
a la construcción de sujetos con vocación de servicio, sensibles y críticos 
y al fortalecimiento de los procesos comunitarios en los nodos donde se 
colabora en la ciudad de Bogotá, Colombia.

https://intranet.javeriana.edu.co/web/vicerrectoria-medio-universitario/voluntariado-javeriano
https://intranet.javeriana.edu.co/web/vicerrectoria-medio-universitario/voluntariado-javeriano
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Es por esta razón por la que, cuando se estaba analizando la cadena de 
valor y cuál sería el objetivo de medición de IMPACTO, se decidió la medi-
ción del proyecto en las comunidades más que a los estudiantes que rea-
lizan el voluntariado, la razón es saber qué impacto tiene la universidad 
en las comunidades cercanas y como se está aportando en el desarrollo de 
capacidades para mejorar los procesos comunitarios.

Con relación a los indicadores, se tuvieron en cuenta algunos pro-
puestos por IAF del voluntariado en la dimisión social y también desa-
rrollamos nuestros propios indicadores con el fin de medir con más pre-
cisión el impacto de nuestro programa. Es importante mencionar que, 
según las comunidades con las que se trabaja (especialmente son niños 
de primera infancia), son las madres comunitarias y familias quienes 
ayudan con la información para revisar los cambios positivos o negativos 
en los niños.

En la cadena de valor y en el análisis en la decisión y construcción de 
indicadores se trabaja con el equipo coordinador el Voluntariado Javeria-
no que pertenece al Centro Pastoral, Vicerrectoría del Medio Universitario 
y compartieron toda la información para el desarrollo del documento.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. A través del proyecto voluntariado 
Érase una vez, se logró trabajar durante estos tres años con seis hoga-
res comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Es 
importante destacar que fue posible llevar a cabo diferentes actividades 
para los niños entre 0 a 6 años y se involucraron a las madres comunitarias 
y auxiliares, como cuidadoras externas y líderes del proceso de acom-
pañamiento de cuidado y desarrollo de los niños; y a los cuidadores que 
participan de los hogares comunitarios.

En relación con el número de niños y niñas que se trabajó, varían de 
acuerdo con el jardín con el que se desarrolló el programa durante los 
años 2019 - 2021. Un ejemplo fue durante la pandemia: el trabajo se reali-
zó de manera remota y era difícil el acceso a Internet o teléfonos teniendo 
en cuenta las limitaciones de las familias; por esta razón, en el tiempo 
de pandemia no se tuvieron tantas actividades como en años anteriores, 
cuando se desarrolló el programa de manera presencial.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. La estrategia 
usada ha sido realizar diferentes actividades como el juego, la literatura, 
el arte y la exploración para promover experiencias que mejoren los pro-
cesos en las comunidades:

• Juego: es un reflejo de la cultura, de las dinámicas de una comunidad. 
A través de este los niños resignifican su realidad y la vivida de acuerdo 
con las propias interpretaciones.
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• Arte: representa múltiples lenguajes artísticos que trascienden la pa-
labra, porque abordan la expresión plástica, visual, musical y la expre-
sión corporal y el movimiento.

• Literatura: desde la primera infancia el ser humano busca construir 
sentido a través del trabajo con las palabras para habitar mundos po-
sibles y operar con contenidos invisibles.

• Exploración: es el aprendizaje de la vida y de todo lo que está a su 
alrededor. Tocar, ver, oler, probar, experimentar y explorar lo que les 
rodea les permite comprender y conocer el mundo físico, biológico, 
social y cultural.

Orientación hacia el impacto. En este proyecto la medición de impacto 
no se ha generado; sin embargo, se está organizando la información de 
los seis proyectos donde se ha trabajado; con este levantamiento de in-
formación, se revisará la posibilidad de realizar encuestas a las madres 
comunitarias y a los familiares de los niños involucrados en el proceso.

Con estas encuestas se busca analizar si, con las actividades realiza-
das, se mejoraron los procesos comunitarios con los niños y si ellos han 
mostrado un desarrollo en sus clases de los siguientes años después de 
recibir el acompañamiento del voluntariado. Aquí es importante aclarar 
que esta información solo puede tenerse si las madres comunitarias y las 
familias continúan en la zona de trabajo.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. El uso de este 
nuevo enfoque dio herramientas para que desde el inicio de un proyecto 
se piense en términos de cadena de valor y la distinción en las dimensio-
nes que se quieran analizar. Adicionalmente, lo importante de identificar 
el horizonte de tiempo para medir el impacto y tener claro qué tipo de 
indicadores se quieren, no necesariamente tener muchos indicadores, sino 
indicadores que muestren la importancia del proyecto para la medición de 
impacto como actividad de tercera misión.

Es importante recalcar la importancia de las matrices de indicadores y 
saber cómo se va a obtener la información para la medición de los indica-
dores. Esto, con el fin que desde un principio estén involucrados todos los 
actores en la ejecución del proyecto.

Con el proyecto de JaverianaX, al igual que con el del Voluntariado Ja-
veriano, al desarrollar las diferentes cadenas de valor e indicadores, se 
identificó que la medición de impacto en las dimensiones seleccionadas 
debe estar relacionadas para hacer uso de la información obtenida; es decir, 
la cadena de valor debe ser la misma para las dimensiones para tener una 
coherencia en la medición y así los resultados podrán ser de mayor alcance.

Adicionalmente, es importante formular estas cadenas con los actores, 
ya sean profesores, acompañantes, madres comunitarias y líderes de la 
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comunidad para poder trabajar de la mano con la sociedad y transmitir el 
conocimiento de la universidad, objetivo principal de la tercera misión.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Teniendo en cuenta los ta-
lleres de IMPALA y el acompañamiento recibido para la medición de impac-
to de los dos proyectos, se han introducidos nuevas prácticas que ayudan 
a organizar la información y realizar una medición:

Nuevas prácticas introducidas.

• Se contaban con múltiples fuentes de datos cuantitativos (Plataforma 
edX Publisher, Excel y la administración de cada curso), lo que generó 
la necesidad de diseñar un solo medio que reúna toda la información 
estadística de los proyectos, en proceso de construcción tablero de 
informe.

• Al iniciar los cursos o los acompañamientos en las comunidades, los 
participantes, madres comunitarias y familiares, no se había conside-
rado contactarlos posterior a su proceso para analizar impacto; por 
esta razón, se debe incluir desde un inicio esta autorización.

• Cada MOOC y taller cuenta con encuestas que evalúan temas pedagó-
gicos y experienciales del curso en sí, pero no respecto al impacto en 
su vida personal y profesional.

• Si bien se medía impacto a corto plazo, es decir, al culminar el proce-
so formativo, ahora se evidencia la necesidad de diseñar un plan de 
análisis y evaluación de impacto a largo plazo, que permita contar con 
más herramientas para ello.

• Se evidencia el inexistente seguimiento a clientes B2B, en relación con 
temas de productividad y plan de desarrollo organizacional.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Se con-
sidera que se requiere un Comité de Impacto que involucre indicadores 
macro para los proyectos de la PUJ, relacionando el Proyecto Educati-
vo Institucional, Megas y Planes de Proyección Universitaria. Y relación 
a estos lineamientos, enfocar cada proyecto con modelos específicos de 
análisis y evaluación de impacto.

Igualmente, el desarrollo de una analítica de datos y optimización de 
estos, para estrategias de mercado y educativas, permitiendo visibilizar 
temáticas en tendencia que enfocan la programación abierta al público de 
la universidad, cumpliendo con un impacto de tercera misión.

Revisando las evaluaciones recibidas, es importante aclarar que la me-
dición de IMPACTO se da a largo plazo y que para esto se requiere formu-
lar el proyecto con todos los actores involucrados. Igualmente, cuando 
se revisa si verdaderamente se está midiendo el impacto, se encontró 
que se estaba solo midiendo efecto y producto, generando así un cambio 
importante en el desarrollo de nuevos proyectos y mejoras de los que ya 
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se tienen y que continúan funcionando. Por último, es importante tener 
canales de comunicación permanentes con todos los involucrados, ya que 
son ellos los que verdaderamente conocen el proceso de los proyectos.

Posibilidades de cambio organizacional. Desde la Vicerrectoría de Exten-
sión y Relaciones Interinstitucionales se podría pensar en realizar una es-
trategia de sensibilización en la relación con la importancia de la evalua-
ción de procesos y medición del impacto desde el inicio de un proyecto. 
Adicionalmente, desde las diferentes unidades de la universidad, hacer 
uso del IAF para el desarrollo de nuevos programas relacionados con la 
tercera misión de la universidad que busquen tener impacto.

Asimismo, uno de los desafíos del sistema de educación superior es 
aportar más a la comunidades en las oportunidades de empleabilidad y 
en desarrollo social y acompañamiento, por lo que con los proyectos de 
tercera misión de la universidad se busca tener cada día más impacto. 
Además, al ser parte de la Compañía de Jesús, se tiene como desafío 
brindar calidad de educación y aportar a la democratización del cono-
cimiento, para lo que, a partir de los cursos masivos y abiertos, se está 
avanzando (tabla 2).
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Capítulo 6.
Universidad de Camagüey

IntroduccIón

La Universidad de Camagüey (UC), primera creada por la Revolución, con 10 
Facultades y 53 carreras de prácticamente todas las áreas del conocimiento, 
tiene como principal misión social el incentivar y lograr la preservación y 
desarrollo de la cultura, como necesidad intrínseca de la sociedad y como 
resultado de la actividad y la comunicación de la totalidad de la comunidad 
a la que tributa esta institución de educación superior. Todo ello como parte 
del encargo social de los profesionales de la educación, la ciencia y el depor-
te. En este sentido, la UC propicia y fomenta la transformación social en los 
ámbitos de la educación, la innovación tecnológica, la asistencia social, las 
asesorías comunitarias, la gestión cultural e identitaria de la región y de la 
nación, todo ello a través de acciones comunitarias a corto y mediano plazo.

ProyEcto: fortAlEcImIEnto dE lA formAcIón doctorAl PArA El  
dEsArrollo locAl En lA unIvErsIdAd dE cAmAgüEy

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 6/1/2019 - 6/1/2024.
Tipología de tercera misión. Educación continua.

Objetivo del proyecto. Elevar la competencia profesional del claustro de 
la Universidad de Camagüey a través de la formación doctoral, que tribute 
al desarrollo local. Contribuir al desarrollo local desde la formación doc-
toral con herramientas de transformación social, ambiental, económica y 
científico tecnológicas e innovativas.

Principales destinatarios.

• Doctorandos de la UC.
• Organismos locales y comunidades del territorio al que tributan los 

programas e investigaciones.
• Proyectos de investigación.

Yailé Caballero M.
Gerson Herrera P. 
Yanela Rodríguez Á.
Santiago Lajes C.
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Sitio web del proyecto. No tiene.

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Esta cadena de valor se eli-
gió después de varias sesiones de trabajo del equipo coordinador de este 
Proyecto Piloto. Los indicadores se escogieron siguiendo la guía IAF que 
establece un número importante de indicadores por dimensiones y tipolo-
gías, lo que resulta de gran ayuda al equipo desarrollador del proyecto al 
momento de medir los impactos.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. El proceso de formación doctoral 
está tributando a los ejes y sectores estratégicos del país. Hoy la forma-
ción doctoral en la UC impulsa fundamentalmente las investigaciones en 
telecomunicaciones y tecnologías de la información, turismo, la industria 
farmacéutica y la biotecnológica, las producciones biomédicas, el sector 
electroenergético, la industria y el sector productor de alimentos. Se ha 
producido un crecimiento paulatino de la formación de doctores en la 
universidad, en el que se destaca el aumento del potencial científico, la 
formación en los últimos cuatro años de más de 170 doctores, el impacto 
de las investigaciones en el desarrollo local, entre otras.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. A través de la 
evaluación realizada se han podido apreciar efectos del proyecto en el 
territorio, desde el punto de vista formativo, así como impactos en dife-
rentes sectores estratégicos a través de las investigaciones realizadas por 
los doctorandos.

Orientación hacia el impacto. Se aprecia un notable cambio positivo en 
el ámbito del desarrollo local. Se pudo comprobar mejoras en los rankings 
y posicionamiento del IES nacional e internacionalmente. Hay evidencias 
palpables de impactos logrados con las investigaciones de los doctoran-
dos en sectores estratégicos como la producción de alimentos, el sector 
energético, el turismo, el desarrollo de la industria biofarmacéutica, las 
telecomunicaciones, entre otros.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. Ha sido un ver-
dadero reto para el equipo desarrollador del proyecto este nuevo enfoque 
para la medición de impacto; pero, a su vez, una gran oportunidad de 
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cambio y avance en la medición de este. Ha permitido, además, exten-
der la experiencia al resto de los proyectos de la institución. De extrema 
relevancia ha resultado la identificación de los componentes del IAF: el 
empleo de cadenas de valor, la identificación de indicadores, la distinción 
en tipologías de 3M y, a su vez, la distinción de las dimensiones económi-
ca, social, ambiental y gnoseológica.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Ha resultado muy inte-
resante la forma de evaluación del proyecto a través de la medición de 
indicadores del IAF. En este proyecto se ha medido el número de doctores 
formados, cuyas investigaciones impactan en el desarrollo local. Se han 
identificado las cadenas de valor desde varias dimensiones y ha sido muy 
novedoso el empleo de indicadores que sugiere el IAF por cada una de las 
dimensiones.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Las lec-
ciones aprendidas para futuras mediciones de impacto fueron muchas, 
quedaron reflejadas en actas de los talleres de diseminación desarrollados 
con los líderes de proyectos de la universidad. En esta institución se toma 
el IAF como guía indispensable en la medición de impacto de los proyectos 
en desarrollo. Se hace necesaria la identificación de los componentes del 
IAF (cadenas de valor, indicadores, distinción en tipologías y distinción en 
dimensiones) desde el inicio del proyecto, lo cual permite evaluar y rea-
justar en cada momento para lograr los impactos deseados y planteados 
al inicio del proyecto.

Posibilidades de cambio organizacional. Esta experiencia ha propiciado 
cambios en la institución relacionados con la medición de los impac-
tos desde diversas estructuras como la Vicerrectoría de Investigación, 
la Vicerrectoría de Extensión Universitaria, la Dirección de Calidad, la 
Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Departamento de Pro-
yectos, la Dirección de Internacionalización, los Centros de Estudios, 
entre otras. Fundamentalmente, se han establecido formas nuevas para 
el trabajo de los equipos desarrolladores de proyectos, así como nuevos 
métodos en el chequeo y control de los proyectos desde fuera de los 
equipos de trabajo.

Se toma el IAF como guía indispensable para el desarrollo de los 
proyectos. Cada seis meses se solicita una evaluación de los proyectos 
siguiendo los componentes fundamentales del IAF (tabla 1).
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ProyEcto: crEAcIón dEl InstItuto IntErnAcIonAl dE InvEstIgAcIonEs 
En IntElIgEncIA ArtIfIcIAl

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 12/1/2019 - 12/1/2024.
Tipologías de tercera misión. Servicios de asesoría/consultoría.

Objetivo del proyecto. Crear un Instituto de Investigaciones en Inteligen-
cia Artificial que pueda dar respuesta a problemáticas sociales a través de 
la aplicación de la inteligencia artificial con un componente formativo, 
científico y productivo.

Principales destinatarios.

• Universidades asociadas al proyecto.
• Investigadores del instituto.
• Empresas asociadas al proyecto.
• Comunidad.

Sitio web del proyecto. No tiene.

