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El monitoreo de la evolución del Ecosistema 
CTCI, así como la evaluación de su desempeño 
constituye una de las líneas de trabajo per-
manentes del Consejo Nacional de CTCI para 
el Desarrollo, tareas que lleva a cabo el área 
de Evaluación, Monitoreo y Aprendizaje. Esto 
responde la misión del Consejo de asesorar al 
Presidente o Presidenta de la República en la 
formulación de propuestas destinadas a for-
talecer y desarrollar el Sistema [Ecosistema 
CTCI]; y en la elaboración y revisión, con mira-
da sistémica y de largo plazo, de la Estrategia 
Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación para el Desarrollo.

Dentro de las actividades de esta línea de tra-
bajo se encuentra la publicación periódica de 
un Panorama del Ecosistema de Ciencia, Tec-
nología, Conocimiento e Innovación en Chile 
de los últimos diez años. El cual consiste en una 
sistematización de información e indicadores 
sobre nuestro Ecosistema CTCI, y cuyo objetivo 
es proveer un insumo que permita monitorear 
su evolución a través de los años y sentar las 
bases para la evaluación sistémica e integral 
de su desempeño. Junto con este reporte se 
publica un Análisis del Ecosistema CTCI de Chile 
en el contexto actual que sitúa a la CTCI en un 
contexto de transformación global y enfatiza su 

rol central en la transición hacia el desarrollo 
sostenible. Estos dos insumos a su vez son la 
base del proceso participativo CHILE MIRA SU 
CTCI cuyo objetivo es profundizar el análisis 
de las fortalezas y debilidades del Ecosistema 
CTCI y levantar propuestas para abordarlas 
con el fin de que la CTCI aporte al desarrollo 
sostenible y el bienestar del país.

A continuación, presentamos el reporte que 
reúne los resultados del ejercicio participativo 
CHILE MIRA SU CTCI 2024 del Consejo Nacional 
de CTCI para el Desarrollo, realizado entre los 
meses de junio y octubre del 2024. El reporte 
incluye, el contexto y evolución del Consejo y 
la Estrategia Nacional de CTCI, el rol de la CTCI 
en tiempo de grandes transformaciones y final-
mente las propuestas que fueron levantadas 
en este proceso participativo que servirán de 
insumo a la futura Estrategia Nacional de CTCI 
y −esperamos- sirvan de orientación a las polí-
ticas públicas que se diseñarán en la materia.
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Este reporte da cuenta del proceso y re-
sultados del ejercicio participativo CHILE 
MIRA SU CTCI 2024, realizado entre junio 
y octubre del 2024, y que convocó desde 
el Consejo CTCI, a más de 300 actores del 
Ecosistema CTCI, en las distintas regiones 
del país.

La invitación tuvo como objetivo identificar 
en conjunto las fortalezas y debilidades del 
Ecosistema CTCI para contribuir al desa-
rrollo sostenible y el bienestar del país, y 
levantar propuestas para abordarlas. Este 
es un insumo esencial en el proceso de 
actualización de la Estrategia Nacional 
de CTCI que será entregada en mayo de 
2026, y que es el mandato principal de este 
Consejo asesor presidencial de carácter 
autónomo. 

Para ello, se puso a disposición de los 
participantes el informe “Panorama del 
Ecosistema de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación en Chile de los 
últimos diez años”[1], los diagnósticos ma-
crozonales elaborados por los Nodos para 
la Aceleración de Impacto Territorial de la 
CTCI financiados por la Agencia Nacional 

de Investigación y Desarrollo (ANID) y el 
reporte “Análisis del Ecosistema CTCI de 
Chile en un contexto de grandes transfor-
maciones”[2].

El proceso de diálogos se desarrolló en 
13 sesiones de discusión, 4 sesiones vir-
tuales que permitieron reunir a todos los 
participantes y 9 sesiones presenciales, 5 
de ellas en las distintas macrozonas para 
dar cuenta de la perspectiva regional y 3 
que reunieron actores de áreas específi-
cas de CTCI. 

Las primeras sesiones sirvieron para com-
partir el análisis del rol de la CTCI en el 
contexto actual y los diagnósticos sobre 
el Ecosistema CTCI a nivel nacional y re-
gional, e identificar sus fortalezas y debi-
lidades para alcanzar el propósito de una 
CTCI que contribuye de manera efectiva 
al desarrollo sostenible y bienestar. En 
las siguientes sesiones se elaboraron las 
propuestas para alcanzar este propósito 
a partir de la visualización de un futuro 
deseado, buscando dar cuenta de distintas 
realidades, tanto a nivel territorial como 
de áreas de actividad específica. Luego, 
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se integraron los resultados dando origen 
a las propuestas que se presentan en este 
documento y que fueron validadas en una 
sesión plenaria final. 

En la primera sección de este reporte se 
resume el contexto que dió marco al pro-
ceso, y que parte de la visión de “...un país 
que se desarrolla y genera bienestar sos-
tenible e inclusivo basado en una sociedad 
del conocimiento, que entiende que las 
sociedades viven y se sostienen de/en la 
naturaleza, y la economía vive de/en las 
sociedades, la que explicita las relaciones 
de interdependencia de nuestros siste-
mas vivos, la sociedad y la economía, y 
que obligan a su consideración de manera 
sistémica, si aspiramos a darle sustenta-
bilidad a nuestro bienestar”, planteada 
en la Estrategia de CTCI 2022[3].

También se integra una lectura del contexto 
de grandes transformaciones que reconoce 
grandes fuerzas transformadoras prove-
nientes del avance científico tecnológico 
-como la revolución digital y la revolución 
biológica-, y grandes preocupaciones so-
ciales respecto de la sustentabilidad de 
la vida en el planeta y la crisis de la de-
mocracia y gobernanza global, que tie-
nen efectos combinados y afectan todas 
las actividades humanas y, por supuesto, 
también la CTCI. 

A ello se sumó un análisis de cómo este 
contexto está cuestionando la legitimidad 
de los actuales sistemas económicos, pro-
ductivos y de intercambio global y apelan-
do a la transición hacia la sostenibilidad, 
destacando que en este escenario hay un 
llamado al uso de la ciencia y las tecnolo-
gías como factor de resiliencia, competiti-
vidad, transformación hacia lo sostenible 
y de geopolítica. 

Así, este contexto de grandes transfor-
maciones, desafía las actuales lógicas 
de generación y uso del conocimiento, y 
las políticas en estas materias, apelando 
a tres contribuciones esenciales: 

(i) Aportar en la transición hacia modelos 
de desarrollo sostenibles, lo que requie-
re de conocimiento para comprender los 
sistemas socioecológicos sobre los cua-
les se asientan las actividades humanas 

y de desarrollo y adopción de tecnologías 
transformadoras sostenibles y adecuadas 
al contexto; 

(ii) Constituirse en un factor clave en la 
resiliencia de los países frente a disrup-
ciones, tales como pandemias, conflictos 
bélicos y aumento de eventos climáticos 
extremos, lo que supone un fortalecimiento 
del desarrollo científico y tecnológico local, 
que sea base del desarrollo de industrias y 
capacidades locales indispensables para 
dotar de cierta autonomía los sistemas 
y servicios básicos para la vida social; y 

(iii) Aportar una base de comprensión y 
generación de nuevas oportunidades para 
generar desarrollo y bienestar social, con 
investigación que permita ampliar nues-
tra comprensión del impacto local de los 
desafíos de nuestra época, al conocer y 
comprender la enorme y diversa riqueza 
del patrimonio natural y cultural de nuestro 
país, así como aprovechar la tecnología e 
innovación para enfrentar desafíos y apro-
vechar las oportunidades del desarrollo 
sostenible. Todo lo anterior llama a más 
transdisciplinariedad, a modelos cola-
borativos y al reconocimiento de nuevas 
formas de medición de las contribuciones 
del mundo CTCI.

Es en el marco de este contexto que se 
generó la reflexión y análisis que dió origen 
a las propuestas que aquí se presentan y 
que se agrupan en cuatro grandes objetivos: 

1. Generar un Ecosistema CTCI articulado 
y colaborativo, dando cuenta del amplio 
consenso sobre la necesidad de fortalecer 
la articulación y colaboración de manera 
permanente, en múltiples niveles, entre los 
diversos actores del Ecosistema CTCI para 
transitar hacia el desarrollo sostenible, y de 
éste con otras fuentes de conocimientos.