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Se escogió esta cadena de va-
lor por ser una de las más representativas de la tipología gnoseológica. 
En su elaboración participaron la coordinación del proyecto en la UC, los 
vicerrectores primero, de investigación y de postgrado, especialistas de la 
Dirección de Comunicación, Extensión Universitaria y de la Dirección de 
Ciencia y Técnica. Para la construcción de la cadena de valor, siguiendo 
con la práctica habitual en la planificación por objetivos, se ha optado 
por la incorporación de un conjunto de indicadores propios objetivamente 
verificables que incluye indicadores de producto, de efecto y de impacto.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. Incremento de recursos humanos 
altamente calificados en el área de la Inteligencia Artificial y las discipli-
nas afines.
Incremento de la asimilación y desarrollo de métodos de solución de pro-
blemas de la Inteligencia artificial. Incremento de las publicaciones de 
alto impacto y visibilidad científica de los resultados del trabajo inves-
tigativo sobre inteligencia artificial. Incremento del número de eventos 
científicos nacionales e internacionales de calidad sobre el desarrollo de 
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la inteligencia artificial. Incremento de los convenios de cooperación fir-
mados con instituciones afines y de interés para el trabajo conjunto.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Aumentarán los 
grupos de investigación de los IES involucrados que aplican la IA a sus in-
vestigaciones afines. Los grupos de investigación mejorarán el desarrollo 
de métodos analíticos utilizando la inteligencia artificial. Se solucionarán 
problemas científicos y socioeconómicos con la introducción en la prác-
tica social de los aspectos más novedosos de la Inteligencia artificial. Se 
creará de un centro de datos con computación de alto desempeño que dé 
soporte al instituto. Los recursos humanos mejorarán su calificación en el 
área de inteligencia artificial y disciplinas afines. Se convertirán los resul-
tados científicos en productos o servicios comerciales. Incrementarán los 
doctores en inteligencia artificial con titulación internacional. Aumentará 
la visibilidad de las publicaciones y los eventos de alto impacto sobre in-
teligencia artificial. Incrementará la colaboración mutuamente ventajosa 
entre instituciones.

Orientación hacia el impacto. Se prevé como impacto que los inves-
tigadores incrementen sus conocimientos relacionados con la inteli-
gencia artificial. Además, las IES involucrados mejorarán sus rankings 
universitarios nacionales a internacionales. También el impacto apunta 
a la aplicación de las investigaciones de los laboratorios científicos 
en la solución de diferentes problemas socioeconómicos, con énfasis 
inicial en los problemas de medioambiente, agricultura de precisión, 
biomedicina, calidad de vida del adulto mayor y ciudades inteligentes. 
Esta introducción de los resultados científicos se realiza a través de 
proyectos conveniados con la industria, u otras instituciones interesa-
das. Se propone que el instituto no cierre el proceso I+D+i, sino que se 
establezcan relaciones con empresas u otras instituciones que ayuden 
a cerrar el ciclo.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. Como oportuni-
dad en el uso del nuevo enfoque está el revelar la contribución de las 
acciones de Tercera Misión Universitaria al entorno, al desarrollo local 
al utilizar como herramienta principal en el desarrollo de procesos eva-
luativos el marco de evaluación de impacto (IAF) que define el Proyecto 
IMPALA. El principal reto radica en ajustar los componentes del IAF: las 
cadenas de valor, los indicadores, la distinción en tipologías de 3M, la 
distinción en dimensiones económica/social/ambiental/gnoseológica a 
la cultura institucional y hacer a su vez este marco de evaluación de 
impacto guía y patrón de cada proceso evaluativo que se despliegue 
en la UC.
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Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Antes de IMPALA la gran 
mayoría de procesos evaluativos de carácter institucional, así como los 
sistemas implementados para llevarlos a cabo, resaltaban la medición de 
productos y, en escasas ocasiones, se apuntaba a la evaluación de efectos 
y, rara vez, se abordaba el impacto. El IAF constituye una mejora impres-
cindible que se necesita introducir en las nuevas prácticas de evaluación 
institucional al evaluar la función de la UC como agente transformador 
de la realidad social local. Los cambios que supone este modelo de eva-
luación de impacto en la UC están dados en cuanto a método, técnicas e 
instrumentos e incluso de fuentes de información.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Dentro 
de las lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto se en-
cuentran cómo mejorar la concepción de las actividades, la identificación 
de expertos, la supervisión de la implementación y el control de calidad 
y de impacto; identificar a expertos idóneos, sea dentro del consorcio 
de universidades o entre sus socios, o expertos externos. Igualmente, se 
han apropiado las buenas prácticas de las escuelas de negocio y de los 
procesos de acreditación que permiten mejorar la gestión y fortalecer la 
institución.

Posibilidades de cambio organizacional. Luego de esta experiencia, 
existe la posibilidad de un cambio organizacional que ya se vislumbra en 
las políticas institucionales relacionadas con la evaluación de impacto. 
Se están transformando las estructuras organizativas relacionadas con 
los procesos de evaluación para lograr aplicar el IAF, se observan tam-
bién cambios actitudinales del personal participante en la actividades 
del proyecto y de la comunidad universitaria a la que ha llegado a través 
de las actividades de diseminación respecto a una mayor motivación 
hacia la evaluación centrada en el impacto. El proyecto IMPALA marca 
un antes y un después en la UC en el desarrollo de una cultura de eva-
luación. Si bien el modelo IMPALA se centra en la evaluación de impacto 
de proyectos, revela la contribución institucional de su estrategia de 
tercer misión (tabla 2).
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Capítulo 7.
Universidad Central "Marta Abreu" 

de Las Villas

IntroduccIón

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas es una institución de 
excelencia adscrita al Ministerio de Educación Superior de la República de 
Cuba, distinguida por su multidisciplinariedad y por los aportes que al de-
sarrollo del país realiza desde el punto de vista de la formación, la investi-
gación científica y la extensión universitaria. En sus 70 años de historia se 
ha consolidado como un actor importante en la construcción del proyecto 
social cubano. Considerada como uno de los procesos estratégicos, la Ex-
tensión Universitaria ha contribuido de forma positiva a la pertinencia de 
la universidad y a multiplicar el aporte de su comunidad a la sociedad, a 
la economía y al desarrollo del país en general.

Con una larga trayectoria en la actividad de tercera misión y un alto 
compromiso social, la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 
despliega actualmente acciones en las seis tipologías de esta actividad 
(educación continua, gestión de la innovación, servicios de asesoría y con-
sultorías, servicios asistenciales, gestión cultural y acciones comunitarias) 
como uno de los procesos medulares de su plan estratégico. El aporte de 
la tercera misión es uno de los ejes fundamentales de su planeación estra-
tégica y forma parte de la misión y visión institucionales.

ProyEcto: funcIonAmIEnto dEl gruPo gEProy PArA lAs AsEsoríAs y 
consultoríAs En mAtErIA dE gEstIón dE ProyEctos dE InvErsIón

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2022 - 12/31/2022.
Tipologías de tercera misión. Servicios de asesoría/consultoría.

Objetivo del proyecto. Acompañar las operaciones del grupo GEPROY 
para las asesorías y consultorías en materia de proyectos de inversión en 
empresas, cooperativas y otras entidades del sector estatal o privado.

Alina Montero T.
José A. Fabelo F.
Dayana Duffus M.
Yanet Rodríguez S.
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Principales destinatarios. Consultores/Asesores de GEPROY y entidades 
públicas y privadas con demanda de consultorías/asesorías en materia de 
proyectos de inversión.

Sitio web del proyecto. http://www.uclv.edu.cu y http://geproy.uclv.cu

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Como ejemplo de implemen-
tación del IAF del proyecto IMPALA en el proyecto GEPROY, se seleccionó 
la cadena de valor de la dimensión social. El proyecto tiene como obje-
tivo general ofrecer asesorías y consultorías en materia de proyectos de 
inversión a empresas estatales, privadas y cooperativas; y en una segunda 
etapa, incubar nuevas ideas de negocios. La cadena de valor para la di-
mensión social, que se muestra a continuación (figura 1), se ajustó a las 
características de operación de GEPROY, efectuando modificaciones en los 
indicadores que así lo requerían:

GEPROY realiza 
contratos de 
prestación 

de servicios a 
entidades públicas, 

privadas y de la 
sociedad civil.

Entidades 
recptoras 

de servicios 
mejoran su 

reputación social 
y sus prácticas de 
responsabilidad.

Entidades 
recptoras 

de servicios 
generan mejores 

condiciones 
de vida en el 

territorio.

Figura 1. Cadena de valor de la dimensión social.

Elaboración propia.

Al ser la Incubadora un proyecto de nueva creación es imprescindible con-
trolar las externalidades sociales de este emprendimiento universitario. 
Para ello, se analizó la cantidad de asesorías relacionadas con la respon-
sabilidad social. Se constató que, en 2021, el 86% de las nuevas ideas ge-
neradas por las empresas de la localidad consideraban de manera directa 
la responsabilidad social. Indagar en este tema permitió incidir en este 
aspecto desde la concepción de las ideas de negocio.

Otro indicador que se considera es la relación entre los trabajadores 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCLV y los que se incorporan 
de forma activa en GEPROY, siendo este un aspecto a mejorar.

Por otra parte, se pudo constatar que el 80% de los que reciben estas 
asesorías y consultorías mejoran los instrumentos de responsabilidad so-

http://www.uclv.edu.cu y http://geproy.uclv.cu
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cial así como su imagen social y que se impacta en la calidad de vida del 
territorio. En el caso de los profesores que se involucran en estas accio-
nes, sus ingresos personales han aumentado en un 291 % en el último año.

Para la caracterización del mercado fue imprescindible el mapeo de 
los actores que intervienen en el ecosistema emprendedor de Villa Clara 
y transitar por una fase de intercambio con directivos de empresas, coo-
perativas y ministerios.

El equipo de trabajo se ha sometido a la certificación nacional y a un 
ciclo de capacitaciones internacionales.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. El proyecto “Funcionamiento del 
grupo GEPROY, para las asesorías y consultorías en materia de gestión de 
proyectos de inversión” se propuso alcanzar cuatro resultados intermedios 
(R1.1, R2.1, R2.2 y R2.3) enfocados directamente al logro de los resulta-
dos finales R1.2 y R2.4 descritos como principales productos de la cadena 
de valor de la dimensión social:

• R1.1 Cartera de servicios y fichas de costo de las actividades de 
GEPROY elaboradas para el servicio de instalación, mantenimiento y 
consultoría asociada.

• R1.2 Incorporados profesores universitarios con potencialidades de 
trabajo como consultor o asesor al equipo de GEPROY.

• R2.1 Mapa de instituciones cubanas con posible interés en contratar 
los servicios de GEPROY.

• R2.2 Mapa de instituciones extranjeras en el exterior o en frontera con 
posible interés en la contratación de servicios.

• R2.3 Estrategia de marketing nacional e internacional elaborada y ca-
nales de marketing implementados.

• R2.4 Contratos para la prestación de servicios de asesorías y consulto-
rías gestionados y firmados.

GEPROY ha contribuido a que se implementen, en los últimos 2 años, 49 
nuevas ideas de negocio.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. GEPROY em-
plea la medición de impactos para elaborar sus planes de trabajo. Como 
consecuencia, ha sido posible promover en el entorno la apropiación de 
métodos científicos para la toma de decisiones en materia de inversión. 
Se han capacitado 35 nuevas entidades públicas, privadas y de la sociedad 
civil que han incorporado útiles herramientas de trabajo.

Entre las buenas prácticas que se introducen se destaca el cálculo de 
la huella de carbono. Esto ofrece ventajas competitivas a las empresas 
para atraer capital para financiar la introducción de tecnologías limpias, 
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mejorar su reputación social y sus prácticas responsables; efecto previsto 
en la cadena de valor.

Desde el equipo, se promueve el rol del profesor, investigador y em-
prendedor en la comunidad universitaria. Por otra parte, se hace énfasis 
en la necesidad de adaptar la filosofía de incubación de negocios al con-
texto universitario y de Cuba, donde se considera como fundamental lo 
que sugieren los indicadores IAF; por ejemplo, la combinación de asesorías 
con la formación de personal en su puesto de trabajo.

Orientación hacia el impacto. Los impactos del funcionamiento de GE-
PROY revelan nuevos retos y oportunidades. En 2021, el proyecto logró 
la máxima satisfacción en sus clientes, indicador incorporado a la eva-
luación. El proyecto introdujo indicadores de impacto con enfoque a la 
eficiencia. Tal es el caso del indicador que relaciona los ingresos con los 
costos directos. Se pudo constatar cómo GEPROY aumentó su rentabilidad 
del 2020 al 2021. En este caso se consideran los costos directos: salario, 
gastos en comunicación y transporte, considerando que los miembros del 
equipo destinan a esta actividad el 30% de su fondo de tiempo laboral.

Se identificó que el 89% de las entidades receptoras de servicios logran 
mejorar su desempeño a partir de la implementación de lo aprendido y 
el 100% considera prácticas amigables con el medio ambiente. En esto 
incide la filosofía de evaluación de inversiones desarrollada por GEPROY y 
la aplicación de la dimensión medioambiental de los indicadores del IAF. 
Evaluar las transformaciones en la calidad de vida en el territorio, que 
producen las entidades receptoras de los servicios de GEPROY, constituye 
un reto. En estos momentos, el proyecto diseña vías para medir de forma 
objetiva este impacto.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. El enfoque del 
Proyecto IMPALA facilita un análisis integral de las dimensiones del im-
pacto la tercera misión de las universidades (social, económico, ambien-
tal y gnoseológico) y permite el empleo de criterios y datos precisos (en 
general de manejo habitual dentro de los sistemas de trabajo) para su 
medición. Tal es el caso de los productos, efectos e impactos generados 
por GEPROY. Un reto importante lo constituye el lograr la definición de 
métodos de adquisición de datos y la sistematización de su gestión, para 
el cálculo de impactos en lo referente a transformaciones en la calidad 
de vida de los territorios. Este nuevo enfoque ha permitido centrar el 
accionar de GEPROY en lo que en realidad puede constituir un aporte al 
desarrollo de Villa Clara. En tal sentido, los indicadores IAF permiten me-
dir los parámetros que deben guiar la gestión del equipo.

En el caso del proyecto GEPROY, se constató que era determinante la 
formación y certificación de nuevos especialistas en estos temas. De esta 
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forma será posible responder a la creciente demanda de los servicios del 
equipo. Por otro lado, se identifica como una amenaza a atenuar en el 
corto plazo la no formalización de las estrategias de apropiación social 
del conocimiento.

En la actualidad, el equipo trabaja en el diseño de la cadena de valor 
para las dimensiones económica, ambiental y gnoseológica; así como en 
el perfeccionamiento de la cadena social. Para cumplir esta acción es 
necesario involucrar a representantes de todos los actores del ecosistema 
emprendedor en la provincia de Villa Clara.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Como resultado de la in-
troducción de la Metodología IMPALA en la gestión de GEPROY se pro-
pician buenas prácticas de medición de impacto. Tal es el caso, en la 
dimensión económica, de la incorporación de un enfoque a la eficiencia 
mediante el indicador IP.3.E (relación de ingresos por asesorías y con-
sultorías/costos directos). Este parámetro se complementa desde un 
enfoque a la calidad con el indicador IE.1.E (satisfacción de los clientes 
externos en el período).

Por otra parte, se sugiere que se calcule el indicador II.1.E (ingresos 
relacionados con las asesorías y consultorías/monto de la inversión apro-
bada). Esta relación permite valorar, por primera vez, lo que invierte la 
entidad en asesorías para disponer de nuevos activos financieros.

GEPROY también toma en cuenta la responsabilidad social. Este aspec-
to se ha considerado desde la fundación del equipo, pero su evaluación 
era sobre bases subjetivas. En la actualidad, la metodología IMPALA ha 
permitido la evaluación objetiva de este criterio. Otra herramienta que 
impacta de manera positiva en la Incubadora y en sus clientes y benefi-
ciarios es el cálculo de la reducción de la huella de carbono. Desde este 
enfoque es posible potencial la responsabilidad ambiental en cada inver-
sión. Por último, se comienza el monitoreo de un aspecto medular para 
la sostenibilidad de los servicios del equipo. Se trata de agotar todas sus 
potencialidades de crecimiento con profesores que dominan materias afi-
nes a los servicios que se prestan.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Como lec-
ciones aprendidas pueden señalarse:

• La necesidad de incorporar a los indicadores tradicionales de evalua-
ción de la gestión: indicadores de impacto económico con enfoque a la 
eficiencia (relación ingresos/costos) y criterios de decisión medioam-
biental basados en la reducción de huella de carbono.

• La focalización de aspectos que deben mejorarse para el cumplimiento 
de la Tercera Misión Universitaria: aumentar la cantidad de profesores 
que participan en las asesorías, diseñar nuevos indicadores para medir 
el impacto positivo que generan las entidades que reciben asesoría 



112 113

Evaluación de impacto de la Tercera Misión Universitaria. 
Casos prácticos y lecciones aprendidas

U
ni

ve
rs

id
ad

 C
en

tr
al

 "
M

ar
ta

 A
br

eu
" 

de
 L

as
 V

il
la

s U
niversidad Central "M

arta A
breu" de Las Villas

Capítulo 7

en la calidad de vida del territorio y generar nuevas estrategias de 
apropiación social del conocimiento diseñadas de forma conjunta y 
participativa.

• Los indicadores que se proponen, con las adaptaciones sugeridas, per-
miten enfocar la gestión de GEPROY a la articulación, desde la in-
termediación, del emprendimiento, la innovación y la responsabilidad 
social de una manera coherente.

Posibilidades de cambio organizacional. A partir de esta experiencia, GE-
PROY implementa en su sistema de gestión económico-contable un salto 
cualitativo. El mismo consiste en registrar ingresos y gastos, y monitorear 
indicadores de eficiencia en el uso de los recursos. Por otra parte, se in-
troduce en sus clientes nuevos conceptos al evaluar las inversiones. En la 
actualidad, se hace énfasis en las empresas del territorio con relación a 
que, un criterio que determina la atracción de las inversiones es su capa-
cidad para reducir la huella de carbono.

Se implementan cambios en la gestión de los recursos humanos del 
proyecto GEPROY. En tal caso, las acciones formativas se extienden a todo 
el horizonte de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UCLV (tabla 1).
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ProyEcto: crEAcIón y PuEstA En funcIonAmIEnto dE lA EmPrEsA IntEr-
fAZ dE cIEncIA y tEcnologíA sIctE s.A.

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2020 - 3/11/2022.
Tipología de tercera misión. Gestión de la innovación.

Objetivo del proyecto. Contribuir a la generación y comercialización sos-
tenible de resultados de I+D+i de la UCLV.

Objetivos específicos.

• Incrementar la generación de resultados de I+D+i con enfoque produc-
to/servicios comercializable.

• Potenciar la comercialización de bienes y servicios de I+D+i de forma 
sostenible.

Principales destinatarios. Grupos de investigación y desarrollo de la 
UCLV/ Entidades públicas y privadas con intereses en introducir resultados 
de I+D+i.

Sitio web del proyecto. http://www.uclv.edu.cu y https://sictesa.uclv.cu/

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Como ejemplo de aplicación 
del IAF fue seleccionada la cadena de valor de la dimensión económica, 
atendiendo a que ilustra de forma directa productos, efectos e impactos 
del proyecto (figura 2).

Comunidad 
universitaria 

recibe formación 
en gestión de 
resultados de 
innovación.

Se crean 
estrategias 

de ingreso al 
mercado.

Penetración 
de manera 

competitiva de 
nuevos mercados.

Figura 2. Cadena de valor de la dimensión económica.

Elaboración propia.

http://www.uclv.edu.cu y https://sictesa.uclv.cu/ 
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La cadena de valor para la dimensión económica se construyó consideran-
do la recomendación del proyecto IMPALA y se atemperó a las condiciones 
concretas de creación y puesta en operaciones de SICTE S.A. Si bien no to-
dos los indicadores propuestos en las cuatro dimensiones (social, económi-
ca, ambiental y gnoseológica) pueden aplicarse en esta fase de desarrollo 
de SICTE S.A., dado que no está completamente informatizado el manejo 
de la información primaria, los seleccionados en la dimensión económica 
sí pueden obtenerse con un corte semestral y anual, e ilustran el avance 
en la implementación del proyecto.

En esta etapa de desarrollo de la empresa, es clave el análisis de in-
dicadores de producto enfocados al mapeo de resultados de I+D+i con 
potencialidades para ser comercializados, indicadores de efecto que re-
flejen la cantidad y efectividad de las negociaciones realizadas para la 
comercialización, o impactos concretos como el monto de ventas totales 
o la efectividad en la comercialización de los productos potenciales. Esto 
fue considerado como relevante para seleccionar esta cadena de valor.

Dado que para la identificación de los productos potenciales y el enfo-
que de la capacitación es imprescindible tener un mapeo de los resultados 
de I+D+i, el proceso de capacitación de los grupos de investigación ha 
transitado en este primer momento por una fase de intercambio con los 
gestores de comercialización y la dirección de la empresa. Esto conllevó a 
que los indicadores relacionados con acciones de formación fueran trans-
formados considerando igualmente estos intercambios generales a partir 
de los cuales se realizó en toda la universidad la socialización de modos 
de actuación y las potencialidades de la gestión de resultados de I+D+i a 
través de la Empresa SICTE S.A.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. El proyecto se propuso alcanzar los 
siguientes nueve resultados (productos), entre los que se destacan los 
resultados R1.1 y R1.2, definidos como productos finales en la cadena de 
valor para la dimensión económica:

• R1.1 Obtenidos en la cartera y mapa de productos/estadios/requeri-
mientos para comercialización.

• R1.2 Capacitados de grupos de investigación en gestión de la innova-
ción.

• R1.3 Diseñada la matriz de captación de datos sobre productos, esta-
dios y requerimientos de comercialización.

• R2.1 Obtenido el mapa de entidades con posible interés en alianzas.
• R2.2 Definidos y puestos en funcionamiento los canales de comunica-

ción para la divulgación de la cartera de productos.
• R2.3 Construida la cartera de patentes y objetos de invención.
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Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. En estos años de 
implementación del proyecto son tangibles importantes efectos que ilus-
tran la creación de estrategias efectivas de ingreso al mercado. A partir 
del uso de los indicadores del IAF seleccionados, estos efectos son objeto 
de análisis mensual en la junta directiva de la empresa. Ejemplo de estos 
lo son las alianzas universidad-empresa; las negociaciones realizadas para 
la comercialización de productos de I+D+i en empresas y entidades; la 
cartera de patentes y productos de invención en gestión; y los contratos 
de venta de productos y servicios de I+D+i que han mostrado un dinámico 
crecimiento. La gestión de estrategias ambientalmente amigables y de 
apropiación social del conocimiento diseñadas de forma conjunta y par-
ticipativa para productos con potencial implementación en comunidades 
son elementos en los que se trabaja en el marco de la empresa como parte 
del ecosistema universitario de gestión de la innovación.

Orientación hacia el impacto. Los impactos de la creación y puesta en 
funcionamiento de la empresa SICTE S.A. son objeto de análisis universi-
tario y en el país. En 2021, la empresa desarrolló ventas por un valor su-
perior a 10 millones de CUP. Se identificaron 13 productos potencialmente 
comercializables y fue posible financiar 136 proyectos de investigación, 
como inversión para desarrollos futuros y remunerar a los participantes 
de academia y del sector empresarial que participan en estos resultados. 
Actualmente, se trabaja en la sincronización de los sistemas contable-
financiero que se utiliza en la empresa con un cuadro de mando integral 
que permitirá el seguimiento a los indicadores definidos en tiempo real, 
entre ellos: ingresos medios por investigador.

La gestión de la innovación desarrollada a través de SICTE S.A. ha per-
mitido posicionar a la UCLV nacionalmente como institución que fomenta 
alianzas y aporta con soluciones en el ámbito de la innovación al desarro-
llo de la nación.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. El enfoque del 
Proyecto IMPALA ofrece una metodología que cubre cuatro importantes 
dimensiones para la medición de la actividad de tercera misión (social, 
económica, ambiental y gnoseológica) y establece criterios específicos 
para la diferenciación de productos, efectos e impactos. La no diferen-
ciación de estas tres categorías de la cadena de valor puede conducir 
a interpretaciones erróneas de los impactos y, por lo tanto, a análisis 
incompletos de la efectividad de las actividades de extensión. El contar 
con esta metodología ha permitido poner la lupa en aspectos importantes 
que comúnmente escapan de los análisis de cumplimiento de objetivos.

En el caso de SICTE, se constató que era imprescindible diseñar una 
matriz de gestión de datos y un sistema informático para el cálculo auto-
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mático de indicadores. Asimismo, se identifica, como reto, el potenciar 
un ecosistema de innovación en el que sean tomadas en cuenta las di-
mensiones económica y social, y que incluyan sistemas de monitoreo de 
los impactos ambientales de la gestión de la innovación y gnoseológicos 
(apropiación social del conocimiento).

El diseño de las cadenas de valor para cada dimensión, de conjunto 
con los actores fundamentales del proyecto, constituye un paso funda-
mental para la comprensión y asimilación de la metodología y para la 
elaboración de un plan de acción efectivo que permita la obtención de los 
resultados previstos.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. El proyecto ha contribui-
do a formalizar los indicadores para evaluar el impacto de la gestión de 
la innovación, así como las fuentes de información más idóneas en cada 
caso, lo cual debe reflejarse en los procesos de las organizaciones que las 
proveen. En el caso de los indicadores de la dimensión gnoseológica, se 
hace imprescindible la aplicación de técnicas e instrumentos participa-
tivos, que no se limitan al cliente y participantes en el proyecto, y que 
demanda de la participación de otros actores.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Se requiere 
incrementar las acciones formativas de la comunidad universitaria referi-
das a la gestión de proyectos de innovación. Asimismo, deben multiplicar-
se los espacios de interacción entre los especialistas del sector académico 
con los del sector productivo, de manera que se dinamice la identificación 
de las demandas y se conformen los equipos de proyectos más idóneos. 
Resalta la necesidad de correlacionar esta actividad con la estrategia de 
la UCLV para incrementar su visibilidad científica y académica en rankings 
universitarios internacionales, así como pensar en otros indicadores de 
resultado orientados a la productividad y sostenibilidad.

Posibilidades de cambio organizacional. Hacia lo interno de SICTE S.A., 
debe evaluarse la estructura organizativa y la concepción de los procesos, 
en lo referido a la gestión de la innovación (para incrementar la participa-
ción de actores locales) y a la gestión de la comunicación y el marketing 
(para ampliar públicos internos y externos). Igualmente, la gestión de la 
propiedad industrial y el diseño de una estrategia para su valorización 
económica requieren de una mirada más profunda con participación de la 
empresa y de otras estructuras de la UCLV (tabla 2).
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Capítulo 8.
Universidad de Holguín

IntroduccIón

La Universidad de Holguín se encuentra ubicada en el norte oriental de 
Cuba. Cuenta con 9 facultades distribuidas en 4 campus, 10 centros y 3 
filiales universitarias municipales. La matrícula asciende a 14.006 estu-
diantes en diferentes modalidades y tipos de cursos, distribuidos en 47 
carreras. La composición científica, académica y de categoría docente 
garantiza el vínculo de la Universidad de Holguín (UHo) con el sistema 
empresarial y los servicios.

Se significa la existencia de 8 centros de estudios enfocados en la ges-
tión de los problemas más significativos que afectan al territorio. La divul-
gación de los resultados de investigaciones asociadas a proyectos de I+D+i 
se realiza desde la editorial Conciencia Ediciones, que aglutina 3 revistas 
indexadas en bases de datos internacionales.

Como parte de la internacionalización de los procesos universitarios, la 
institución cuenta con 174 convenios activos; participa y coordina proyec-
tos internacionales en materia de medio ambiente, energías renovables, 
desarrollo local y evaluación de impacto. Sostiene acuerdos de movilidad 
académica (Erasmus+ K107) con 5 universidades europeas y se inserta en 
varias redes (AUIP, Rábida, entre otras) para el intercambio de buenas 
prácticas con énfasis en la transferencia de conocimientos. Se distingue 
por responder a las demandas del entorno, para lo cual desarrolla 39 Pro-
yectos Comunitarios y 40 Cátedras Honoríficas como expresión del vínculo 
universidad-sociedad.

ProyEcto: crEAcIón dEl PArquE cIEntífIco tEcnológIco dE holguín, 
un EsPAcIo PArA El dEsArrollo EconómIco dEl tErrItorIo

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 2/12/2019 – 2/12/2023.
Tipología de tercera misión. Gestión de la innovación.

David Almaguer La R.
Yander Martínez G.
Iosvani Hernández T.
Ana de L. Torralbas B.
Virginia Hardy C.
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Objetivos del proyecto.

• Ser interfaz entre la Universidad de Holguín y el sector gubernamen-
tal, productivo y de servicios, para la gestión de proyectos de I+D+i y 
asesorías, a partir del fortalecimiento de las relaciones universidad-
empresa.

• Crear una infraestructura en la universidad donde las empresas coexis-
ten en la búsqueda de soluciones emprendedoras e innovadoras.

• Desarrollar capacidades para la gestión integrada de proyectos de in-
vestigación, desarrollo e innovación (I+D+i) demandados por el sector 
de la administración pública, empresarial o social.

• Establecer las bases para la transferencia de los resultados del conoci-
miento y la innovación al sistema empresarial territorial.

Principales destinatarios.

• Sector productivo y de servicios estatales y particulares.
• Profesores, estudiantes e investigadores de la Universidad de Holguín 

y otras IES del territorio.
• Población que pertenece a los territorios seleccionados.

Sitio web del proyecto. http://www.uho.edu.cu

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. La selección de la cadena de 
valor mostrada tuvo como base la importancia que se le concede, insti-
tucionalmente en la Uho, a los procesos relacionados con la captación de 
fondos para innovación (fundraising). Desde este punto de vista, se consi-
dera de suma importancia la transferencia del conocimiento, experiencias 
y buenas prácticas generadas desde la universidad al sector empresarial 
del territorio.

Así, desde la universidad se garantiza alcanzar el financiamiento que 
posibilite el desarrollo de proyectos de I+D+i como un eslabón base de 
este proceso. La idea de la cadena se origina desde la experiencia en la 
creación del Parque Científico Tecnológico de Holguín y la identificación 
de carencias que en este sentido fueron identificadas en el sector pro-
ductivo territorial. Para su construcción se realizaron varias dinámicas de 
grupo donde se incluyó a personal de la universidad (Equipo del Parque 
Científico Tecnológico, Vicerrectoría de Extensión Universitaria, Dirección 
de Relaciones Internacionales y Departamentos) y a actores externos de la 
comunidad (empresas productivas y de servicios, centros de investigación 
y Gobierno provincial).

Inspirados en el marco de evaluación de impacto (IAF, por su sigla en 
inglés), diseñado en el proyecto IMPALA y a partir del carácter flexible de 

 http://www.uho.edu.cu
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este, se decide aportar desde la Universidad de Holguín una cadena de 
valor que apunta a formar capacidades para la captación de fondos de 
investigación en el sector externo. Esta cadena de valor puede articularse 
perfectamente con las que aparecen en la tipología Gestión de la innova-
ción del IAF y contribuir a su consecución. Adicionalmente, puede generar 
sus propios efectos e impactos si se toma en cuenta que los fondos son un 
elemento base para el emprender iniciativas con respecto a la innovación.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. Se define como objetivo de esta 
cadena de valor: desarrollar capacidades para la gestión integrada de pro-
yectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) demandados por el 
sector de la administración pública, empresarial o social.

Tomando como premisa que la gestión de proyectos de innovación de-
pende de la captación de fondos y de las competencias y capacidades 
creadas para ello, se presentan los resultados de su implementación en 
varias entidades productivas del territorio:

• Formados los investigadores vinculados a proyectos del Parque 
Científico Tecnológico de Holguín.

• Desarrolladas investigaciones con potencial de implementación desde el 
Parque Científico Tecnológico de Holguín por parte de las comunidades.

• Originados grupos de investigación multinstitucionales.
• Recibido financiamiento para proyectos a partir de nuevas fuentes 

identificadas y de propuestas de investigación desarrolladas.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Los cambios 
(efectos) verificados a partir del desarrollo de los servicios de asesorías y 
acompañamiento a organizaciones territoriales en relación con la captación 
de fondos para innovación, se relacionan con el acceso de los clientes a 
financiamiento para el desarrollo de iniciativas relacionadas con la innova-
ción. Este primer efecto se refleja en la relación entre el número de grupos 
de investigación que reciben financiamiento para la innovación/total de gru-
pos de investigación vinculado al parque científico. Un segundo efecto radica 
en el aprovechamiento del financiamiento captado para la generación de 
patentes y productos basados en resultados de I+D+i. La relación para verifi-
car el efecto se establece entre las nuevas patentes y productos registrados 
por proyectos vinculados al PCTH/Total patentes y productos registrados en 
el territorio. La naturaleza del indicador radica en que la situación será más 
positiva en la medida en que esta relación se incremente acercándose a 1.