2. Contar con capacidades descentrali-
zadas de CTCI que sean pertinentes a las 
necesidades de cada territorio, lo que 
implica la creación de infraestructura y 
formación de capital humano avanzado, 
pero también la transferencia de poder 
de decisión a los gobiernos regionales. La 
pertinencia territorial es clave para gene-
rar beneficios concretos de la CTCI en las 
comunidades locales.
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3. Desarrollar capacidades en las personas e incor-
porar la CTCI en todo el ciclo de vida, de modo que 
ésta pueda permear a los diferentes espacios de la 
sociedad y contribuir de forma efectiva al desarrollo 
sostenible. A partir de la CTCI se pueden generar ca-
pacidades de pensamiento crítico e instancias para 
reflexionar acerca de los múltiples impactos que está 
y seguirá teniendo la CTCI en la sociedad.

4. Proveer condiciones habilitantes para el desarro-
llo de la CTCI, que se agrupan en cuatro ejes: Insti-
tucionalidad, para contar con instituciones públicas 
robustas que direccionen la CTCI hacia el desarrollo 
sostenible; Financiamiento, estable y de largo plazo que 
permita ir construyendo y manteniendo capacidades 
que generen impacto; Direccionamiento estratégico: 
que orienten una parte de la inversión en CTCI hacia 
desafíos o misiones que contribuyan al desarrollo 
sostenible en sus distintas dimensiones (ambiental, 
social y económica); Incentivo a la colaboración, con 
incentivos apropiados para que exista colaboración 
entre actores diversos y actividades de CTCI que vin-
culen la CTCI a la ciudadanía y la lleven a distintos 
espacios de la sociedad.
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TABLA 1. Resumen de las propuestas y acciones
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La labor del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación 
para el Desarrollo (Consejo CTCI) -como 
órgano asesor presidencial-, es generar 
orientaciones estratégicas para fortale-
cer la contribución del conocimiento y la 
innovación al bienestar y desarrollo del 
país, a través de la Estrategia Nacional 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación para el Desarrollo (Estrategia 
CTCI) y sus productos asociados. 

Desde sus orígenes ha evolucionado a partir 
de la premisa de la innovación como ele-
mento clave del crecimiento económico 
y la competitividad, hacia la comprensión 
de ésta como un fenómeno humano per-
manente de adaptación al cambio, que se 
hace evidente dado el acelerado avance 
científico tecnológico, y que hoy se convier-
te en un pilar fundamental para alcanzar 
un desarrollo sostenible. Este cambio de 
mirada también se ha visto reflejado en su 
nombre, pasando desde Consejo Nacional 
de Innovación para la Competitividad (CNIC), 
a Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo (CNID) el año 2014, para luego 
el 2019 adquirir su nombre actual: Consejo 
Nacional de CTCI para el Desarrollo. 

La actualización de la Estrategia CTCI cada 
cuatro años, supone un trabajo permanen-

te que se organiza en tres áreas que de-
rivan directamente de su mandato legal: 
Orientaciones Estratégicas; Anticipación 
y Análisis de Tendencias; y Evaluación, 
Monitoreo y Aprendizaje. La primera sirve 
de base o complementa las orientaciones 
de la Estrategia en ámbitos específicos; 
en el área de Anticipación se identifican 
oportunidades y desafíos en los que pue-
de aportar la CTCI, a partir del análisis de 
los fenómenos y tendencias de futuro. Fi-
nalmente, dentro del área de Evaluación, 
Monitoreo y Aprendizaje, se busca moni-
torear la evolución del Ecosistema CTCI 
considerando sus distintos componentes, 
sus interacciones y su direccionamiento 
hacia objetivos de desarrollo, evaluar su 
desempeño en áreas de interés del Con-
sejo CTCI y aportar a un enfoque sistémico 
e integral de evaluación de las políticas 
públicas y actividades de CTCI. 

Los productos permanentes de cada una 
de estas tres áreas de trabajo del Con-
sejo integran investigación y análisis que 
alimentan procesos participativos que a 
su vez van enriqueciendo estos productos. 
Estos productos y procesos se organizan 
en un ciclo que sustenta la actualización 
de la Estrategia CTCI, como se muestra en 
la Figura 1 a continuación.
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FIGURA 1. Procesos y productos anuales 
del Consejo CTCI

Fuente: Consejo CTCI. (2024). Informe de Actividades 2022-2023. 
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En el caso del área de Evaluación, Moni-
toreo y Aprendizaje (EMA) los productos y 
procesos permanentes son: Panorama del 
Ecosistema CTCI; Análisis del Ecosistema 
CTCI en Chile; y el proceso participativo 
“Chile mira su CTCI”. 

El Panorama del Ecosistema CTCI Nacio-
nal es un reporte que reúne y sistematiza 
información e indicadores, desde múltiples 
fuentes de información, respecto a nuestro 
Ecosistema CTCI en los últimos 10 años[1]. 
Esta sistematización es analizada a par-
tir del marco conceptual de la Estrategia 
CTCI en el reporte Análisis del Ecosistema 
CTCI en Chile[2], cuya última versión fue 
publicada recientemente y que sirve de 
base al proceso Chile mira su CTCI, del 
cual se da cuenta en este informe. 

Las tareas permanentes del Consejo bus-
can dar cuenta de una mirada sistémica, 
a través de la revisión de distintas fuentes 
de información secundaria, nacionales e 
internacionales, que permiten generar 
reportes de análisis que sustentan y sir-
ven de marco conceptual a los diálogos 
participativos que aportan pertinencia y 
riqueza a la labor del Consejo. 

El actual ejercicio participativo “Chile mira 
su CTCI”, cuyos resultados recoge este 
reporte, tuvo como objetivo: enriquecer 
el análisis de las fortalezas y debilidades 
del Ecosistema CTCI y generar propues-
tas para abordarlas con el fin de que la 
CTCI contribuya al desarrollo sostenible 
del país. Las propuestas aquí presentadas 
servirán de insumo para la actualización 
de la Estrategia Nacional de CTCI 2026 que 
debe realizar el Consejo CTCI y para las 
Políticas Nacionales y Regionales en CTCI.

El proceso se basó en la visión y el propósito 
de la última Estrategia Nacional de CTCI 
publicada el 2022[3], que plantea: “Chile, 
un país que genera desarrollo y bienestar 
de manera sostenible e integral, basado 
en una sociedad del conocimiento y como 
propósito: que la CTCI constituyan un pilar 
fundamental de la sociedad, para impulsar 
la creación de valor entendido en un sentido 
amplio, contribuyendo a la preservación 
de la biósfera, sus ecosistemas y su biodi-
versidad, y al desarrollo de una sociedad 
inclusiva y ética”. El insumo principal para 

dar marco a la conversación fue el reporte 
“Análisis del Ecosistema CTCI en Chile en 
un Contexto de Grandes Transformacio-
nes”[2] que presentó antecedentes para 
las conversaciones que se desarrollaron.

Para el análisis de las fortalezas y debilida-
des del Ecosistema se partió de la base de 
insumos ya disponibles, generados por el 
Consejo, como el informe “Panorama del 
Ecosistema de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación en Chile de los 
últimos diez años”[1], así como por otros 
actores, por ejemplo, los diagnósticos ma-
crozonales elaborados por los Nodos para 
la Aceleración de Impacto Territorial de la 
CTCI financiados por Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID).

El proceso consistió de 4 sesiones online y 
9 sesiones presenciales, las cuales se lle-
varon a cabo entre junio y octubre de 2024 
(Ver figura 2). Estas sesiones congregaron 
distintos actores del Ecosistema CTCI na-
cional, que se desempeñan en instituciones 
de educación superior, centros de I+D+i, 
empresas y emprendimientos, industrias 
creativas, hubs, aceleradoras, organismos 
del sector público, ONG, entre otras. La 
metodología utilizada en el proceso se 
explica en detalle en el Anexo 1.
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FIGURA 2. Línea de tiempo del proceso

El presente reporte se compone de dos 
secciones, una sección de contexto don-
de se sintetizan elementos que fueron 
presentados durante el proceso: el mar-
co conceptual de la Estrategia Nacional 

de CTCI, el rol de la CTCI en tiempos de 
grandes transformaciones y el estado de 
nuestro Ecosistema CTCI; y una segunda 
sección donde se presentan los resultados 
del proceso.
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MARCO CONCEPTUAL DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE CTCI

La visión de la actual Estrategia Nacional de 
CTCI[3] avizora “...un país que se desarrolla 
y genera bienestar sostenible e inclusivo 
basado en una sociedad del conocimiento, 
que entiende que las sociedades viven y se 
sostienen de/en la naturaleza, y la economía 
vive de/en las sociedades, la que explici-
ta las relaciones de interdependencia de 
nuestros sistemas vivos, la sociedad y la 
economía, y que obligan a su considera-
ción de manera sistémica, si aspiramos a 
darle sustentabilidad a nuestro bienestar”.

En este marco la CTCI es un pilar fundamen-
tal que impulsa la creación de valor en un 
sentido amplio y contribuye a la preserva-
ción de la biosfera y al desarrollo de una 
sociedad inclusiva y ética, y propone una 
lógica de Ecosistema CTCI, entendida como 
una compleja red de nodos entrelazados, 

que interaccionan entre sí para potenciar la 
creación y el flujo de conocimiento, desde 
donde emerge el valor social.

En este sentido, la imagen de su visión es 
que las tres dimensiones de la sostenibi-
lidad coexisten, ya que se entiende que 
tanto lo social como lo económico están 
embebidos en la naturaleza y su existencia 
y bienestar depende totalmente de ella. 
Desde esta concepción, el desarrollo debe 
ser abordado de manera sostenible, reco-
nociendo la relevancia y legitimidad de las 
preocupaciones que se manifiestan en cada 
una de las tres dimensiones (ambiental, 
social y económica), donde todas deben 
ser igualmente consideradas en la ecua-
ción del desarrollo (ver Figura 3) y donde la 
necesidad de establecer trade-offs entre 
ellas pierde sentido[4].
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BASADA EN INTERESES CONTRAPUESTOS

ENTENDIMIENTO DE LA JERARQUÍA DE LOS SISTEMAS VIVOS

FIGURA 3: Evolución de la conceptualización de la sustentabilidad, desde el diagrama clásico 
de Venn donde se intersectan dimensiones, basado en el entendimiento de la jerarquía de los 
sistemas vivos, para explicitar en su nivel basal en la Economía como Capital Natural.

Fuente: Consejo CTCI 2024, ‘Orientaciones estratégicas para la transición económico - 
productiva hacia un Desarrollo Sostenible. Profundización de la Estrategia Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo - 2022, como marco para la 
Política de Desarrollo Productivo Sostenible’.
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VISIÓN DE COEXISTENCIA DE LA SOSTENIBILIDAD
ESTRATEGIA NACIONAL CTCI - 2022
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Este cambio de mirada nos sitúa en una 
noción de desarrollo que es base del 
bienestar presente y futuro, que facilita 
una integración informada y lógica de las 
tres dimensiones de la sostenibilidad. Esto 
permite:

• Salir de la lógica de negociación circuns-
crita a un espacio limitado a la que lleva la 
mirada de intersección entre las dimensio-
nes ambiental, social y económica. En su 
lugar, se debe entender que la salud de la 
economía depende de una sociedad sana, 
y ésta a su vez depende de una naturaleza 
sana (concepto de “One Health”).

• Resaltar la noción de un espacio de bien-
estar, que se construye hoy y se proyecta en 
el largo plazo, cuyo factor determinante es 
la consideración, mantención y promoción 
de la (bio)diversidad y naturaleza. Sobre 
esta base se pueden sustentar los demás 
niveles y generar rutas de transformación, 
para alinear y potenciar intereses legítimos 
a través del tiempo.

• Identificar y apuntar a establecer con-
diciones mínimas de bienestar, identificar 

en base a ellas límites que permitan man-
tener un espacio seguro para la sociedad, 
con tiempos de adaptación razonables, y 
basados en evidencia empírica donde sea 
posible. Esto ayudará a ordenar decisiones 
de las personas y organizaciones políticas, 
sociales y económicas.

Este entendimiento ha sido incorporado 
en el concepto de sostenibilidad definido 
inicialmente por la Comisión Brundtland[5], 
el cual buscaba encontrar un espacio co-
mún donde se sobrepusieran las dimensio-
nes ambiental, social y económica, para 
entender que existe una jerarquía natural 
que tiene en su base el ambiente, y más 
específicamente la integridad de la biosfera, 
esto es su naturaleza y biodiversidad[3].
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ROL DE LA CTCI EN TIEMPOS DE 
GRANDES TRANSFORMACIONES

El contexto de grandes transformaciones 
que estamos viviendo se relacionan con 
y, al mismo tiempo demandan, un nuevo 
rol social de la CTCI, que incide en sus ló-
gicas de organización y de apoyo de sus 
actividades. 

Una lectura de este contexto de grandes 
transformaciones se ofrece en el análi-
sis del impacto y efectos combinados de 
cuatro grandes fenómenos de cambio glo-
bal: dos grandes fuerzas transformadoras 
provenientes del avance científico tecno-
lógico: la revolución digital y la revolución 
biológica; y dos grandes preocupaciones 
de contexto: la sustentabilidad de la vida 
en el planeta y la crisis de la democracia y 
gobernanza global[6]. Estas corresponden 
a megatendencias que se consideran las 
más relevantes en moldear futuros posi-
bles, y que buscan aportar una mirada 
más sistémica y vinculada a las grandes 
preocupaciones que compartimos como 
humanidad[2].

Hallazgos del trabajo del Consejo en el 
área de anticipación realizados en 2022 y 
2023[6], [7], [8], dan cuenta de cómo la crisis 
de la democracia, que afecta el sentido 
de pertenencia, los espacios de partici-
pación y organización y la orientación al 
bien común, hoy enfrenta en nuestro país 
un escenario de alta fragmentación social, 

con un bajo nivel de adhesión al sistema 
político, que se explica, entre otros, en el 
debilitamiento de los partidos políticos y 
la crisis de representatividad que estamos 
atravesando. 

En términos de sustentabilidad, estamos 
en un estado de alerta permanente dada 
la pérdida de biodiversidad y capital na-
tural, la crisis del agua, y la mayor preva-
lencia de catástrofes producto de la crisis 
planetaria y climática, lo que se vincula 
también a la alta dependencia de nues-
tra economía en los recursos naturales. 
Desde las revoluciones biológica y digital, 
se avizoran profundas transformaciones 
que requieren de capacidades habilitantes 
vinculadas a la CTCI, pero también a nivel 
social y económico, como infraestructu-
ra digital a lo largo y ancho del territorio, 
para que estas se constituyen en fuente 
de mayores oportunidades para todos y 
todas y aporten a equiparar las brechas 
sociales y económicas.

La caracterización de estos grandes fenó-
menos de cambio global, se complementó 
con el análisis de cómo este contexto está 
cuestionando la legitimidad de los actuales 
sistemas económicos, productivos y de 
intercambio global y apelando a la tran-
sición hacia la sostenibilidad, lo que fue 
analizado en el marco de las orientaciones 
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estratégicas del Consejo para la política 
de desarrollo productivo sostenible[4].

De ese ejercicio, se identificaron tres grandes 
movimientos que buscan dar respuesta a 
este nuevo escenario: i) la transición hacia 
economías sustentables y energías lim-
pias; ii) la demanda creciente por equidad 
y justicia social; iii) y el uso de la ciencia y 
las tecnologías como factor de resiliencia, 
competitividad, transformación hacia lo 
sostenible y de geopolítica. Este último, 
relevando la criticidad de la CTCI en un 
nuevo momento de grandes desafíos en 
la historia de la humanidad. 

El análisis del Consejo alerta sobre que estos 
movimientos, en general, se abordan de 
manera separada, llamando la atención el 
hecho de que a pesar de la mayor visibilidad 
de los temas sociales, su consideración 
es menor que la medioambiental en los 
criterios de evaluación de instrumentos de 
inversión desarrollados para fomentar la 
transición hacia la sostenibilidad. Y que en 
materia de sustentabilidad, predominan 
las agendas de cambio climático y transi-
ción energética sustentable, claramente 
necesarias, pero se obvian aspectos críti-
cos como la conservación de la biodiversi-
dad y sus ecosistemas, o la generación de 
desechos y contaminantes -que también 
se generan en las energías renovables-, 

que dan cuenta de la “huella material”, 
tan relevante como la huella de carbono. 