Orientación hacia el impacto. El logro de nuevos financiamientos para 
proyectos de innovación en organizaciones del territorio permite consi-
derar la necesidad de incorporar personal para las siguientes etapas de 



Evaluación de impacto de la Tercera Misión Universitaria. 
Casos prácticos y lecciones aprendidas

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

H
ol

gu
ín

125
125124

su desarrollo. Al ser proyectos dirigidos a la innovación, lo que a su vez 
implica la inserción de nuevos productos en el mercado, se espera un 
cambio dirigido al incremento en la cantidad de empleos y adicionalmente 
se prevé que los nuevos empleos sean de alto valor añadido, con lo cual 
deben mejorar los ingresos de los investigadores y de los fabricantes de los 
productos generados. Desde esta perspectiva, el impacto de esta cadena 
de valor está orientado hacia la generación de nuevas fuentes de empleo e 
ingresos en el territorio. De igual forma, la generación de nuevos produc-
tos estará relacionada con la satisfacción de necesidades que, hasta ese 
momento, han estado latentes den el territorio.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. La inserción del 
IAF en la gestión del ciclo de un proyecto puede realizarse a través de su 
articulación con la herramienta marco lógico (ML). En esta, el impacto se 
muestra vinculado al objetivo general, hace referencia a los beneficios ge-
nerados en el largo plazo, los que quedan fuera del control del proyecto. 
La lógica subyacente en el IAF radica en contribuir a operacionalizar este 
impacto, toma en consideración que el proyecto y su impacto deben estar 
conectados desde el inicio para poder evaluar los beneficios asociados a 
su desarrollo y culminación. Esta idea indica que un proyecto podrá tener 
mayor impacto si este aspecto es tomado en cuenta desde su concepción.

Así, la definición del objetivo general del proyecto adquiere especial 
relevancia en la articulación del IAF y el ML y constituye el punto de en-
lace entre la finalización del proyecto y la posterior aplicación del IAF. 
En el IAF son propuestas diferentes cadenas de valor que constituyen una 
estimación del impacto de un proyecto. Este impacto, previamente defi-
nido, puede convertirse en una de las fuentes para definir el objetivo ge-
neral del proyecto. De esta manera, desde la etapa de formulación de un 
proyecto, el IAF permitirá establecer un hilo conductor desde el producto 
(actividades, resultados y objetivos específicos del proyecto), los efectos 
que pudiera generar el mismo y el consecuente impacto (objetivo general 
del proyecto) en la sociedad.
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Nuevas prácticas de evaluación introducidas. El IAF, desarrollado en el 
proyecto IMPALA, propone una nueva serie de tipologías de actividades 
dentro de la tercera misión de la educación superior, así como un conjunto 
de cadenas de valor a partir de las cuales concebir y evaluar la generación 
de los efectos y consecuentes impactos derivados de la implementación 
de un determinado proyecto. Esta evaluación, a su vez, se ha establecido 
en estrecha relación con el cumplimiento de los resultados del proyecto 
y su alcance.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Se conno-
tan como lecciones esenciales: la apropiación nuevos saberes sobre las 
esencias de la tercera misión de las IES, los que han propiciado una mejor 
comprensión del proceso, desde una visión más amplia, que facilita la 
identificación de nuevas vías para la integración entre esta y la primera y 
segunda misión. En este mismo orden, lo conceptual y procedimental del 
IAF, en particular, la delimitación de indicadores organizados por dimen-
siones deviene en una herramienta útil, con un marcado carácter heurís-
tico, que se constituye en un instrumento de medición y en un recurso de 
alto valor metodológico para la preparación de nuevos proyectos, pensa-
dos desde sus inicios, en los impactos.

Posibilidades de cambio organizacional. Se considera que la incorpora-
ción de los procesos de evaluación de impacto desde el empleo de la me-
todología del IAF constituye uno de los cambios en la política institucional. 
Se modificaron los formatos de los proyectos comunitarios, a partir de la 
modelación de los proyectos piloto, sirviendo estos como referencia para 
el rediseño de la evaluación de impacto en los proyectos no incluidos en 
la muestra, por los líderes investigadores. Los criterios de medida para 
la evaluación de la tercera misión en la universidad se enriquecen con 
la introducción de elementos referidos a la evaluación de impactos de 
los proyectos de la tercera misión que propician el vínculo universidad-
sociedad (tabla 1).
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ProyEcto: fortAlEcImIEnto dE trAnsformAcIonEs AmBIEntAlEs PArA lA 
AdAPtABIlIdAd Al cAmBIo clImátIco dEsdE comunIdAdEs cuBAnAs

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 3/5/2020 – 3/5/2023.
Tipologías de tercera misión. Acciones comunitarias.

Objetivo del proyecto. Contribuir al incremento de la resiliencia de las 
comunidades seleccionadas a partir del fortalecimiento de las transfor-
maciones ambientales para la adaptabilidad al cambio climático en los 
procesos de desarrollo local.

Principales destinatarios. Actores locales de comunidades cubanas selec-
cionadas.

Sitio web del proyecto. http://uho.edu.cu

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. La cadena de valor referida a 
la integración entre la universidad y los actores locales para la solución 
de problemas ambientales como parte de la dimensión social se define 
desde el propio marco referencial del proyecto. Un primer acercamiento 
a comunidades vulnerables de alta concentración de riesgos ambientales 
permitió la selección de una de ellas para la modelación de la propuesta 
en cuestión.

La creación de un equipo multidisciplinario permitió la elaboración de 
instrumentos empíricos para caracterizar riesgos ambientales de la comu-
nidad de Pedernales en Holguín. Se capacitaron, de forma conjunta con 
los investigadores de la institución, a 33 lugareños con tales propósitos. Se 
realizó un taller de socialización de sus principales vivencias y se consignó 
en un registro de sistematización de experiencias.

Mejorar la calidad de vida en las comunidades beneficiarias resulta ser 
el impacto. Se identificaron problemas y la necesidad de generar posibles 
soluciones. La propia caracterización de las comunidades beneficiarias, 
con énfasis en Pedernales, Holguín, significó la falta de conocimientos por 
parte de los actores locales para manejar el cambio climático, los consi-
guientes riesgos medioambientales de sus entornos y propiciar desarrollo 
endógeno desde sus propias intervenciones.

De lo anterior, se desprendió la concepción de un sistema de talle-
res de capacitación dirigido a los actores locales en función de dotarlos 
de los conocimientos necesarios en tal sentido, en los cuales se pro-
pició la construcción colectiva de posibles soluciones endógenas a los 
problemas locales.

http://uho.edu.cu
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Se logró una elevada disposición y motivación hacia la materialización 
de los talleres de capacitación; los lugareños mostraron interés y expresa-
ron elevada satisfacción por los conocimientos adquiridos sobre los riesgos 
medioambientales de sus comunidades y sus manejos, así como la imple-
mentación de patios comunales como alternativas para generar fuentes 
propias de alimentación.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. El principal producto de esta ca-
dena de valor es la materialización del programa de fortalecimiento de 
transformaciones ambientales para el cambio climático en comunidades 
cubanas. Para ello se elaboraron instrumentos en función de caracterizar 
dichas comunidades con participación protagónica de investigadores y lu-
gareños. Se utilizó la comunidad de Pedernales como piloto para la mo-
delación y la introducción de dicho programa. Los resultados condujeron 
a ratificar la hipótesis referida a la necesidad de lograr mayor integración 
entre investigadores de la universidad y actores locales en función de 
potenciar la resiliencia ante el cambio climático y la búsqueda de solu-
ciones endógenas. Se organizaron talleres de socialización sobre la iden-
tificación de riesgos medioambientales y posibles transformaciones, así 
como la creación de patios familiares para la gestión de nuevas fuentes de 
alimentación y mitigar algunos efectos medioambientales en los recursos 
suelo y agua.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Se logró una 
disposición consciente hacia la identificación de riesgos medioambien-
tales por parte de los actores locales, cambio significativo que pondera 
la dimensión social en esta cadena de valor, y la creación de equipos 
multidisciplinarios para caracterizar las comunidades e identificar ries-
gos medioambientales. La sostenibilidad en la propuesta de soluciones 
endógenas a los problemas locales resulta otra de las transformaciones 
promovidas en el entorno. Se logró el empoderamiento de actores loca-
les en la organización, planificación y control de las principales acciones 
ejecutadas y por ejecutar. Se realizaron estudios de calidad de suelos y 
fuentes de abasto de agua. Se introdujo el cultivo de ciclo corto a partir 
de dichos resultados, generando nuevas capacidades a partir de la capa-
citación ofrecida. Se introducen en la creación de patios familiares como 
fuente alternativa para la producción de alimentos.

Orientación hacia el impacto. El programa Fortalecimiento de la Capa-
cidad de Resiliencia para Enfrentar el Cambio Climático, sustentado en la 
metodología que propone el “Mapa Verde” para la educación ambiental,1 
resulta el principal impacto de esta cadena de valor. Desde el cual se logró 
la capacitación a actores locales y la propuesta de soluciones endógenas. 
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Se reelaboró el Mapa Verde de riesgos de los barrios de las comunidades 
intervenidas, incluyendo el fenómeno epidemiológico (COVID-19).

Se dictamina la situación del peligro de inundaciones por la falta de 
acceso a las compuertas del dique del río Matamoros. Se realizaron las 
coordinaciones con el Centro de Estudios de Ecosistemas Áridos y Semiá-
ridos para el diseño del curso de Agroecología impartido en las comunida-
des, así como el adiestramiento y acompañamiento a los patios familiares. 
Se socializan resultados científicos sobre diagnóstico de violencia de géne-
ro y estudios de resiliencia ante incendios forestales.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. El modelo pre-
sentado brinda oportunidades para mejorar la evaluación de impacto en 
la gestión de procesos universitarios y en el vínculo universidad-sociedad. 
La metodología propuesta por la IAF para determinar cadenas de valor, 
indicadores y dimensiones ofrece un algoritmo lógico que cumple desde 
nuestra perspectiva una funcionalidad metodológica y a la vez gnoseoló-
gica, lo que enriquece el ejercicio profesional de los autores. Le imprime 
una interpretación holística a un mismo objeto de estudio en tanto la 
estratificación por tipología y dimensiones hace que el producto se más 
integral y, por consiguiente, más sólidos los impactos.

Los principales retos están en generalizar la metodología IAF como 
parte de los sistemas automatizados para la evaluación de impactos gene-
rados por la tercera misión y el rediseño de algunas acciones previstas en 
la gestión de proyectos de similar naturaleza que se desarrollan en otras 
comunidades. Asimismo, implementar acciones de experimentación sobre 
el terreno para la formación de capacidades de actores locales en función 
del desarrollo endógeno como parte de la concreción de dichos proyectos.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Transitar del discurso a la 
práctica, donde la interrelación de los investigadores de la universidad 
con los actores locales se materializará desde la gestión del proyecto pi-
loto resulta una variable controlada durante la evaluación de impacto. 
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En la forma de organización de la evaluación se introducen cambios, en 
cuanto al protagonismo de los actores locales para evaluar sus iniciati-
vas locales que propician desarrollo endógeno y capacidad de resiliencia 
para el enfrentamiento al cambio climático. La elaboración de técnicas e 
instrumentos que permitieran caracterizar comunidades vulnerables para 
enfrentar el cambio climático también resultó una práctica conducente 
a resultados novedosos que generaron muchas oportunidades de mejoras 
endógenas. La identificación de fuentes de información atendiendo a las 
dimensiones y tipologías de la tercera misión propició la búsqueda profun-
da y argumentativa de los referentes necesarios para la evaluación de im-
pacto. Esta forma de diseñar el algoritmo de búsqueda de la información 
resulta novedosa.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. La apro-
piación de la metodología que ofrece la IAF resulta el principal aprendiza-
je para futuras evaluaciones de impacto. La socialización de experiencias 
y la oportunidad de registrar las principales vivencias de los actores que 
participan en un proceso de evaluación de impacto también resulta una 
oportunidad que ofrece esta modelación como un nuevo aprendizaje. La 
delimitación de indicadores organizados por dimensiones ofrece una mira-
da holística de lo que se evalúa.

Posibilidades de cambio organizacional. La incorporación de los procesos 
de evaluación de impacto desde el empleo de la metodología que ofrece 
la IAF resulta uno de los cambios que en materia de política institucional 
se introduce. La ficha del proceso referido a los proyectos comunitarios 
se reelaboró tomando como referencia la modelación piloto realizada en 
este proyecto y se les pidió a los líderes de estos que diseñaran la evalua-
ción de impacto tomando como referencia el estudio piloto realizado. Los 
criterios de medida para la evaluación de la tercera misión en la univer-
sidad se enriquecen y se introducen criterios referidos a la evaluación de 
impactos de los proyectos de la tercera misión que propician el vínculo 
universidad-sociedad (tabla 2).
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Capítulo 9.
Universidad Agraria de La Habana 

"Fructuoso Rodríguez Pérez"

IntroduccIón

La Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” es una 
institución innovadora e inclusiva, con proyección internacional que, me-
diante sus procesos sustantivos, contribuye a la seguridad alimentaria de 
la nación. Constituye una prioridad la vinculación universidad-sociedad 
con pertinencia y calidad, para promover la cultura en la comunidad intra 
y extrauniversitaria e interrelacionarlo con los demás procesos sustantivos 
de la educación superior.

El desarrollo de la sociedad cubana actual exige que las universidades 
se conviertan en un actor dinamizador de la formación de los talentos 
humanos, con el propósito de que el potencial científico del país se con-
vierta en una fuerza productiva decisiva para alcanzar la sostenibilidad 
del desarrollo. Desde el proceso de extensión universitaria se promueve 
la gestión universitaria del conocimiento y la innovación para el desarro-
llo local a través del trabajo en los centros universitarios municipales, 
grupos, programas y redes. Estos actores contribuyen efectivamente al 
desarrollo territorial en sectores estratégicos como la producción de ali-
mentos, la construcción de viviendas, salud, energía, perfeccionamiento 
de la administración pública y el trabajo sociocomunitario.

Los proyectos extensionistas promueven el desarrollo cultural poten-
ciando el diálogo de saberes con la comunidad y sus miembros en un sen-
tido horizontal e integrador, contribuyendo a elevar su calidad de vida y a 
enriquecer y fundamentar la cultura preservada por la universidad.

ProyEcto: InclusIón dE EstudIAntEs En sItuAcIón dE dIscAPAcIdAd En lA 
unIvErsIdAd AgrArIA dE lA hABAnA (unAh)

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2021 - 12/20/2023.
Tipologías de tercera misión. Servicios asistenciales.

Mabelin Armenteros A.
José A. Díaz H.
Amircar Herrera A.

Elaine Artigas P.
Ramón A. Fundora S.



Evaluación de impacto de la Tercera Misión Universitaria. 
Casos prácticos y lecciones aprendidas

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
gr

ar
ia

 d
e 

La
 H

ab
an

a 
"F

ru
ct

uo
so

 R
od

rí
gu

ez
 P

ér
ez

"

137
137136

Objetivo del proyecto. Potenciar la inclusión de estudiantes en situación 
con discapacidad de la provincia Mayabeque a la UNAH mediante apoyos, 
recursos y servicios que permitan el acceso, permanencia y egreso de una 
carrera universitaria y la mejora de la calidad de vida.

Principales destinatarios. Estudiantes en situación de discapacidad de la 
provincia Mayabeque y sus familiares, instituciones educativas preceden-
tes a la educación superior, personal docente y administrativo de la UNAH, 
y entidades empleadoras del territorio.