La caracterización de este nuevo escenario, 
permite entender mejor cómo el actual 
contexto está desafiando las lógicas de 
generación y uso del conocimiento, y las 
políticas en estas materias. Un análisis 
histórico de los marcos de política CTCI 
que han dominado las agendas de los 
países del hemisferio norte y también las 
de nuestro país, y que han a su vez han 
sido capturados en la evolución de las Es-
trategias del Consejo, muestra cómo los 
objetivos de política pública responden a 
contextos históricos y paradigmas domi-
nantes. Así el “Marco 1: Innovación para el 
crecimiento económico” que surge poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial, adopta 
la premisa que la ciencia y la tecnología, 
claves para la guerra, podían ser también 
críticas para la reactivación económica; 
el Marco 2: Sistemas de innovación, surge 
en el mundo globalizado de la década de 
los 80’ como respuesta a las diferencias en 
el crecimiento económico de los distintos 
países al intensificarse la competencia 
internacional, haciendo de la competi-
tividad su objetivo central; y el Marco 3: 
Innovación transformativa, más reciente, 
plantea explícitamente que la CTCI debe 
contribuir a abordar los problemas socia-
les y medioambientales contemporáneos, 
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dado el contexto de crisis actual y la nece-
sidad de transiciones y transformaciones 
profundas que requiere la sociedad en sus 
distintas dimensiones[9].

A partir de lo anterior, se da cuenta de tres 
grandes demandas renovadas para la CTCI 
en este contexto de grandes transforma-
ciones, dado el reconocimiento de su rol 
crítico para la transición social, económica 
y ambiental a la que estamos llamados, 
que llaman a revisar si las actuales lógicas 
de generación y uso del conocimiento, y 
de las políticas en estas materias están 
permitiendo o no materializar esa contri-
bución. 

Estas tres contribuciones esenciales son: 

(i) Aportar en la transición hacia modelos 
de desarrollo sostenibles, lo que requie-
re de conocimiento para comprender los 
sistemas socioecológicos sobre los cua-
les se asientan las actividades humanas 
y de desarrollo y adopción de tecnologías 
transformadoras sostenibles y adecuadas 
al contexto; 

(ii) Constituirse en un factor clave en la 
resiliencia de los países frente a disrup-
ciones, tales como pandemias, conflictos 
bélicos y aumento de eventos climáticos 
extremos, lo que supone un fortalecimiento 
del desarrollo científico y tecnológico local, 
que sea base del desarrollo de industrias y 
capacidades locales indispensables para 
dotar de cierta autonomía los sistemas 
y servicios básicos para la vida social; y 

(iii) Aportar una base de comprensión y 
generación de nuevas oportunidades para 
generar desarrollo y bienestar social, con 
investigación que permita ampliar nues-
tra comprensión del impacto local de los 
desafíos de nuestra época, al conocer y 
comprender la enorme y diversa riqueza 
del patrimonio natural y cultural de nuestro 
país, así como aprovechar la tecnología e 
innovación para enfrentar desafíos y apro-
vechar las oportunidades del desarrollo 
sostenible. Todo lo anterior llama a más 
transdisciplinariedad, a modelos cola-
borativos y al reconocimiento de nuevas 
formas de medición de las contribuciones 
del mundo CTCI.
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NUESTRO ECOSISTEMA CTCI

Un primer análisis del Ecosistema Nacional 
de CTCI, desde el prisma de su potencial 
de contribución al Desarrollo Sostenible, 
desarrollado en el reporte “Análisis del 
Ecosistema CTCI en Chile en un Contex-
to de Grandes Transformaciones”, parte 
por rescatar la noción Ecosistema CTCI 
planteada en la Estrategia de 2022, en la 
que se busca hacer un paralelo con las 
características de los ecosistemas natu-
rales, enfatizando el valor de la diversidad 
de actores, la interdependencia entre los 
múltiples elementos del sistema y la com-
plejidad de sus interacciones, su coevolución 
y la vinculación con el contexto particular 
(económico, social y ambiental) que es el 
“sustrato” en que se inserta, todas éstas, 
características propias de los ecosistemas 
naturales[2], [3]. 

Sus atributos son, en consecuencia, la di-
versidad de actores, roles y trayectorias, la 
conexión y articulación entre sus actores a 
múltiples niveles, la distribución territorial 
como base de redundancia y pertinencia, 
y el direccionamiento de parte importante 
de estas actividades hacia los objetivos 
asociados del desarrollo sostenible. Tam-

bién se releva la necesaria valoración de 
contribuciones diversas del Ecosistema 
CTCI al país.

Con la información disponible, en el reporte 
se analizan los distintos actores del Eco-
sistema CTCI nacional en función de los 
roles que estos desempeñan y sus carac-
terísticas en cuanto a los atributos antes 
descritos (ver figura 4). Estos se agrupan en 
las siguientes categorías: Desarrolladores 
de I+D, referido a entidades o personas 
dedicadas a la investigación y desarrollo; 
Conectores, que consideran las entidades 
o personas que conectan actores, realizan 
transferencia de conocimiento y tecnolo-
gía o habilitan el emprendimiento; Empre-
sas que hacen I+D+i y emprendedores de 
base científico-tecnológica; Instituciones 
públicas habilitadoras, que corresponde 
a las entidades públicas que entregan fi-
nanciamiento, articulan y/o direccionan 
recursos; y Organizaciones de la sociedad 
civil y otros actores no tradicionales, que 
consideran entidades de la sociedad civil 
que desarrollan I+D+i o desempeñan otros 
roles críticos.



32

ECOSISTEMA CTCI

Figura 4. Tipos de actores del Ecosistema CTCI. La línea celeste representa actores que han sido 
menos caracterizados y/o visibilizados.
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A ello se sumaron los resultados de un ejer-
cicio que buscó dar cuenta de la conexión 
entre actores del Ecosistema CTCI, a través 
de redes de coautoría de publicaciones 
científicas en el área de ciencias biológicas 
y agronómicas en dos periodos: 2000-2010 
y 2010-2020, buscando mostrar el tipo de 
análisis que se requiere impulsar para dar 
mejor cuenta de las conexiones en el Eco-
sistema CTCI en el contexto actual. 

Las principales conclusiones respecto de 
nuestro Ecosistema CTCI en el contexto del 
análisis realizado muestran que aunque 

éste ha crecido en número y diversidad 
de actores y roles en los últimos diez años, 
sus capacidades de I+D siguen siendo muy 
limitadas en comparación con otros países 
y con el promedio de países OCDE, en un 
momento en que están llamadas a jugar 
un rol crucial. Las figuras 5 y 6 muestran 
que si bien el número de investigadores 
ha aumentado (en términos de jornada 
completa equivalente), el número de in-
vestigadores cada 1000 trabajadores aun 
es muy bajo comparado con el promedio 
de la OCDE.

Figura 5. Evolución de la cantidad de investigadores 
en jornadas completas equivalentes 2013 - 2020

Fuente: ‘Panorama del Ecosistema de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile de 
los últimos diez años’ 2024[1]
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Figura 6. Número de investigadores-as cada mil 
personas trabajando el 2020 en Chile y el mundo

Fuente: ‘Panorama del Ecosistema de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile de 
los últimos diez años’ 2024[1]
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Las capacidades además, están concen-
tradas principalmente en universidades y 
las regiones Metropolitana, de Valparaíso 
y del Biobío, lo que limita las posibilidades 
de crecimiento y resiliencia del Ecosiste-
ma CTCI y no permite que su contribución 
llegue a distintos espacios y territorios. 

Figura 7. Gasto en I+D según sector de ejecución

Fuente: ‘Panorama del Ecosistema de Ciencia, Tec-
nología, Conocimiento e Innovación en Chile de los 
últimos diez años’ 2024[1]

Persisten desafíos en materias de igualdad 
de género tanto en el ámbito de la investi-
gación como en el ámbito de la innovación 
y emprendimiento, a pesar de las políticas 
de género que han sido promovidas desde 
la creación del Ministerio de Ciencia. Ver 
figura 7 y 8.
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Figura 8. Porcentaje de investigadores-as por región y mujeres 
respecto del total de investigadores/as año 2020

Fuente: ‘Panorama del Ecosistema de Ciencia, Tecnología, Cono-
cimiento e Innovación en Chile de los últimos diez años’ 2024[1]



38

En materia de innovación empresarial los 
avances no han sido los deseados, a pesar 
de todos los programas de apoyo público 
(subsidios e incentivo tributario). En la figura 
9 se observa que la cantidad de empresas 
que innovan no ha crecido significativa-
mente, de acuerdo a lo recogido por la 
Encuesta Nacional de Innovación. Además, 
la colaboración entre empresas y ejecuto-
res de I+D es aún débil, ver figura 10. Esto 
llama a reforzar esfuerzos en innovación 
abierta, enfoques de market pull, fortale-

cimiento de las conexiones entre mundo 
de I+D y empresas, así como a sumar otro 
tipo de instrumentos de política, como los 
regulatorios y “blandos” o promotores de 
cambio de comportamiento, que han sido 
poco utilizados hasta ahora. Se reconoce 
también, que existen muchas condiciones 
estructurales que pueden estar limitando 
la innovación empresarial, tales como la 
actual estructura productiva, así como los 
incentivos y capacidades que tienen las 
empresas para innovar.

Figura 9. Evolución de la cantidad de empresas que 
innovan

Fuente: ‘Panorama del Ecosistema de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile de 
los últimos diez años’ 2024[1]
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Figura 10. Actores con los que cooperaron las 
empresas que innovaron, periodo 2019-2020

Fuente: Fuente: Sitio Observa de Minciencia 2024. 
Presentación de resultados de Encuesta Nacional 
de Innovación (2019 - 2020).
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Se destaca el dinamismo y crecimien-
to del emprendimiento de base científi-
co-tecnológica, que ha contado con una 
política sostenida en el tiempo para crear 
un ecosistema emprendedor, que incluye 
Oficinas de Transferencias y Licenciamiento 
(OTL), Oficinas de Venture Capital, Hubs 
de transferencia tecnológica, entre otros. 
En la figura 11 se observa el financiamiento 
en distintos instrumentos de CORFO y en 
la figura 12 se observa el financiamiento 
entregado por ANID para emprendimien-
to de base científico tecnológica. Estas 
políticas han permitido un aumento en la 
creación de spinoffs y startups, ver figura 
13. También se observa un aumento en el 
capital de riesgo, ver figura 14.

El foco de la transferencia ha sido el mer-
cado, siendo la transferencia hacia otros 
sectores de la sociedad, como el sector 
público y organizaciones de la sociedad 
civil, menos atendida, registrada y analizada.
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Figura 11.Financiamiento anual de CORFO para 
emprendimiento por instrumento

Fuente: Elaboración propia en base a información de 
DataEmprendimiento de CORFO
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Figura 12. Financiamiento al emprendimiento basado 
en Ciencia y Tecnología (ANID)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
proyectos adjudicados de ANID en ANID-GITHUB¹. 1. https://github.com/ANID-GITHUB
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Figura 13.Evolución del número de spinoffs y startups 
creados con apoyo de OTL

Fuente: ‘Panorama del Ecosistema de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile de 
los últimos diez años’ 2024[1]
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Figura 14.Crecimiento de la inversión en Capital de 
Riesgo (Venture Capital) en Chile

Fuente: Impact Report 2023 de la Asociación Chilena 
de Venture Capital[10]
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Figura 15.Evolución del presupuesto público para I+D 
(en base a GBARD)

Fuente: Minciencia, Boletín de Resultados: Créditos 
Presupuestarios Públicos para I+D (GBARD), años 2020 
y 2021. Disponible en Observa.

Se relevan los avances en materia institu-
cional indicando que aún existen desafíos 
en descentralizar las capacidades a nivel 
de regiones y persiste un financiamiento 

público para la I+D muy bajo e insuficiente 
para generar un ecosistema robusto, ver 
figura 15.
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Sobre el direccionamiento de la I+D se 
plantea que no ha existido consistencia 
ni planes para generar investigación orien-
tada de forma articulada y sostenida en 
el tiempo. En la figura 16 se muestra la 
evolución de los Créditos Presupuestarios 
Públicos para I+D (GBARD) según objetivo 
socioeconómico de 2013 a 2021. Vemos 
que hay poco direccionamiento de la I+D, 
siendo la mayor proporción del financia-
miento destinado al avance general del 
conocimiento, porcentaje que ha ido en 
aumento. Esto responde al escaso finan-
ciamiento del sistema, dado que es nece-
sario contar con un sistema robusto antes 
de poder direccionar esfuerzos de forma 
real y efectiva.
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Figura 16.Evolución del GBARD según objetivo 
socioeconómico de 2013 a 2021

Fuente: Minciencia, Boletín de Resultados: Créditos 
Presupuestarios Públicos para I+D (GBARD), años 2020 
y 2021.Disponible en Observa.
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En el caso del financiamiento para la in-
novación, aunque ha existido direcciona-
miento en ciertos períodos, éste ha sido 
inconsistente entre los diferentes períodos 
de gobierno. Se reconoce, en todo caso, 
que, en el último período, se observa un 
direccionamiento con acento en la sos-
tenibilidad, tanto en investigación como 
en innovación. 

Respecto de actores no tradicionales del 
Ecosistema CTCI, como los comunicadores 
y divulgadores, existe menos conciencia e 
información, por lo que faltan elementos 
para caracterizarlos, sabiendo que son 
clave en el vínculo con la sociedad, que 
es crítico para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible.

El análisis de redes de coautoría de pu-
blicaciones científicas permitió eviden-
ciar que las capacidades de I+D, además 
de crecer en tamaño, han crecido en la 
cantidad de conexiones, probablemente 
producto del apoyo de programas de in-
vestigación asociativa y de colaboración 
internacional. En la figura 17 se muestran 
redes de colaboración entre instituciones, 

basadas en coautoría de publicaciones 
científicas en el área de ciencias bioló-
gicas y agronómicas en dos periodos de 
tiempo 2000-2010 y 2010-2020. Se puede 
observar que al comparar ambos periodos 
aumenta la cantidad de instituciones en 
la red y la cantidad de vínculos. Desco-
nocemos cómo son las conexiones con 
otros tipos de actores (ej: organizaciones 
de la sociedad civil, organismos del sector 
público) que no son fáciles de detectar. 
Este análisis a su vez tiene la limitación de 
sólo mostrar la colaboración que deriva en 
publicaciones, siendo que existen muchos 
otros resultados que derivan de esta.
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Figura 17. Redes de coautoría de publicaciones cien-
tíficas entre instituciones en el áreas de ciencias bio-
lógicas y agronómicas en dos periodos (2000-2010 
y 2010-2020)

A



51

B

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de publicaciones científicas de OpenAlex. 
a) periodo 2000-2010, se observan 202 instituciones y 1225 links entre instituciones b) periodo 
2010-2020, se observan 639 instituciones y 9266 links entre instituciones.

Respecto de la territorialidad, el Ecosistema 
CTCI tiene particularidades relevantes en los 
distintos territorios, sin embargo, el sistema 
sigue siendo fuertemente centralizado, lo 
que afecta su resiliencia y la posibilidad 
de aprovechar nuestra diversidad. 

Finalmente, se da cuenta de múltiples 
desafíos para el monitoreo y análisis del 
Ecosistema CTCI bajo este nuevo enfoque. 
Estos incluyen cuestiones de base, como 
la dificultad de acceso a información de 

calidad y la falta de homologación de las 
distintas fuentes de información, la ausen-
cia de información en aspectos críticos 
vinculados a roles y distintas formas de 
contribución de la CTCI. También la difi-
cultad de analizar redes de colaboración 
entre actores y de contar con la capacidad 
de monitoreo a nivel de territorios, aten-
diendo y reconociendo la diversidad de 
contexto, capacidades, oportunidades y 
desafíos entre regiones, e incluso dentro 
de ellas.
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RESULTADOS 
DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO
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EL ECOSISTEMA CTCI QUE 
SOÑAMOS AL 2050

Como parte de los talleres realizados en 
el proceso se propuso a los participantes 
imaginar el Ecosistema CTCI que desea-
ríamos tener al 2050, pensando en una 
ciencia, tecnología, conocimiento e inno-
vación que fuera central en el desarrollo 
sostenible del país. 