Sitio web del proyecto. www.unah.edu.cu

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. La cadena de valor correspon-
diente al proyecto Inclusión de estudiantes en situación de discapacidad 
en la UNAH responde a la tipología de servicios asistenciales. Se promueve 
el acceso, permanencia y egreso con calidad de estos estudiantes de la 
educación superior y se ofrece apoyos, recursos, servicios que minimicen 
las barreras al aprendizaje y favorezcan la participación plena en la vida 
social, contribuye al respeto a la diversidad y a la equidad.

La selección de esta cadena de valor responde a que el proceso de in-
clusión de estudiantes en situación de discapacidad constituye una de las 
prioridades de la política social cubana, en tanto la UNAH desarrolla este 
proyecto para garantizar el acceso, contribuir a su formación integral e 
incidir en su inclusión sociolaboral al egresar de este grado educativo. Se 
enfatiza en la importancia de potenciar la accesibilidad de los beneficia-
rios directos a la educación superior.

Además, forma parte del resultado de otro proyecto perteneciente al 
Programa Erasmus+ Promoting Accessibility of Students with Disability to 
Higher Education in Cuba, Costa Rica and Dominican Republic (ACCESS) 
favoreciendo como buena práctica, la sinergia entre ambos proyectos.

ACESS surge sin el enfoque de cadena de valor y se enriquece con la 
aplicación del Marco lógico de Medición de Impacto (IAF) de IMPALA con 
la definición de los indicadores de producto, efecto e impacto. Se involu-
craron en el proceso a los estudiantes en situación de discapacidad, per-
sonal académico, administrativo y de apoyo de la universidad y gestores 
de instituciones educativas precedentes. Este marco de evaluación resultó 
de utilidad para concebir este proyecto extensionista con la participación 
efectiva de los beneficiarios directos, la identificación de los indirectos 
para la concepción de la cadena de valor.

La aplicación de la IAF permitió la determinación de los indicadores 
para la medición de productos, efectos e impactos y otros propios para el 
contexto, resultado de una construcción colectiva a través de talleres de 
forma presencial y virtual.

http:// www.unah.edu.cu
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Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. Servicios asistenciales dirigidos a 
estudiantes en situación de discapacidad para su inclusión, permanencia 
y egreso exitoso de la educación superior; preparación y orientación a sus 
familias y a instituciones educativas precedentes. Servicios de orientación 
a instituciones empleadoras del territorio para la inclusión laboral de los 
beneficiarios directos que ha permitido la promoción de una cultura inclu-
siva y la formación de capacidades para la atención de los estudiantes en 
situación de discapacidad.

Las acciones de orientación a estudiantes con situación de discapaci-
dad, familiares, instituciones educativas precedentes y empleadores se 
efectuaron principalmente a través de talleres presenciales y virtuales, 
logrando una motivación por parte de los beneficiarios directos e indirec-
tos.

Se ofrecen consultas de apoyo psicológico a estudiantes y familiares 
por especialistas de la UNAH como parte del Centro de Apoyo a la Inclu-
sión (CAI) impulsado por el proyecto ACCESS y publicaciones en las redes 
sociales con historias de vida de estudiantes en situación de discapacidad.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Desarrollo de 
capacidades en las familias, actores sociales de la comunidad, directivos 
y empleadores de la provincia. Es notable la implicación de las institu-
ciones del territorio de donde provienen los estudiantes que acceden a 
la educación superior, puesto que existe un incremento en el número de 
estudiantes en situación de discapacidad que acceden a la UNAH.

El personal docente y administrativo de la institución muestra com-
promiso con el proceso, así se muestra en el número de adecuaciones 
curriculares que se realizan y en la atención a la diversidad en actividades 
extracurriculares. Se crea el grupo de estudiantes voluntarios para ofrecer 
apoyo a los estudiantes en situación de discapacidad.

Orientación hacia el impacto. Entre los principales impactos esperados 
se encuentra la contribución a la mejora de la calidad de vida de los estu-
diantes con discapacidad que ingresan y egresan de la educación superior 
y de sus familias. Se apunta a la satisfacción de los estudiantes en situa-
ción de discapacidad de la provincia con el proceso de acceso, permanen-
cia y egreso de la educación superior; asimismo, de las familias de estos 
estudiantes con respecto a la inclusión en la vida universitaria y la laboral. 
Se garantizará la incorporación de prácticas inclusivas por el personal aca-
démico, administrativo y de apoyo de la UNAH para el desarrollo de este 
proceso y de las entidades empleadoras que acogen a los estudiantes. 
Estas entidades del territorio, a su vez, tendrán la oportunidad de contar 
en su institución con profesionales en situación de discapacidad con las 
competencias profesionales que se requieren (tabla 1).
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ProyEcto: fortAlEcImIEnto dE cAPAcIdAdEs PArA dInAmIZAr lA formA-
cIón doctorAl En ActorEs locAlEs dE lA ProvIncIA dE mAyABEquE

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 01/01/2021 - 12/20/2023.
Tipología de tercera misión. Educación continua.

Objetivo del proyecto. Contribuir a la formación del capital científico en 
actores locales, desde un enfoque integral, dirigido a la solución de pro-
blemáticas en sus áreas del conocimiento y a la estrategia de desarrollo 
de la provincia de Mayabeque y del país.

Principales destinatarios. Profesionales del territorio de Mayabeque y del 
país pertenecientes al sector empresarial, de la administración pública y 
no estatal.

Sitio web del proyecto. www.unah.edu.cu

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. La cadena de valor correspon-
diente al proyecto Fortalecimiento de capacidades para dinamizar la for-
mación doctoral en actores locales de la provincia de Mayabeque respon-
de a la tipología de educación continua. Se fortalecen capacidades cien-
tíficas e investigativas en actores económicos y sociales de la provincia 
de Mayabeque que permiten su ingreso a programas doctorales del país.

La selección de esta cadena de valor responde a que las condiciones y 
escenarios en que se desenvuelve la sociedad cubana actual exigen a las 
universidades que se conviertan en un actor dinamizador de la formación 
de los talentos humanos, con el propósito de que el potencial científico 
del país constituya una fuerza productiva decisiva para alcanzar la soste-
nibilidad del desarrollo. Se promueve la necesidad de que, desde el pro-
ceso de formación continua de profesionales del territorio se potencie la 
participación en proyectos identificados de manera conjunta entre univer-
sidades, el sector empresarial y otros actores económicos, como escenario 
real de la transformación. Por lo tanto, contribuye a la formación del capi-
tal científico en actores locales, desde un enfoque integral y dirigido a la 
solución de problemáticas en sus áreas del conocimiento y a la estrategia 
de desarrollo de la provincia de Mayabeque y del país.

Este proyecto piloto surge con el enfoque de cadena de valor y la 
aplicación del marco lógico de medición de impacto (IAF) desarrollado por 
IMPALA, resultó un proceso de construcción paulatina y de aprendizaje 
continuo para la determinación de la cadena y la definición de los indica-
dores de producto, efecto e impacto. Se logró con la participación de ges-

http://www.unah.edu.cu
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tores universitarios, metodólogos, profesores, profesionales involucrados 
en la formación, directivos de la UNAH, de entidades del territorio y del 
Ministerio de Educación Superior de Cuba.

Se determinaron los indicadores para la medición de productos, efec-
tos e impactos propuestos por la IAF y otros propios para el contexto 
en la dimensión social, económica, gnoseológica y ambiental a través de 
talleres presenciales y virtuales. La IAF resultó de utilidad para concebir 
este proyecto extensionista con la participación efectiva de los benefi-
ciarios directos (profesionales provenientes de las diferentes formas de 
gestión estatal y no estatal, grupos empresariales y de las entidades de la 
administración pública); asimismo, para la identificación de los indirectos 
como los Gobiernos municipales y diferentes Ministerios de Cuba.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. Servicios formativos dirigido al forta-
lecimiento de capacidades para dinamizar la formación doctoral en actores 
locales de la provincia de Mayabeque. Este proceso se desarrolló mediante 
talleres de actualización y profundización que propician, por una parte, la 
formación de estos actores para su posterior ingreso a programas de forma-
ción doctoral y, por otra, a la generación de capacidades en metodologías 
para la creación de sistemas agroalimentarios locales y sostenibles.

El proyecto se ha realizado en condiciones complejas producto como 
consecuencia de la pandemia COVID-19, lo que impuso una restructura-
ción en su ejecución, en primera instancia de una modalidad presencial 
a una híbrida con predominio de la modalidad a distancia a través del 
aula virtual (http://evea.unah.edu.cu). Se logró la participación de 215 
profesionales del territorio pertenecientes a diferentes sectores: grupo 
empresarial agropecuario y forestal (GEAF), Facultad de Ciencias Médicas, 
Educación y otros actores de entidades de la provincia de Mayabeque; 
de ellos, el 26,9% eran directivos. En este momento, se incorporan otros 
actores de la región occidental del país. Se cuenta con 25 historias de 
vidas de los profesionales involucrados en el servicio formativo sobre las 
vivencias, experiencias y buenas prácticas para su crecimiento profesional 
y del desarrollo del territorio.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Los profesiona-
les del territorio involucrados en el proyecto ingresan a programas doc-
torales del país. En la actualidad, se reporta que el 20,9% (45) de los 
profesionales involucrados en el proyecto han ingresado a los programas 
doctorales en el 2021 y primer semestre del 2022, que responden a las es-
trategias de formación doctoral de sus organizaciones y constituyen efec-
tos esperados en la cadena de valor. Este indicador debe incrementarse 
en el transcurso del período 2022-2023. Por consiguiente, responde direc-
tamente a soluciones de problemáticas en sectores estratégicos, al Plan 

http://evea.unah.edu.cu
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Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y a la implemen-
tación del sistema de gestión de gobierno basado en Ciencia, Tecnología 
e Innovación en la provincia de Mayabeque. Se planifica la socialización 
de las historias de vida con otros profesionales por diferentes vías como 
las redes sociales, eventos de desarrollo local y talleres en las entidades.

Orientación hacia el impacto. El impacto esperado se orienta a la me-
jora de la calidad de vida de los profesionales involucrados en el proce-
so formativo por su crecimiento profesional y del capital científico de 
la provincia de Mayabeque que contribuye a su estrategia de desarrollo. 
Como indicadores fundamentales en la dimensión social, se determinó la 
satisfacción de los profesionales involucrados anualmente en el proceso 
formativo por su crecimiento profesional, contribución al desarrollo del 
territorio y de los empleadores. Desde la dimensión económica se espera 
la diferencia entre los ingresos económicos anuales de los profesionales 
que egresan de un programa doctoral con respecto al resto de los profe-
sionales del territorio que no están involucrados.

Igualmente, debe darse un incremento en el potencial científico de la 
provincia de Mayabeque y en correspondencia en los ingresos económicos 
por la calidad de los servicios de estas entidades. Desde la dimensión am-
biental, los empleadores o autoridades del territorio aumentan su satisfac-
ción con las investigaciones doctorales anuales que tributan a la mejora de 
indicadores medioambientales. Se proyecta, en la dimensión gnoseológica, 
el incremento en la satisfacción de los empleadores con las innovaciones 
realizadas por los profesionales involucrados en el servicio formativo en 
respuesta a las problemáticas identificadas por las entidades.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. El enfoque del 
marco de evaluación de impacto que ofrece IMPALA constituye una herra-
mienta de planificación efectiva de un proyecto de tercera misión. Permi-
te, desde la determinación de las cadenas de valor, identificar indicadores 
que propicien medir a corto, mediano y largo plazo los productos, efectos 
e impactos planificados que se generan.

Las tipologías que se proponen en la metodología diseñada posibilitan 
identificar las actividades de tercera misión que se desarrollan en las ins-
tituciones de educación superior en estrecho vínculo con el resto de los 
procesos sustantivos y entre las propias tipologías de proyectos, porque en 
muchos casos estos contemplan productos de varias tipologías.

Este enfoque de estructurar por dimensiones (social, económica, ambien-
tal o gnoseológica) con sus respectivos indicadores los productos, efectos e 
impactos a alcanzar tiene la utilidad práctica de demostrar la pertinencia del 
proyecto de tercera misión de la institución, poniendo de relieve que la uni-
versidad es un actor clave para las estrategias de desarrollo de los territorios.
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La sinergia entre el proyecto IMPALA con un enfoque de cadena de valor 
y marco de evaluación de impacto y el resultado de ofrecer una atención 
integral a estudiantes en situación de discapacidad en la educación su-
perior desde el proyecto ACCESS, generó con calidad y pertinencia una 
universidad en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030. Asimismo, se destaca la experiencia vivida en la prác-
tica en el segundo proyecto piloto que, desde su concepción, surge con la 
metodología generada por IMPALA.

Se identificaron varios retos relacionados con la nueva manera de pla-
nificar y organizar los proyectos de tercera misión, la determinación de 
todos los actores involucrados beneficiarios y contribuyentes, y el proceso 
de cuantificación de los beneficiarios indirectos. Además, constituye un 
desafío el logro de la sinergia entre los procesos declarados en la cadena 
de valor y los nexos con el resto de las misiones en la universidad.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Se han generado nuevas 
prácticas en la gestión de la extensión universitaria en la UNAH a pesar del 
impacto negativo de la pandemia COVID-19, que limitó la presencialidad; 
entre ellas, se destacan:

• La nueva organización de este proceso en la universidad, puesto que 
en la actualidad todas las actividades de extensión universitaria uti-
lizan desde su concepción una ficha para proyecto extensionista que 
generó IMPALA y se enriqueció con otros ítems como áreas de la uni-
versidad e instituciones o entidades, directivos, decisores y beneficia-
rios que participan para propiciar la identificación, cuantificación y 
articulación de los actores que intervienen desde la propia concepción 
del proyecto. Esta práctica genera sinergias intra y extrauniversitarias.

• Se promueve el empleo de las herramientas desarrolladas por el pro-
yecto IMPALA que permiten el abordaje, el seguimiento y la evaluación 
de las actividades de extensión universitaria.

• Se desarrollan investigaciones de maestría y doctorados que enriquez-
can el marco metodológico y el impacto del proceso de extensión uni-
versitaria en la educación superior cubana, sustentadas en la concep-
ción desarrollada por el proyecto IMPALA.

• Se generó un procedimiento para el funcionamiento del Centro de 
Apoyo a la Inclusión (CAI) derivado de la Política para la Atención 
Integral a Estudiantes en Situación de Discapacidad en la UNAH, que 
ejecuta su gestión bajo la metodología de la cadena de valor y el 
marco de evaluación de impacto desarrollado por el proyecto IMPALA.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto.

• La identificación de los proyectos de tercera misión permitió la construc-
ción colectiva y el diálogo de saberes con los beneficiarios que contribuye 
a la gestión del conocimiento para el desarrollo local sostenible.
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• Se requiere que el proceso de recopilación institucional de los proyec-
tos de extensión universitaria incluya la descripción de la actividad, 
identificación de actores encargados de las mismas y la determinación 
de beneficiarios directos e indirectos, asimismo genere una sinergia 
intra y extrauniversitaria.

• Es relevante la interconexión con el proceso de internacionalización 
para el fortalecimiento de competencias en actores y capacidades ins-
titucionales para alcanzar los impactos que deben lograrse en la tipo-
logía de proyectos de tercera misión.

• El proyecto de tipología de tercera misión debe responder a las nece-
sidades y demandas de los beneficiarios. Por lo tanto, se debe razonar 
en términos de problemas y soluciones y, estas últimas, vincularlas 
al impacto que se planifica y gestiona desde el inicio del proyecto a 
través de indicadores.

• El enfoque a proceso y de cadena de valor desde la propia concepción 
de proyectos de extensión universitaria propicia dar respuesta a los 
intereses y demandas de los beneficiarios.

Posibilidades de cambio organizacional.

• La implementación de la metodología diseñada por el proyecto IMPALA 
constituye un hito en la visión del proceso de extensión universitaria 
de la UNAH, que ha implicado cambios significativos en su concepción 
y proyección. Por lo tanto, esta transformación incluye a la comunidad 
universitaria, puesto que se involucran directivos, líderes científicos y 
gestores en el proceso de concebir la evaluación de impacto con esta 
metodología para visibilizar la pertinencia de la universidad con los 
entornos económico y social.