“Para el 2050, imaginamos un Ecosistema 
CTCI integrado profundamente en su te-
rritorio y comprometido con el desarrollo 
sostenible. En este futuro, el conocimiento 
científico, tecnológico y ancestral fluye sin 
barreras, conectando a las comunidades y 
promoviendo el respeto por la naturaleza. 
Las ciudades son verdes y organizadas, 
alimentadas por energías renovables como 
el hidrógeno verde, y reflejan una sociedad 
que valora el bienestar y la sostenibilidad 
en cada aspecto de la vida cotidiana.

La educación en ciencia y tecnología co-

mienza desde la niñez, y fomenta una ciu-
dadanía consciente, crítica y comprometida 
con su entorno. La economía se sustenta 
en el conocimiento, impulsada por una 
inversión en CTCI superior al 4% del PIB 
y apoyada por políticas que promueven 
una colaboración amplia entre actores y 
territorios. La academia y la industria se 
unen para resolver desafíos locales: desde 
la gestión de residuos y la agricultura en 
el desierto hasta la minería sostenible y la 
protección del patrimonio cultural.
La descentralización es una realidad, y 
las regiones se convierten en centros de 
innovación, donde el acceso a la ciencia 
y la tecnología se democratiza y se valora 
el saber ancestral. Este Ecosistema CTCI 
sostiene una sociedad más justa y equita-
tiva, donde el desarrollo es un reflejo del 
compromiso de Chile con el bienestar de 
sus habitantes y con el equilibrio y respeto 
hacia su biodiversidad.”
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Las propuestas se agruparon en cuatro 
grandes objetivos:

1. Generar un Ecosistema CTCI articulado 
y colaborativo.

2. Contar con capacidades descentrali-
zadas de CTCI que sean pertinentes a las 
necesidades de cada territorio.

3. Desarrollar capacidades en las personas 
e incorporar la CTCI en todo el ciclo de vida. 

4. Proveer condiciones habilitantes para 
el desarrollo de la CTCI.

A continuación se detalla el contexto en 
el que se plantea la propuesta y algunas 
acciones específicas que surgieron de los 
participantes del proceso. Cabe destacar 
que se propuso de forma transversal el in-
corporar la sostenibilidad, la inclusión y la 
equidad de género en todas las acciones.

PROPUESTAS
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1. GENERAR UN ECOSISTEMA CTCI ARTI-
CULADO Y COLABORATIVO

Existe amplio consenso sobre la necesidad 
de fortalecer la articulación y colaboración 
entre los diversos actores del Ecosistema 
CTCI para abordar los desafíos que surgen 
para transitar hacia el desarrollo sosteni-
ble del país y al mismo tiempo las opor-
tunidades que se presentan para este fin. 
La necesidad de fortalecer la articulación 
y colaboración el el Ecosistema CTCI se 
expresa en múltiples niveles, tanto den-
tro del mundo público (entre ministerios, 
agencias, Comités CTCI, etc.), como den-
tro del mundo empresarial (colaboración 
entre empresas del mismo rubro) y de la 
CTCI (colaboración entre instituciones de 
educación superior, centros de I+D+i, in-
dustrias creativas, etc.). Así mismo, existe 
acuerdo en la necesidad de articulación 
y colaboración entre estos distintos tipos 
de actores del Ecosistema CTCI, organis-
mos públicos, empresas, instituciones de 
educación superior, organizaciones de la 
sociedad civil, medios de comunicación, 
entre otros. 

Se destaca la capacidad de articulación 
demostrada desde la CTCI ante ciertas 
emergencias (por ejemplo, la Pandemia 
de Covid-19), sin embargo, esta capacidad 
de articulación no es permanente y mu-
chas veces se pierde al terminar la crisis sin 
que se creen lazos de confianza duraderos. 
También existen instrumentos de política 
pública que buscan contribuir a articular 
actores del Ecosistema CTCI. Sin embargo, 
muchos de estos son subsidios asociados 
a proyectos que generan colaboraciones 
esporádicas y que no son sostenibles en el 
tiempo. La creación de lazos de confianza y 
colaboraciones duraderas requiere instru-
mentos de política (subsidios o incentivos) 
que sean de largo plazo.

Otro aspecto mencionado es la necesidad 
de que la articulación y colaboración in-
tegre y reconozca a distintos actores de la 
sociedad y la diversidad existente. Para ello 
la inclusión es un elemento clave, generan-
do las condiciones para abordar desafíos, 
por ejemplo, en la equidad de género. Por 
otra parte, se reconoce la necesidad de 
generar sinergias y conexiones entre dis-
tintos tipos de conocimientos, tanto de los 

que surgen de la investigación como de 
prácticas de comunidades locales y co-
nocimientos ancestrales.Se proponen las 
siguientes acciones:
Generar un propósito claro para inversión en 
CTCI: establecer una narrativa compartida 
que explique el “para qué” de la inversión 
en CTCI a nivel nacional, alineando los es-
fuerzos de todos los actores hacia objetivos 
compartidos y una visión de futuro com-
partida para la CTCI en Chile asociada a su 
aporte decidido al desarrollo sostenible.

Institucionalizar las redes de colabora-
ción a través de redes, hubs, nodos, entre 
otros: fortalecer instancias institucionales 
robustas y permanentes que articulen la 
I+D+i con las necesidades locales, promo-
viendo la colaboración sistemática entre 
distintos actores e iniciativas y evitando 
que dependa de proyectos aislados o per-
sonas específicas . 

Crear y fortalecer iniciativas que aceleren 
la vinculación entre sectores: desarrollar 
programas e incentivos que promuevan la 
colaboración intersectorial. Por ejemplo, 
facilitando la movilidad de investigado-
res-as entre universidades, centros de in-
vestigación, gobiernos regionales, sector 
público, sector privado y organizaciones 
de la sociedad civil. 
 
Fortalecer la confianza y el trabajo cola-
borativo: crear y fortalecer mecanismos 
e instancias de diálogo formales que pro-
muevan la confianza y la colaboración en-
tre los actores diversos del ecosistema, 
especialmente entre el sector público y 
privado, y los actores menos tradicionales y 
representados, superando la desconfianza 
y las lógicas de competencia. Por ejemplo: 
utilizar objetivos o desafíos comunes como 
espacios de articulación.

Fortalecer la divulgación y comunicación 
estratégica de la CTCI: establecer estrate-
gias y mecanismos diversos para la comu-
nicación y divulgación del conocimiento y 
la apropiación social de la CTCI. Para ello, 
contar con un enfoque que incorpore la 
pertinencia territorial, utilice distintos es-
pacios para llegar a diferentes audiencias, 
incluyendo dispositivos artísticos, campañas 
en medios locales, entre otros. Se puede 
aprovechar y fortalecer el vínculo entre 
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arte y ciencia para este propósito y una 
vinculación más estrecha con medios de 
comunicación. Se plantea la necesidad de 
que existan unidades especializadas para 
la divulgación en los centros de creación 
de I+D que no dependan de un proyecto 
específico sino que sean capacidades 
permanentes.

Promover la interdisciplina y transdiscipli-
na: fomentar el trabajo interdisciplinario y 
transdisciplinario, integrando diferentes 
áreas del conocimiento, como las ciencias 
naturales, ciencias sociales, artes, huma-
nidades y los conocimientos ancestrales, 
para abordar los desafíos del desarrollo 
sostenible de manera integral y generar 
soluciones más holísticos e innovadoras.

Promover la transferencia tecnológica y 
el extensionismo tecnológico: generar ac-
tividades que permitan la adecuada trans-
ferencia tecnológica y extensionismo tec-
nológico, sobre todo para que actores que 
actualmente tienen menor acceso, como los 
pequeños productores y las comunidades 
locales tengan acceso a las tecnologías 
y los conocimientos que necesitan para 

mejorar su productividad, oportunidades, 
sostenibilidad y/o calidad de vida. 
 
Incorporar la CTCI en instrumentos de 
planificación territorial: incorporar explí-
citamente la contribución de la CTCI en 
instrumentos de planificación territorial de 
distintas áreas de política, fomentando el 
uso de evidencia científica en la toma de 
decisiones y estimulando y generando de-
manda a las capacidades locales de I+D+i.
 
Fomentar la formación de capital humano 
avanzado con un enfoque en la resolución 
de problemáticas regionales: se propone 
priorizar la formación de capital humano 
avanzado en áreas que respondan a los 
desafíos específicos de cada región, for-
taleciendo la pertinencia territorial de la 
CTCI y su impacto en el desarrollo tanto 
nacional como local. Esto debe estar aso-
ciado a la generación de espacios laborales 
para desempeñarse.



59



60

2. CONTAR CON CAPACIDADES DESCENTRA-
LIZADAS DE CTCI QUE SEAN PERTINENTES 
A LAS NECESIDADES DE CADA TERRITORIO

Se ha planteado la urgente necesidad de 
descentralizar las capacidades de CTCI 
en los diferentes territorios del país, con 
el fin de que ésta pueda contribuir al de-
sarrollo local y responder a las necesida-
des y oportunidades específicas de cada 
territorio. Esto implica, no sólo la creación 
de infraestructura y la formación de ca-
pital humano avanzado en las regiones, 
sino también la transferencia de poder de 
decisión a los gobiernos regionales para 
que puedan liderar la gestión de la CTCI 
en sus territorios. Se requiere que la CTCI 
tenga pertinencia territorial para generar 
beneficios concretos en las comunidades 
locales, abordando los impactos negativos 
de nuevas tecnologías de forma justa. 

Se proponen las siguientes acciones:

Fortalecer las capacidades de los actores 
locales para gestionar políticas públicas 
y acciones que potencian el Ecosistema 
CTCI: fortalecer las capacidades en los 
gobiernos regionales, Comités regionales 
de CTCI, Comités de Desarrollo Producti-
vo, Seremías de CTCI y otros organismos 
para poder informar, diseñar, implementar 
y evaluar las políticas y acciones que po-
tencian el Ecosistema CTCI. Instalar pla-
nes de capacitación y dotar de mayores 
recursos, atribuciones y autonomía para 
que puedan liderar la gestión de la CTCI 
en sus territorios, con un enfoque en el 
desarrollo sostenible a nivel local.

Empoderar a las comunidades y actores 
regionales en la toma de decisiones: mejo-
rar los mecanismos de participación, que 
permitan que las comunidades y actores 
regionales tengan mayor incidencia en las 
decisiones que afectan sus territorios y sus 
vidas Por ejemplo: se sugiere que exista 
mayor incidencia de las instancias parti-
cipativas en las decisiones e instancias 
de articulación entre actores para llevar 
el conocimiento que surge de la I+D a la 
toma de decisiones.

Adaptar las políticas públicas a las reali-
dades regionales: diseñar e implementar 
políticas públicas en CTCI con pertinencia 

territorial, adaptándolas a las necesidades, 
oportunidades y características específi-
cas de cada región, evitando la imposición 
de estrategias nacionales únicas que no 
consideren la diversidad territorial y las 
prioridades locales. Por ejemplo se plan-
tea la necesidad de entregar estabilidad a 
centros regionales que han tenido un rol en 
la descentralización de capacidades CTCI 
y que hoy no tienen seguridad de apoyo 
por parte de sus Gobiernos regionales.

Diseñar instrumentos de financiamiento 
con equidad territorial: revisar y ajustar 
los instrumentos de financiamiento para 
la CTCI, para evitar que profundicen las 
brechas existentes entre las regiones, con-
siderando las diferentes realidades y ca-
pacidades de las instituciones, ofreciendo 
financiamiento y condiciones diferenciadas 
según el territorio. 

Generar y resguardar información con per-
tinencia territorial: desarrollar sistemas 
de información y recolección de datos que 
consideren las particularidades de cada 
región y permitan capturar información a 
nivel territorial, la cual a menudo se invi-
sibiliza al ser agregada a nivel nacional. 
Por ejemplo: encuestas sociales, catastros 
de capital natural, capacidades CTCI re-
gionales, etc.

Mejorar la calidad de vida en las ciudades 
regionales: generar condiciones de calidad 
de vida y oportunidades laborales atractivas 
en las ciudades regionales, para atraer y 
retener talento que desarrolle actividades 
de CTCI y se proyecte en el tiempo para 
generar una masa crítica de capacidades.
Mejora las capacidades de formación 
y generar mecanismos de atracción de 
capital humano a las regiones extremas: 
fortalecer las capacidades de formación 
en instituciones de educación superior y 
crear incentivos para atraer capital hu-
mano CTCI. Por ejemplo: generar puntaje 
adicional al postular a becas de posgra-
do para profesionales que trabajan en la 
región de acuerdo a las necesidades de 
las regiones.

Aprovechar espacios únicos de los territorios 
para desarrollo de CTCI de clase mundial: 
se puede posicionar a Chile como espa-
cios de CTCI de clase mundial asociados 
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a los atributos únicos de su territorio (por 
ejemplo: el desierto en el norte y la región 
subantártica y antártica en la zona austral, 
patrimonio cultural). El uso respetuoso y 
sostenibles de estos espacios únicos a nivel 
mundial pueden ser direccionados para 
generar desarrollo local a partir de la CTCI. 

Creación de Living Labs o espacios de ex-
perimentación: creación de espacios de 
testeo únicos donde las regiones puedan 
experimentar con soluciones innovadoras 
que respondan a sus características y ne-
cesidades específicas de forma colabo-
rativa entre actores públicos, privados y 
de la sociedad civil. 

Desarrollar programas de “ciencia ciudadana” 
con pertinencia territorial: crear programas 
de ciencia ciudadana que involucren a las 
comunidades locales en la investigación 
científica, abordando las problemáticas, 
intereses y necesidades de cada territorio.
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3. DESARROLLAR CAPACIDADES EN LAS 
PERSONAS E INCORPORAR LA CTCI EN 
TODO EL CICLO DE VIDA 

La necesidad de integrar la CTCI desde la 
educación temprana y a lo largo de toda 
la vida de las personas se ha manifestado 
como una necesidad para que la CTCI pue-
da permear a los diferentes espacios de 
la sociedad y contribuir de forma efectiva 
al desarrollo sostenible. 
A partir de la CTCI se pueden generar capa-
cidades de pensamiento crítico e instancias 
para reflexionar acerca de los múltiples 
impactos que está y seguirá teniendo la 
CTCI en la sociedad.

Se proponen las siguientes acciones:

Incorporar la CTCI en los currículos educati-
vos a todos los niveles, desde la educación 
temprana hasta la formación técnico pro-
fesional y universitaria: desarrollar compe-
tencias científicas y tecnológicas junto con 
las habilidades transversales mediante un 
modelo psicosocial para afrontar desafíos 
educativos ambientales científicos y so-
ciales. Incorporar elementos humanistas 
relacionados con la CTCI, como historia 
de la ciencia, que amplían la comprensión 
de la CTCI.

Integrar la CTCI en la vida cotidiana: pro-
mover la educación continua en CTCI a lo 
largo de la vida, permitiendo que se com-
prendan sus impactos, se genere pensa-
miento crítico y se fomente la creatividad e 
innovación. Generando mecanismos para 
que sea inclusivo y accesible a todas las 
edades, particularmente a edades avan-
zadas que muchas veces tienen menor 
acceso.

Integrar el desarrollo sostenible como un 
eje transversal en la educación: integrar 
el concepto y las prácticas de desarrollo 
sostenible en todas las etapas formati-
vas y áreas del conocimiento, desde las 
ciencias naturales y la ingeniería hasta las 
ciencias sociales, las humanidades y las 
artes. Incluir en la formación docente el 
desarrollo sostenible.
 
Desarrollar una comprensión común sobre 
la CTCI y su rol en el desarrollo sostenible: 
generar espacios para que se comprenda 

que es la CTCI, cuál es su importancia en el 
dia a dia de las personas, cómo se vincula 
con el desarrollo sostenible y cómo puede 
contribuir a la construcción de un mejor 
futuro para Chile. Esto requiere a su vez la 
comprensión del concepto de desarrollo 
sostenible y sus implicancias.

Promover la reflexión ética sobre la CTCI: 
crear espacios de diálogo y reflexión para 
comprender y analizar los impactos de 
las nuevas tecnologías en nuestro futu-
ro y los dilemas éticos que enfrentamos, 
como aquellos que surgen de los avances 
en inteligencia artificial, la biotecnología, 
la robótica y el uso masivo de datos.

Fortalecer la formación técnico-profesional 
incorporando CTCI: generar fondos espe-
ciales para integrar la CTCI en la formación 
técnico-profesional donde ha estado me-
nos presente que en el sector universitario. 
Esto con el fin de que los egresados de la 
educación técnico profesional tengan las 
competencias y habilidades necesarias 
para incorporar la innovación en el mundo 
productivo y laboral. Se ve una oportuni-
dad para ello en la Estrategia Nacional de 
Formación Técnico Profesional.