• Esta concepción se incorpora al proceso de autoevaluación institucio-
nal, en particular en la variable 6, que mide el impacto económico 
social y el ambiental.

• Se transforma el Departamento de Actividades Extracurriculares en 
Dirección de Extensión Universitaria y se actualizan sus funciones para 
cumplir con su encargo de la gestión integral de este proceso en la 
universidad articulada con el resto de los sustantivos.

• Se implementa la metodología propuesta por IMPALA en la concepción 
y gestión de proyectos extensionistas alineada con la planeación estra-
tégica del proceso y el incremento de las capacidades del personal que 
labora en la institución.

• En la UNAH, en los proyectos extensionistas se logra un enfoque de 
participación social, sistémico e incluyente de todos los actores: bene-
ficiarios y contribuyentes. Se incrementa el compromiso por garantizar 
que se generen cambios a mediano plazo e impactos tangibles a largo 
plazo (tabla 2).
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Capítulo 10.
Universidad Especializada de Las Américas

IntroduccIón

La Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS), con sede en la Re-
pública de Panamá, es una institución de educación superior de carácter 
público, fundada el 18 de noviembre de 1997; reformada mediante Ley 
111, de 18 de noviembre de 2019; siendo su principal misión facilitar la 
formación de profesionales comprometidos con el desarrollo nacional, así 
como su carácter inclusivo, utilizando las nuevas tecnologías como instru-
mentos para lograr su inserción en la sociedad del conocimiento.

Como institución de educación superior, se encuentra estructurada 
en dos vertientes del conocimiento, una para la formación en las Cien-
cias y la Salud Pública, la otra para la formación en Educación; en la 
primera, cuenta con la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, además 
de la Facultad de Biociencias y Salud Pública; en la otra vertiente, la 
UDELAS cuenta con la Facultad de Educación Especial y Pedagogía, y con 
la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. Tiene cobertura 
nacional; hasta la fecha, ha logrado más de 18 mil egresados, y en la ac-
tualidad tiene una matrícula de 13.000 estudiantes; su sede central se 
encuentra en Albrook, ciudad de Panamá, y tiene 5 sedes o extensiones 
regionales/provincias, así: Chiriquí, Veraguas, Azuero (provincias de Los 
Santos y Herrera), Coclé y Colón.

La UDELAS cuenta con una Vicerrectoría de Extensión (tercera misión) 
y ha establecido su Política Institucional de Extensión; igualmente, se 
desarrollan actividades de tercera misión en diversas instancias como el 
Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud 
(CIAES), el Instituto de Salud Física y Deportiva (INSAFIDE), el Centro de 
Atención a la Diversidad (CADI) y el Centro de Investigación sobre Educa-
ción en los Pueblos Indígenas (CIEPI).

Si bien la UDELAS, en el contexto de IMPALA, ha estado trabajando en 
dos proyectos (Proyecto Académico en Pueblos Indígenas y Sistema Inte-
gral de Atención en Salud y Educación), para efectos de esta presentación 
y como resultado del desarrollo de la experiencia piloto, se ha selecciona-
do el primero, ya que, como efecto de la pandemia del COVID-19 y por la 

Luis Torres H.
Belkis Aguirre M.
Artinelio Hernández C.
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misma naturaleza de algunas de las instancias que participan (clínicas de 
salud e Instituto de Salud y Deportes), ha tenido un desarrollo diferencia-
do y mucho más complejo para evidenciar resultados.

ProyEcto: ProgrAmA AcAdémIco En PuEBlos orIgInArIos

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 1/1/2019 - 1/3/2022.
Tipologías de tercera misión. Servicios docentes y gestión cultural.

Objetivo del proyecto. Medir la efectividad y el impacto de los programas 
académicos con pertinencia cultural, atendiendo la diversidad lingüística 
y sociocultural de los pueblos originarios en Panamá, además de forma-
lizar el acceso de los estudiantes indígenas a la formación en educación 
superior especializada (ESE).

Principales destinatarios.

Beneficiarios directos.
• Instituciones gubernamentales: Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio 

de Educación (MEDUCA), Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
Secretaría Nacional de Ciencia e innovación (SENACYT) y Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS).

• Gobiernos locales: alcaldías, gobernaciones, autoridades comarcales y 
empresas privadas.

Beneficiarios indirectos.

• Universidades del consorcio IMPALA.
• Organismos internacionales.
• Familiares, estudiantes y comunidades.
• Asociaciones locales y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Sitio web del proyecto. http://www.udelas.ac.pa/en/decanatos/deca-
nato-de-investigacion/centros-de-investigcion/ciepi/

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. El trabajo realizado en esta 
experiencia piloto se dio de manera colaborativa entre la Dirección de la 
Extensión de la provincia de Veraguas, específicamente en el Programa 
Académico de Buenos Aires, Distrito de Ñurum; la Dirección de Interna-

http://www.udelas.ac.pa/en/decanatos/decanato-de-investigacion/centros-de-investigcion/ciepi/
http://www.udelas.ac.pa/en/decanatos/decanato-de-investigacion/centros-de-investigcion/ciepi/
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cionalización y Cooperación Técnica, y el Centro de Investigación so-
bre Educación en los Pueblos Indígenas (CIEPI); este último, reconocido 
como una unidad académico-administrativa de la UDELAS, de carácter 
científico y académico, creado para aportar, desarrollar y promover el 
estudio, la transferencia de conocimiento y la extensión universitaria en 
temas indígenas.

En esta experiencia piloto, la Cadena de Valor y su Dimensión Social se 
elaboraron inspiradas en el sentido, compromiso y pertinencia social que 
está inmerso en la misión de la universidad, reflejados en los ejes estraté-
gicos institucionales de la UDELAS.

Para efecto de este proyecto, se identifican dos cadenas de valor sus-
tentadas en la tipología de Servicios Docentes y la de Gestión Cultural; en 
esta presentación del estudio de caso, en las encuestas desarrolladas se 
ha presentado la primera tipología (Servicios Docentes).

En el proyecto de Programas Académicos son dos tipologías, en las 
cuales se pueden identificar un esquema de 61 indicadores (tabla 1), des-
glosados así:

Tabla 1. Tipologías de los programas académicos.

Tipología Servicios 
Docentes

Número de 
indicadores Tipología Gestión Cultural Número de 

indicadores

Dimensión 
económica 12 Dimensión económica 7

Dimensión social 10 Dimensión social 10

Dimensión 
gnoseológica 7 Dimensión cultural 10

Dimensión ambiental 5

Dimensión gnoseológica 10

Total 29 Total 32

Elaboración propia.

Como se puede observar, el 47,5% de los indicadores corresponden a la 
tipología de Servicios Docentes; y el 52,5%, a la de Gestión Cultural. El 
diseño de los indicadores, como parte del proceso de aplicación del mode-
lo, se dio en base a la necesidad de identificar y evidenciar los esfuerzos 
institucionales de la UDELAS y su impacto en las comunidades de los pue-
blos originarios que participan en una formación de educación superior. 
Su estructura debe ayudar a evidenciar de parte de los egresados su satis-
facción en la formación y la pertinencia de la carrera en el contexto del 
Programa Académico para Pueblos Originarios en la UDELAS.

En resumen, puede reconocerse que los indicadores y las tipologías 
originales de IAF tuvieron en un alto porcentaje que adaptarse, reformu-
larse y reducirse de 21 indicadores de los originales para el proyecto de 
programas académicos de la UDELAS.
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Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto.

Resultados económicos. En la muestra de 50 encuestados, egresados de 
la licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural (EBI), que trabajan en 
el sistema de educación se observa lo representado en la figura 1.

Si

32%

68%

No

Figura 1. Egresados encuestados de la licenciatura en Educación Bilingüe 
Intercultural (EBI) que trabajan en el sistema de educación.

Elaboración propia.

Por otra parte, sobre los encuestados que han estudiado la licenciatura 
becados, se muestra la figura 2.

Si

14%

86%

No

Figura 2. Egresados becados encuestados de la licenciatura en Educación Bilingüe 
Intercultural (EBI).

Elaboración propia.
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Resultados sociales. Los encuestados que han participado en la organi-
zación de actividades culturales en la comunidad de Ñurum, Buenos Aires, 
aparecen en la figura 3.

Si

5%

95%

No

Figura 3. Egresados encuestados que han participado en la organización de activi-
dades culturales en la comunidad Ñurum.

Elaboración propia.

En la figura 4 se muestra la apropiación de conocimientos e identidad 
cultural por los egresados.

Muy satisfecho

Satisfecho

Neutro

Muy insatisfecho

11%

6%

39%
44%

Figura 4. Satisfacción por la aprobación de conocimientos e identidad  
cultural por los egresados.

Elaboración propia.
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Resultados gnoseológicos. Con respecto a la pregunta ¿En qué medida la 
educación bilingüe intercultural (EBI) ha contribuido a su formación como 
docente en asignaturas fundamentales? La encuesta arrojó el resultado 
observado en la figura 5.

Si

27%

68%

No

Figura 5. ¿En qué medida la licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural ha 
contribuido a su formación como docente en asignaturas fundamentales?

Elaboración propia.

Con respecto a la pregunta ¿Cómo la Didáctica de la enseñanza del español 
I y II ha contribuido a su formación en asignaturas fundamentales?, en la 
figura 6 se pueden ver los resultados.

Si

30%

68%

No

Figura 6. ¿La didáctica de la enseñanza del español I y II ha contribuido a su for-
mación en asignaturas profesionales?

Elaboración propia.
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Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. En la dimensión 
social, que contempla como efecto a Jóvenes indígenas incorporados en 
procesos formativos con pertinencia del programa académico e identidad 
social/cultural; se observó una pertinencia efectiva con altos porcentajes 
arriba del 85% de satisfacción promedio entre los encuestados egresados, 
cuando se preguntó sobre organización de actividades culturales, apropia-
ción de conocimiento e identidad cultural, acceso al conocimiento cultu-
ral, gestión cultural en programas académicos y uso de la lengua materna.

Orientación hacia el impacto. La UDELAS ha logrado desarrollar durante 
más de 10 años, los programas académicos que incluye la Licenciatura 
en Educación Bilingüe Intercultural (EBI), oferta académica que permite 
formar docentes en la lengua materna del pueblo originario; por ende, 
se espera que los niños/estudiantes de primaria no estarían obligados a 
aprender español, como primera lengua, para acceder al conocimiento de 
las ciencias o matemáticas; en pocas palabras, uno de los resultados de 
este estudio, por el momento experimental piloto, también deberá apun-
tar a identificar la reducción de la deserción estudiantil en la educación 
primaria de la región comarcal.

En la presente experiencia piloto de medición se observó la necesidad 
de ajustar y fortalecer algunos indicadores para que estos ayuden a iden-
tificar con mayor claridad:

El incremento de la actividad económica en la comunidad.

• El impacto en la vida de las familias de estos estudiantes en las dimen-
siones sociales, económicas y gnoseológicas.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. Para la Univer-
sidad Especializada de Las Américas, al participar en la construcción de 
este modelo de medición, que se pone a disposición de las instituciones de 
educación superior que desarrollan actividades de la tercera misión o ex-
tensión universitaria, se le abre un sin número de oportunidades al poder 
establecer evidencias irrefutables sobre su impacto en las comunidades, 
aprovechando el uso de una estructura que lleva una secuencia de eslabo-
nes, combinados por indicadores propios, y con la libertad de incorporar 
los indicadores de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), con una 
secuencia de tipologías, cruzadas por un máximo de cuatro dimensiones 
partes de la metodología IMPALA.

El resultado de la aplicación de esta metodología debe dar los elementos 
necesarios para presentar ante las instituciones u órganos del Estado que 
administran o las que aprueban el presupuesto de la nación, las evidencias 
establecidas de productos, efectos e impactos. Esta metodología va a adqui-
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rir un gran valor, ya que, por primera vez en el caso de Panamá, se podrán 
medir y demostrar en sus dimensiones económica, social, ambiental y gno-
seológica, el impacto de las instituciones académicas en las comunidades.

El mayor reto en el uso de este nuevo enfoque es su sostenibilidad y su 
incorporación en la cultura institucional de nuestra universidad; el mismo, 
implica desarrollar capacitación constante y una actitud de apertura al 
cambio, aceptando incorporar el concepto de medición y evaluación a la 
planeación estratégica institucional.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. Sin duda, medir el impacto 
de los programas y servicios universitarios en la tercera misión o exten-
sión será una nueva práctica institucional en la UDELAS. Otro elemento 
incorporado y aprendido es que el impacto se gestiona y no es necesario 
esperar a terminar el proyecto. En el caso en cuestión, sobre los progra-
mas académicos, es una experiencia y buena práctica que lleva 10 años en 
desarrollo; con la medición de su impacto, se tendrán elementos impor-
tantes para mejorar y profundizar su desarrollo en las comunidades de los 
pueblos originarios en Panamá.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto.

• Las universidades se hacen presentes en las comunidades no solo desde 
la extensión, sino en otras misiones como la docencia, investigación, 
entre otros; por lo tanto, para la construcción del conocimiento se 
hace indispensable articular las tres misiones de la universidad: exten-
sión, investigación y docencia.

• Es necesario gestionar el impacto para abrir espacio desde inicio con 
la medición de impacto de los programas y proyectos que se ejecutan 
en las comunidades.

• Las actividades de tercera misión que se realicen en las universidades 
deben ser parte de las líneas de investigación, involucrando a los do-
centes investigadores, en el desarrollo de estas.
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• En la medición del impacto de la tercera misión se requiere una varie-
dad de recursos, entre ellos, económicos e institucionales, equipos de 
investigadores y extensionistas comprometidos para tal fin.

Posibilidades de cambio organizacional. En la UDELAS, promover, com-
partir e incorporar al proceso de Planeación Estratégica Institucional, esta 
herramienta de medición de impacto permitirá establecer la diferencia 
entre los conceptos de gastos e inversión social. Esta experiencia piloto 
ha permitido que instancias institucionales y regionales hayan podido ob-
servar y comprobar el desarrollo de los procesos de evaluación; lo cual ha 
representado cambios de actitud del personal participante. En la presente 
experiencia piloto, otro resultado interesante es la motivación que se ha 
generado a la evaluación, orientación y gestión del impacto, y sin duda 
a la inserción de la cultura de evaluación en la cultura de planificación 
estratégica institucional.

En el contexto financiero y presupuestario permitirá, en su momento, 
identificar qué parte del presupuesto general institucional está dedicado 
a la extensión o tercera misión, y asimismo su impacto en el acompaña-
miento de la universidad a las comunidades amigas, marginalizadas y con 
pocas herramientas para incorporarse por sí mismas al desarrollo nacio-
nal. Con esto, la universidad fortalece el concepto de responsabilidad 
social universitaria (RSU) o de institución/agente de cambio social como 
los programas académicos de la UDELAS, en los pueblos originarios de la 
República de Panamá.

Para finalizar, fortalecida la capacidad institucional de la UDELAS 
con la aplicación y desarrollo de esta experiencia piloto, se permitirá 
observar qué tan accesibles, efectivos y de calidad son los Programas 
Académicos analizados y que hayan sido parte del proceso de medición 
de su impacto (tabla 2).
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Capítulo 11.
Universidad de Panamá

IntroduccIón

La Universidad de Panamá (UP) se creó mediante Decreto Presidencial 
del Dr. Harmodio Arias Madrid, del 29 de mayo de 1935, e inaugurada el 7 
de octubre de ese mismo año. Tiene como misión formar profesionales y 
ciudadanos cimentados en los más altos estándares de calidad, íntegros, 
humanistas, innovadores, resilientes, con compromiso social y conciencia 
crítica e identidad nacional, que coadyuven en la transformación de una 
sociedad incluyente y equitativa, con orientación del desarrollo humano, 
la sostenibilidad ambiental y el principio de la educación superior como 
bien público social, derecho humano y deber del Estado.

En ese sentido, su visión es reafirmar la consolidación de la universidad 
como la principal institución de educación superior del país, líder en la 
formación de profesionales de calidad, asentada en un alto perfil docen-
te, investigación pertinente, vinculación con la sociedad, innovación, in-
ternacionalización, producción científica, tecnológica y humanística, con 
una oferta académica acreditada y referente para el desarrollo nacional, 
afianzada como un espacio de encuentro y reflexión del país. Actualmen-
te, la UP ofrece un total de 311 carreras (pregrado, grado y posgrado), 
a través de 19 facultades. Ha graduado, desde su creación, a 277.791 
estudiantes. En el momento, tiene una matrícula de 93.425 estudiantes y 
4.155 docentes.

En función de la misión y la visión, para esta casa de estudios superio-
res, la extensión es una forma de crear canales de comunicación entre la 
universidad y la comunidad; entre la comunidad y su entorno. Asimismo, 
es una comunicación de doble vía: eminentemente formativa que además 
genera enriquecimiento a ambas partes. Se trata de una de las funciones 
básicas de la universidad que facilita y contribuye a la formación integral 
de los estudiantes en tanto posibilita esa interrelación fecunda entre la 
institución y el entorno a través de diferentes vías.

Maribel Gómez R.
Yajaira Castillo C.
Marcela C. Ortega G.
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ProyEcto: gruPo PIloto dEl ProgrAmA EnlAcEs

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 2016 a la fecha.
Duración. 2016-2023 (fecha de culminación de vigencia de los convenios).

Tipologías de tercera misión. Asesoría y consultoría.

Objetivo del proyecto. Promover la internacionalización de las institucio-
nes afiliadas a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

Principales destinatarios.

Directos. Estudiantes, profesores investigadores, personal administrativo 
de la Universidad de Panamá y universidades participantes en el proyecto.

Indirectos. Familias, la sociedad, empleadores y comunidad internacional.

Sitio web del proyecto. https://www.udual.org/principal/enlaces/

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. La Universidad de Panamá prio-
riza algunas actividades de tercera misión de acuerdo con las situaciones, 
oportunidades y las demandas de la sociedad nacional e internacional. En 
ese sentido, para la implementación del IAF se utilizó el Grupo Piloto del Pro-
grama ENLACES de la Universidad de Panamá, que se encuentra debidamen-
te registrado en la Vicerrectora de Extensión (VIEX) y que busca promover la 
internacionalización de las instituciones afiliadas a la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL), con la finalidad de enriquecer la for-
mación académica de los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe.

Es importante acotar que este proyecto se seleccionó como modelo para 
la cadena de valor con base a la aplicabilidad de la dimensión gnoseológica 
del IAF, en el marco del Programa ENLACES. Asimismo, se destaca que fue 
elaborada por el Equipo IMPALA de la Universidad de Panamá, utilizando los 
indicadores propuestos como parte de la herramienta metodológica diseña-
da por parte del Proyecto Erasmus+ IMPALA que permitió construir este mo-
delo de evaluación de impacto. Así, la selección de la tipología gnoseológica 
se hizo porque es la que más aplica a este proyecto; involucra entre otros, la 
formación integral de los estudiantes, profesores y personal administrativo 
en diferentes entornos internacionales con el fin de promover conocimien-
tos, habilidades, valores y destrezas, aumento del acervo cultural, como 
establece el proyecto.

https://www.udual.org/principal/enlaces/
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Igualmente, desde la óptica de transferencia de conocimiento, tec-
nología e innovación para la movilidad en los mencionados estamentos, 
permite la transferencia de saberes, la cultura, la historia y las tradicio-
nes de diferentes países de la región, y facilita la función de homogenizar 
la educación superior en América Latina, tal cual como lo están haciendo 
muchos países europeos en aras de reforzar el poder del conocimiento 
humano en distintas especialidades, lo que se traduce en mejor calidad 
de la educación superior y, por ende, en una mejor productividad para dar 
respuestas a las necesidades de la región y al mundo globalizado actual.

Después del análisis de los indicadores, se determinó que lo más 
conveniente para el proyecto era utilizar los propuestos por IAF, porque 
tienen un sentido general para las propuestas de tipo gnoseológicas. Sin 
embargo, de acuerdo con la experiencia y las debilidades encontradas 
(se agudizó a raíz de la pandemia) es conveniente planificar indicadores 
propios para el proyecto desde el inicio de la creación y diseño de este.

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. Creación de una base de datos úni-
ca, según las tipología del IAF, para consolidar las actividades de extensión 
que realiza la universidad en un solo lugar con carácter público y accesible 
para todos, ya que, al inicio del Proyecto, se pudo constatar que no existía 
esta herramienta para visibilizar las actividades de extensión que realiza 
la universidad; estas acciones que son parte de la misión y visión de la ins-
titución y estaban dispersas en las respectivas unidades académicas que la 
desarrollan o en la Memoria Institucional de la UP, así como en el informe 
de Rendición de Cuenta.

Otro resultado fue la necesidad de fomentar y socializar las buenas 
prácticas de todas las actividades de extensión mediante el estableci-
miento de una metodología de verificación de calidad de los resultados 
con el objetivo de mejorar las experiencias, fortalecerlas y replicarlas 
para consolidar modelos de aplicación por distintos medios de divulgación 
nacional, regional e internacional.

Los proyectos, desde su creación, deben incluir indicadores de impac-
to, sean del IAF o propios. Así, una vez culminadas sus etapas, puedan 
realizarse las debidas mediciones de impacto. Surgió también el interés de 
la comunidad universitaria internacional en participar en la planificación, 
desarrollo y divulgación de actividades conjuntas en distintas áreas de 
interés, utilizando el IAF.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Generar una 
cultura de medición y aseguramiento de la calidad del impacto de activi-
dades de extensión según la misión, visión y el contexto específico de las 
universidades para la creación de rankings en este sentido. Concientizar a 
los top manager universitarios sobre la importancia de contar con herra-



Evaluación de impacto de la Tercera Misión Universitaria. 
Casos prácticos y lecciones aprendidas

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

Pa
na

m
á

167
167166

mientas como el IAF para medir el impacto de las acciones de extensión 
en la sociedad y para visibilizar las buenas prácticas y otras acciones que 
complementen a las ya establecidas.

Actualizar los conocimientos de medición de impacto mediante la con-
textualización consensuada entre universidades latinoamericanas y euro-
peas por parte del equipo investigador.

Orientación hacia el impacto. La orientación hacia el impacto para el 
caso de la UP apunta a hacia una cultura de creación de modelos visibles 
de buenas prácticas de actividades de extensión mediante el estableci-
miento de una metodología de verificación de calidad de los resultados, 
aplicando el IAF, orientados a la trasparencia de estas acciones con el 
objetivo de realizar actividades conjuntas con instituciones de educación 
superior que redunden en beneficio de la sociedad nacional e internacio-
nal. Para esto, es necesario la armonización y tipificación local, regional e 
internacional de actividades de extensión vinculadas con todas las funcio-
nes sustantivas de las universidades.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. La extensión 
universitaria está concebida como un proceso clave que va en dos direc-
ciones, desde la universidad hacia el entorno, así como desde el entorno 
hacia la universidad que articula el resto de las funciones sustantivas de 
la institución.

Según esta premisa, es necesario que se comprendan que son varias las 
oportunidades que se tienen para mejorar la regulación de los procesos 
y medir aquellas actividades que se realizan hacia la sociedad paname-
ña para presentar, por ejemplo, ante la Asamblea Nacional, los avances, 
resultados e impactos de las actividades y que, en algún momento, eso 
repercuta en un mayor presupuesto institucional.

En mención a lo anterior, uno de los principales retos será la imple-
mentación de los componentes del IAF en todos los proyectos de tercera 
misión que se realizan en la institución, puesto que es necesario capaci-
tar al personal técnico que planifica y desarrolla proyectos institucionales 
para que, dentro de sus componentes, esté la evaluación del impacto de 
como parte fundamental de estos.

Introducción de nuevas prácticas de evaluación. La Universidad de Pa-
namá es una institución del Estado panameño que regula sus acciones luego 
de ser autorizadas por el Consejo General Universitario, principal órgano de 
cogobierno de la institución. En ese sentido, sería necesario introducir la 
aplicación del IAF como nueva práctica de evaluación institucional, a partir 
de la creación o fortalecimiento de las políticas institucionales de extensión 
que estén orientadas al mejoramiento la tercera misión en la institución.
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Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. Algunas de 
las lecciones aprendidas por parte de la Universidad de Panamá para futu-
ras evaluaciones de impacto están orientadas a la creación de indicadores 
para cada etapa del proyecto. Así, se priorizan las acciones relevantes 
en cada paso y se tiene certeza de qué indicadores se evaluarán en todo 
momento.

Por otro lado, es necesario que haya un sistema de información claro, 
público y accesible. En el caso particular nuestro, una de las principales lec-
ciones es justamente mejorar los sistemas de información de la institución; 
de forma tal que se pueda utilizar la información de manera precisa. Esto 
quiere decir que es fundamental que toda la comunidad universitaria pana-
meña cumpla la función que le corresponde y que la información fluya desde 
todas las unidades académicas donde la Universidad de Panamá desarrolla 
planes, programas, proyectos y actividades educativas de calidad.

Es importante agregar que en la UP se realizan diversas actividades de 
tercera misión, comúnmente denominada, extensión. Asimismo, esta he-
rramienta permitirá la medición del impacto de estas tareas para conocer 
si se han resuelto algunos problemas a través de las alternativas que como 
institución se ofrecen a la sociedad panameña.

De igual forma, se debe implicar a toda la comunidad universitaria en 
este proceso que no es mágico y que, como todo, toma tiempo, pero que, 
si se empieza desde este momento a implementarlo, a largo plazo se verá 
el impacto de las actividades que se realizan para mejorar la toma de 
decisiones de la alta gerencia de la institución.

Posibilidades de cambio organizacional. A partir de la implementación 
del IAF en la Universidad de Panamá, seguramente se experimenten al-
gunos cambios institucionales. Primordialmente, se requieren políticas 
institucionales claras con respecto a la tercera misión con la finalidad de 
regular las acciones y, de paso, solicitar la implementación del IAF en los 
proyectos institucionales (luego de pasar por el visto bueno de los órganos 
de cogobierno internos de la institución).

Por otro lado, es necesario crear una cultura de evaluación de calidad 
de impacto en la que toda la comunidad universitaria estaría inmersa para 
garantizar, exigir y analizar dicha medición.

En cuanto a los beneficiarios, si las actividades que desarrolla la uni-
versidad son creadas a partir de consensos con estos, aumentaría su par-
ticipación y, por ende, de la comunidad que los rodea. Igualmente, se 
muestran los efectos, productos e impacto de las acciones que se realizan 
con las comunidades. En ese sentido, los beneficiarios, en su gran mayo-
ría, se adaptan a los entornos cambiantes que el contexto les brinda, y 
evolucionan positivamente a pesar de las dificultades. Además, tienen en 
la Universidad de Panamá, más que un centro del saber, una institución 
de puertas abiertas, inclusiva, de libre debate, que gestiona actividades 
diversas para que las comunidades panameñas y de otras regiones se be-
neficien y den respuestas a sus problemas (tabla 1).
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Capítulo 12.
Asociación Colombiana de Facultades 

de Administración (ASCOLFA)

IntroduccIón

La Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA), 
constituida en 1982, es una entidad sin ánimo de lucro; su objetivo funda-
mental es velar por la elevación académica en la enseñanza de las Cien-
cias Administrativas. Surge en respuesta a las necesidades de las Facul-
tades de Administración del país, hacer más coherentes las metodologías 
de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Administrativas, promover el 
mejoramiento continuo de los programas Asociados, procurando un mayor 
acercamiento con el sector empresarial, el sector público y la sociedad.

ASCOLFA cuenta con un total de 165 Escuelas de Negocios asociadas, 
organizada en 6 regionales: Antioquia, con 32 instituciones; Bogotá, con 
60; Centro, con 6; Costa Caribe, con 28; Oriente, con 13 y Suroccidente 
con 26 Instituciones. La Misión de ASCOLFA impulsa la excelencia académi-
ca, respeta su diversidad y facilita con sus aliados espacios innovadores y 
retadores de reflexión para que, a través de un proceso de mejoramiento 
continuo y con perspectiva internacional, apropien y generen conocimien-
to relevante en las ciencias administrativas para el desarrollo equitativo 
del país.

ASCOLFA, como miembro y partícipe del proyecto IMPALA, busca con-
tribuir al fortalecimiento de la calidad de las universidades colombianas al 
transferir la experiencia de la UE para diseñar e implementar un referen-
cial de calidad (marco, herramientas y metodología) con base en la eva-
luación de impacto de la Tercera Misión Universitaria, así como ser agente 
relacionador con el gobierno nacional en el fomento de la mejora de esta.

ProyEcto: ImPActo dE lA EducAcIón contInuA En El dEsArrollo dE 
cArrErA dEl EgrEsAdo y su EmPlEABIlIdAd En colomBIA

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 2/1/2020 - 2/28/2022.
Tipología de tercera misión. Educación continua.

Gisele E. Becerra P.
William U. Rincón B.
Claudia P. Ballesteros V.
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Objetivo del proyecto. Determinar el impacto de la educación continua 
en el desarrollo de carrera profesional de los egresados y su relación con 
la mejora en la empleabilidad de estos en Colombia.

Principales destinatarios. Instituciones de educación superior en Colom-
bia, egresados y empresarios.

Sitio web del proyecto. https://www.ascolfa.org/index.php/investiga-
cion/observatorio/proyectoIMPALA1

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. El proyecto IMPALA busca me-
dir el impacto de las actividades de tercera misión de las IES; en este con-
texto, una de las tipologías la Educación Continua ha sido una de las preo-
cupaciones de ASCOLFA y sus miembros asociados, especialmente en medir 
el impacto que tiene la formación en educación continua en los egresados 
para el desarrollo de su carrera, mejora de competencias, crecimiento 
laboral y acceso a mejores empleos para ello se desarrolló un proyecto, 
en la que busco analizar factores como la empleabilidad, mejora salarial, 
mejores desempeños y crecimiento en su desarrollo laboral y como estos 
se relacionan con la mejora del egresado en la sociedad, cuando ellos han 
optado por formarse a través de la educación continua.

Para ello, en el marco de la experiencia dada por el proyecto IMPALA, 
y con el fin de identificar sus efectos y poder medir el impacto de esta 
formación y tener un indicador, se implementó un instrumento, cuyo fin 
es el de analizar el impacto de la educación continua en el desarrollo de 
carrera profesional y su relación con la mejora en la empleabilidad, su 
desarrollo de carrera y su calidad de vida.

De esta forma se logró conocer los tipos de formación continua que 
en su mayor parte recibieron los egresados de diferentes IES y desagregar 
diferentes factores relacionales dentro de las diferentes variables. Con 
este instrumento se buscó determinar cómo la formación en Educación 
Continua mejora las condiciones de empleabilidad y el aumento de la pro-
ductividad en las empresas que contratan egresados, con el fin de medir 
el impacto que puede presentar este tipo de formación en la generación 
de empleos estables y mejor remunerados.

El instrumento desarrollado (encuesta) se aplicó entre egresados de 
diferentes programas de educación superior en Colombia, entre febrero 
y noviembre de 2021, con una metodología bola de nieve, iniciando con 
una base de egresados de distintas universidades. En la primera fase de 
este desarrollo se logró una muestra significativa de 575 encuestas, con 
egresados de 22 departamentos y Bogotá. En total, se obtuvieron datos de 
165 instituciones de educación superior de Colombia.

https://www.ascolfa.org/index.php/investigacion/observatorio/proyectoIMPALA1
https://www.ascolfa.org/index.php/investigacion/observatorio/proyectoIMPALA1


A
sociación Colom

biana de Facultades de A
dm

inistración (A
SCO

LFA
)

Capítulo 12

171
171170

Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. El producto principal desarrollado 
por el proyecto es el informe final de la Investigación del impacto de la 
educación continua en el desarrollo de carrera del egresado y su emplea-
bilidad en Colombia, que sirve como insumo para un primer reconocimien-
to del impacto de la formación en educación continua en el país.

Con los resultados que se extraen de la encuesta desarrollada como 
parte del proyecto se logran analizar factores que se pueden interrelacio-
nar y con los cuales se puede extraer como conclusión que la formación en 
educación continua impacta positivamente a los egresados y que presenta 
beneficio, sobre todo, en las empresas que realizan que cursos de forma-
ción continua especializada. Igualmente, los resultados muestran cómo se 
comporta la educación continua en las regiones de Colombia y cómo a los 
egresados y a la formación en educación continua los impactan en la gene-
ración de mejores empleos, mayor estabilidad y con mejor remuneración.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. Con el desarro-
llo del proyecto, utilizando indicadores propios y del IAF, se encontraron 
aspectos relevantes como que en las instituciones de educación en Colom-
bia no hay una cultura de medir el impacto de esta tipología de la tercera 
misión y que en algunas pocas se mide de manera parcial, especialmente 
en el número de participantes o de egresados que toman los cursos y no 
el impacto que este genera en su desempeño futuro, mejora de sus cre-
cimiento profesional y empleabilidad, y no buscan medir esta tipología a 
largo plazo y su impacto nacional, lo que permitiría evaluar la calidad y 
la necesidad de la oferta educativa a través de formación continua. Una 
de las transformaciones importantes es la concientización de las IES en 
tener mecanismos de evaluación que, a las directivas de las instituciones 
colombianas, les permitan implementar una metodología como el IAF para 
medir el impacto de la formación en educación continua en sus institucio-
nes y las diferentes dimensiones que tiene la tercera misión y que se han 
venido midiendo en el desarrollo del proyecto IMPALA.

Orientación hacia el impacto. La construcción de los indicadores de im-
pacto para el proyecto se desarrollaron a partir de analizar lo que sucede 
con los egresados de programas de educación superior, que realizan cursos 
de formación en educación continua en el desarrollo de su carrera y así 
se llegó a obtener la medición del delta del incremento de los ingresos 
de los egresados que desarrollaron cursos de formación, mejores condi-
ciones laborales, entre otros, lo que llevó a encontrar que la formación 
en educación continua presenta un impacto positivo sobres los egresados. 
Esto muestra que la herramienta desarrollada como parte del proyecto 
tiene gran potencial para la medición de este impacto desde las cuatro 
dimensiones y mostró una forma sencilla y fácil de medir el impacto en los 
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proyectos, gracias a los indicadores del IAF y el desarrollo de indicadores 
propios, metodología que puede ser transferida de manera individual a las 
instituciones de educación superior.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. El proyecto se 
pudo desarrollar implementando la metodología del proyecto IMPALA, en 
la que la cadena de valor puede generar productos, efectos e impacto que 
pueden medirse nacional, regional e institucionalmente. Con el desarrollo 
del proyecto presentado como parte de la iniciativa de ASCOLFA y el apo-
yo de los egresados y las diferentes instituciones de educación superior, 
se da una amplitud en análisis y desarrollo de la tipología de Educación 
Continua. Además, en el ejercicio del desarrollo de indicadores propios 
se amoldaron al proyecto varios de los indicadores desarrollados en la IAF 
desde tres de las cuatro dimensiones del proyecto: económica, social y 
gnoseológica.

Para el caso de la metodología utilizada, tiene la bondad de contar 
con gran cantidad de indicadores y la posibilidad de la construcción de 
muchos otros que hacen posible realizar la medición clara de los impactos 
de la tercera misión en las seis tipologías propuestas, y que el uso del IAF 
(herramienta) puede ser transferido a diferentes instituciones.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. En Colombia, las institu-
ciones de educación superior, quienes desarrollan en su mayoría los cursos 
de formación en Educación Continua, han generado desde hace algunos 
años programas de evaluación de los cursos, pero en este caso, no se mide 
el impacto de los cursos en forma nacional o regional, si no en algunos ca-
sos de forma local, por lo que el desarrollo de proyectos como el presen-
tado genera una nueva forma de medir esta tipología en la tercera misión. 
Para este caso, con los resultados del proyecto, es posible analizar desde 
la localización regional, y con los datos de empleabilidad de la encues-
ta GEIH del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
hacer las mediciones comparativas de diferentes variables relacionadas, 
lo que da un valor agregado en el desarrollo y análisis de los datos que se 
tienen de los egresados.
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Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. La princi-
pal lección aprendida corresponde a los posibles apoyos de otras universi-
dades que, en ciertas regiones, no tuvieron un muy buen desarrollo, ade-
más que, en muchos de los casos, los datos personales, correos y demás 
datos importantes de los egresados de programas profesionales, no fun-
cionaron o no se pudieron contactar, por lo que el 15% de la base de datos 
utilizada tuvo inconvenientes. Adicionalmente, si se afianzan alianzas con 
otras asociaciones de carreras universitarias o gremios, estas pueden ser 
beneficiosas para el desarrollo, lo que conllevaría adicionalmente a tener 
una representación de carreras.

Asimismo, las instituciones asociadas encontraron en gran medida da-
tos que son valiosos para sus procesos de acreditación y de igual forma 
el seguimiento a los procesos de sus egresados, así como de un nicho de 
mercado interesante para el desarrollo de nuevos cursos de formación 
continua.

Posibilidades de cambio organizacional. El desarrollo del proyecto IM-
PALA ha permitido a ASCOLFA implementar dos rutas de acción con el fin 
de medir los impactos en las diferentes actividades y proyectos desarro-
llados por la asociación; la primera, es incorporar en el plan estratégico 
de la asociación, mecanismos para incentivar la medición del impacto 
de las instituciones a través de su tercera misión, especialmente en las 
actividades de consultoría, investigación, construcción de conocimiento, 
formación continua, proyectos sociales, entre otras, con el fin generar la 
construcción de indicadores que sirvan como norte, permitan evaluar el 
impacto de la tercera misión y, sobre todo, faciliten a las IES pequeñas o 
regionales tener indicadores de su actividad y que puedan ser utilizados 
en los procesos de aseguramiento de la calidad, acreditación y renovación 
de programas académicos.

La segunda, se implementó desde el 2019 con el inicio del proyecto IM-
PALA al impulsar al Observatorio de Ciencias Administrativas en ASCOLFA, 
el cual, dentro de sus objetivos, tiene el fomentar y apoyar la medición 
de la tercera misión con la transferencia del modelo y el desarrollo indica-
dores de carácter nacional e internacional que les sirva como insumo para 
sus sistemas de autoevaluación y planes de mejora (tabla 1).
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ProyEcto: cArActErIZAcIón dE lA tErcErA mIsIón dE lAs  
unIvErsIdAdEs En colomBIA

Datos del proyecto
Fechas de inicio y fin. 3/1/2020 - 8/30/2022.
Tipologías de tercera misión. Servicios de asesoría/consultoría.

Objetivo del proyecto. Caracterizar acciones de tercera misión que se de-
sarrollan instituciones de educación superior de forma regional en Colombia.

Principales destinatarios. Instituciones de educación superior en Colom-
bia, Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Ministerio de Ciencia y Tec-
nología (Minciencias).

Sitio web del proyecto. https://www.ascolfa.org/index.php/investiga-
cion/observatorio/proyectoIMPALA2

Aplicación del modelo

Descripción del proceso de construcción. Una de las razones para el de-
sarrollo del proyecto es la inexistencia de información sobre los procesos 
que utilizan las IES en tercera misión. Por ello, el proyecto busca realizar 
la caracterización de las seis tipologías, teniendo datos que se puedan 
comparar entre IES y articular las tipologías que se utiliza el IAF. Para el 
desarrollo de la cadena de valor se utilizó el eje investigador, donde se 
realiza la medición de factores de la tipología de servicios de asesoría o 
consultoría, ya que son los procesos que las instituciones tienen más ana-
lizados por las convocatorias de Minciencia.

A través del desarrollo del proyecto, se busca dar una mirada comple-
ta sobre todas las tipologías de tercera misión utilizadas y desarrolladas 
por la IAF, utilizando como base algunos de los indicadores. Dado que se 
utilizan todas las tipologías en el desarrollo de la cadena de valor que se 
presenta es la de servicios de asesoría/consultoría por parte de las insti-
tuciones que hicieron parte del estudio, en esta cadena los productos es-
tán dados desde la determinación del número de asesorías y consultorías 
desarrolladas por parte de la institución, el número de personas atendidas 
en promedio en procesos de formación de educación continua y el número 
de instituciones que tienen procesos de investigación que se encuentran 
enmarcados en la tercera misión. Con ellos, se busca medir cómo desde 
los procesos de investigación y desde las actividades desarrolladas por la 
extensión de las universidades logran impactar en la interacción de las 
instituciones de educación superior y los actores externos como las comu-
nidades y las empresas en las regiones.

https://www.ascolfa.org/index.php/investigacion/observatorio/proyectoIMPALA2
https://www.ascolfa.org/index.php/investigacion/observatorio/proyectoIMPALA2
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Resultados de la experiencia de evaluación

Principales resultados del proyecto. Para el proyecto se planteó el de-
sarrollo de una encuesta, que en primer momento se buscó que tomara 
únicamente la medición de los servicios de asesorías y consultorías de la 
IES en Colombia, pero desde el equipo de investigación pareció relevante 
el desarrollo de un instrumento que pudiera medir un campo más amplio 
e incluir las tipologías que se desarrollan en el IAF.

Con el apoyo de diferentes actores institucionales se logró la participa-
ción de 29 IES, de las cuales 10 corresponden a Bogotá, 4 a Antioquia, 3 al 
Valle del Cauca y Boyacá, 2 a Atlántico y Santander, y 1 a Cundinamarca, 
Magdalena, Meta, Quindío y Tolima. El instrumento utilizado género que 
las instituciones volcaran sus esfuerzos en algunos casos a la medición de 
indicadores que se pueden utilizar como base en los procesos de autoeva-
luación que solicitan los entes de acreditación de programas e institucio-
nes en el país. Los resultados que presenta el proyecto dan un muy buen 
panorama de lo que las instituciones están desarrollando y de la forma 
como están desarrollando la Tercera Misión Universitaria.

Cambios y transformaciones promovidas en el entorno. El principal 
cambio que presenta con el desarrollo del proyecto es incluir en una sola 
herramienta la medición de la mayor parte de las 6 tipologías, que se 
utilizan para medir la tercera misión en las instituciones de educación su-
perior, en por lo menos tres de las dimensiones (económica, social y gno-
seológica). Igualmente, el instrumento desarrollado tiene la ventaja de 
poder ser utilizado por las diferentes instituciones en tiempos diferentes, 
de tal forma que se puede transferir para que las instituciones desarrollen 
los procesos de medición de forma continua a través del tiempo.

Asimismo, algunas de las instituciones regionales han solicitado la ase-
soría por parte de la asociación para la creación de indicadores propios 
para la medición de la tercera misión, con lo que se promueve la trans-
ferencia del modelo en las instituciones cuyos procesos de medición de 
la tercera misión aún son poco relevantes y no se mide en realidad el 
impacto desarrollado por ellos.

Orientación hacia el impacto. En el desarrollo del proyecto, hasta el mo-
mento, no se ha podido medir el impacto principal, no porque no existan 
resultados, sino que este proyecto está encaminado a realizar un segui-
miento con dos o tres períodos de medición. Según el principal impacto 
desarrollado en el proyecto, el cual busca realizar un fortalecimiento de 
la interacción de las instituciones de educación superior y los actores ex-
ternos en las regiones, se puede indicar que el instrumento en desarrolla-
do tiene un gran potencial para realizar un primer proceso de medición 
por parte de las instituciones, así como medir el impacto, dando matices, 
por ejemplo, de procesos como los de asesoría y consultoría a empresas 
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que generan un gran impacto económico en las instituciones regionales, o 
el impacto de la educación continua y gestión cultural que algunas insti-
tuciones en su entorno primario, y como las acciones comunitarias y ser-
vicios asistenciales son los que más impactan a la comunidad académica y 
cercana a la institución.

Aprendizajes y procesos de transformación

Oportunidades y retos en el uso de un nuevo enfoque. Con respecto 
al enfoque que tiene el proyecto, tiene la ventaja que incluye todas las 
tipologías del IAF en su desarrollo, utilizando gran cantidad de cadenas de 
valor, en las que se incluyen tanto indicadores del IAF, como indicadores 
propios, logrando medir adecuadamente, factores económicos, sociales 
y gnoseológicos. En este apartado, debido a la dificultad de buscar indi-
cadores ambientales, en algunas de las tipologías no fue posible su cons-
trucción o desarrollo, aunque algunas de las instituciones relacionadas 
pudieron desarrollar este tipo de indicadores a partir de la medición de 
proyectos propios. Se busca que el instrumento desarrollado como parte 
del proyecto, se transfiera a más instituciones y pueda ser parte de los 
procesos de autoevaluación desarrollados por las instituciones de forma 
general, donde se incluyen indicadores que están relacionados con el IAF. 
La ventaja que se obtiene con el instrumento desarrollado es que se puede 
tomar gran parte de los indicadores de IAF, dado que las cadenas de valor 
generadas para cada metodología tienen la amplitud de poder apoyar la 
medición de la tercera misión de las Instituciones.

Nuevas prácticas de evaluación introducidas. En Colombia, la mayoría 
de las instituciones no tienen claros los procesos que desarrollan de terce-
ra misión, ya que, en su caso, las unidades están dispersas o dependen de 
diferentes direcciones académicas, y en algunos otros las mediciones no 
son lo suficientemente completas, por lo cual tener un panorama comple-
to es muy difícil. Dado este panorama, el instrumento desarrollado para 
el proyecto, con indicadores del IAF e indicadores propios, sirve como 
instrumento para que algunas instituciones que no miden este tipo de 
procesos puedan unificar la información y realizar la medición del impacto 
que genera la tercera misión en el fortalecimiento de la interacción de las 
instituciones y los actores externos e internos de comunidad educativa.

Adicionalmente, se pueden utilizar algunos indicadores que utiliza 
Minciencia, para la medición de grupos de investigación y que logran ser-
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vir como referente para comparar algunos indicadores. Así se presentó la 
encuesta a algunas instituciones regionales la Universitaria Antonio José 
Camacho, la Universidad de Ibagué Coruniversitaria o la Corporación Uni-
versitaria Americana, las cuales realizaron la encuesta y que vieron en 
el ejercicio desarrollado un potencial para medir de forma diferente los 
indicadores relacionados con la tercera misión.

Lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de impacto. La medi-
ción de todas las tipologías del IAF, al mismo tiempo, es un ejercicio muy 
complejo. La mayoría de las instituciones no tiene claro la forma de ob-
tener datos con los cuales puedan realizar la medición de cada uno de los 
factores de la tercera misión o en algunos casos estos procesos no existen. 
Esto resulto, en que los tiempos de desarrollo del proyecto se tuviera a 
alargar y también que los datos se encontraban incompletos dentro de las 
instituciones para algunas de las tipologías, ya que, en general, las unida-
des que se relacionan con todos estos aspectos no dependen de una única 
persona en las instituciones, sino que están disgregadas. Así como parte 
de las conclusiones del proyecto se encuentra la recomendación del de-
sarrollo de una unidad que realice los procesos de medición de la tercera 
misión y que los proyectos curriculares desarrollen sus propias mediciones 
al interior, con el fin de tener mayor fiabilidad en los datos.

Posibilidades de cambio organizacional. El desarrollo del proyecto IMPA-
LA ha permitido a ASCOLFA implementar dos rutas de acción. La primera, 
es incorporar en el plan estratégico de la Asociación mecanismos para 
incentivar la medición del Impacto de nuestras Instituciones a través de 
su tercera misión, especialmente en las Actividades de Consultoría, Inves-
tigación, Construcción de conocimiento, Formación Continua, proyectos 
sociales, entre otras, con el fin generar la construcción de indicadores 
que sirvan como norte y permitan evaluar el impacto de la tercera misión, 
sobre todo faciliten a las IES pequeñas o regionales a tener indicadores de 
su actividad y que puedan ser utilizados en los procesos de aseguramiento 
de la calidad, acreditación y renovación de programas académicos.

La segunda, se implementó desde el 2019 con el inicio del proyecto 
IMPALA, al impulsar al Observatorio de Ciencias Administrativas en ASCOL-
FA, a fomentar y apoyar la medición de la tercera misión con indicadores 
de carácter nacional e internacional que les sirva como insumo para sus 
sistemas de autoevaluación y planes de mejora (tabla 2).
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