Desarrollar habilidades para la reconver-
sión laboral: preparar a la fuerza laboral 
con competencias y habilidades para la 
reconversión laboral, que puede ser ne-
cesaria al desaparecer ciertas industrias 
en la transición hacia una economía más 
sostenible o producto de las nuevas tec-
nologías y la automatización o delegación 
de funciones a la inteligencia artificial.

Profesionalizar roles claves en el Ecosis-
tema CTCI: fortalecer la formación y la 
profesionalización de roles menos visibi-
lizados en el Ecosistema CTCI, como los 
periodistas, comunicadores científicos y 
divulgadores de la CTCI, los gestores de 
propiedad intelectual, funcionarios públicos 
que trabajan en áreas relacionadas con 
la CTCI, y los técnicos e ingenieros que 
implementan innovaciones.

Fomentar la flexibilidad e interdisciplina 
en la formación académica: flexibilizar y 
adaptar los programas académicos para 
incorporar la interdisciplina, la transdiscipli-
na y responder a necesidades específicas 
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de cada territorio. Por ejemplo, creación 
de doctorados transdisciplinares en torno 
áreas prioritarias o desafíos para lo cual se 
requiere facilitar la acreditación de este 
tipo de programas.

Crear trayectorias laborales de I+D+i en 
la industria: generar conexión temprana 
de los profesionales con la industria para 
facilitar las oportunidades laborales en 
este sector. Por ejemplo, generar posgra-
dos enfocados en la industria y tesis en la 
industria como mecanismo de vinculación 
temprana.

Robustecer capacidades de I+D y posgra-
dos nacionales: fortalecer los programas 
de posgrado nacionales para contar con 
oportunidades de formación de calidad 
para estudiantes chilenos y atraer estu-
diantes tanto nacionales como de otros 
países. Por ejemplo, revisando los montos 
de manutención de las becas nacionales y 
generando colaboración entre instituciones.
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4. PROVEER CONDICIONES HABILITANTES 
PARA EL DESARROLLO DE LA CTCI

Se destaca la necesidad de generar condi-
ciones habilitantes que permitan el desa-
rrollo de la CTCI y potencien su contribución 
al desarrollo sostenible. 

Existen cuatro ejes principales de condi-
ciones habilitantes: 

Institucionalidad: contar con institucio-
nes públicas robustas que no obstaculi-
cen las inversiones y el desarrollo de CTCI, 
por ejemplo, mejorando los procesos de 
permisos y la generación de normativas 
claras que direccionen la CTCI hacia el 
desarrollo sostenible. 

Financiamiento: contar con financiamien-
to estable y de largo plazo que permita ir 
construyendo y manteniendo capacida-
des, así como tener mayor impacto en el 
largo plazo. Se recalca la importancia de 
considerar la inversión en CTCI como un 
gasto estratégico a largo plazo  en el país. 

Direccionamiento estratégico: dar direc-
ción a una parte de la inversión en CTCI 
hacia desafíos o misiones que contribuyan 
al desarrollo sostenible en sus distintas di-

mensiones (ambiental, social y económica). 

Incentivo a la colaboración: generar incentivos 
apropiados para que exista colaboración 
entre actores diversos y actividades de 
CTCI que vinculen la CTCI a la ciudadanía 
y la lleven a distintos espacios (políticas 
públicas, desafíos públicos, innovaciones 
sociales, aportes a conservación de la bio-
diversidad, etc.). Se necesitan incentivos 
para que la CTCI pueda contribuir al de-
sarrollo sostenible en diversos ámbitos. 
Por ejemplo, se releva la necesidad de que 
las personas que desarrollan I+D en las 
universidades tengan incentivos y reco-
nocimiento para realizar actividades de 
divulgación, colaboración con empresas, 
comunidades o instituciones del Estado. 
Se enfatiza que los incentivos actualmente 
están enfocados en promover las publi-
caciones científicas y en algunos casos 
patentes, pero no existen incentivos para 
el desarrollo de otras actividades. 

Se proponen las siguientes acciones:

Modernización del Estado: se propone 
modernizar los procesos administrativos 
y regulatorios para que el Estado no sea 
un obstáculo, sino un facilitador para la 
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implementación de nuevas tecnologías 
y proyectos de innovación. Por ejemplo, 
simplificar la postulación a proyectos de 
apoyo en una lógica de retroalimentación 
que fomente el aprendizaje y evite barre-
ras de acceso para las organizaciones de 
menor tamaño. 

Aumentar el financiamiento para la CTCI 
con un enfoque estratégico y de largo plazo: 
incrementar progresivamente la inversión 
pública y privada en I+D+i, con un enfoque 
estratégico que priorice áreas claves para 
el desarrollo sostenible. Se mencionaron, a 
modo de ejemplo, la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la gestión sostenible del 
agua, la conservación de la biodiversidad, 
el desarrollo de energía renovable. Cabe 
destacar que esta acción debe realizarse 
sin descuidar la creación de capacidades 
de I+D+i diversas que permitan avances del 
conocimiento y preparación en temáticas 
que aún desconocemos su importancia. 

Establecer mecanismos para definir e im-
plementar misiones nacionales y regionales 
que orienten el desarrollo de la CTCI hacia 
el desarrollo sostenible: definir misiones 
de largo plazo, con metas e indicadores 
claros, que articulen la CTCI con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 

prioridades del desarrollo sostenible a nivel 
nacional y regional, así como con desafíos 
productivos. Establecer la gobernanza y 
capacidades institucionales para diseñar 
e implementar las misiones de forma arti-
culada, intersectorial y multinivel.

Integrar criterios de sostenibilidad en las 
políticas públicas e instrumentos de finan-
ciamiento: integrar criterios para direc-
cionar la CTCI para que tenga un impacto 
positivo en los territorios.

Entregar financiamiento basal a institu-
ciones de I+D+i: generar instrumentos de 
apoyo que entreguen financiamiento basal 
a las instituciones que llevan a cabo I+D 
(como Universidades y Centros de I+D+i) 
con el fin de que el desarrollo de la CTCI 
no dependa exclusivamente de proyectos 
concursables de corto plazo y se instalen 
las capacidades requeridas tanto en I+D 
como en transferencia, gestión y divulgación. 

Revisar los criterios de acreditación de ins-
tituciones de educación superior: mejorar 
los criterios y mecanismos de acreditación 
de instituciones de educación superior para 
que fomenten la diversidad de activida-
des de CTCI y no sólo las publicaciones 
científicas. A su vez revisar los criterios de 
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evaluación de la carrera académica, para 
incluir no sólo la producción científica, sino 
también la colaboración con la sociedad, 
el sector privado, el sector público y las 
múltiples contribuciones de la CTCI a la 
sociedad. 

Actualizar los criterios de evaluación de 
fondos concursables: actualizar los criterios 
de evaluación para la asignación de fondos 
concursables a instituciones reconociendo 
en la evaluación de las propuestas el valor 
de actividades CTCI diversas (por ejemplo: 
divulgación científica, mentoría, colabora-
ción con el sector público, empresas y/o 
organizaciones de la sociedad civil). Esto 
con el fin de que existan incentivos para 
el desarrollo de actividades CTCI diversas 
y la colaboración con actores fuera del 
ámbito académico (no sólo contabilizar las 
publicaciones científicas, sino que incor-
porar otro tipo de productos y criterios). Se 
acentúa la necesidad de transparencia en 
la evaluación y la retroalimentación para 
generar aprendizaje en los postulantes a 
fondos.

Analizar y mejorar los incentivos que tie-
nen las empresas para desarrollar CTCI 
y para colaborar: mejorar los incentivos 
tributarios, y condiciones habilitantes como 
las normativas claras, los permisos en pla-
zos más acotados y acceso a subsidios 
direccionados a avanzar hacia el desarrollo 
productivo sostenible.

Creación de una plataforma centraliza-
da de información de proyectos de CTCI 
financiados: contar con plataformas de 
información abierta que permita a los 
ciudadanos y actores (al nivel nacional y 
regional) consultar datos y resultados de 
investigaciones y proyectos, evitando la 
duplicación de esfuerzos y mejorando la 
transparencia 

Crear mecanismos de evaluación de pro-
yectos y programas de CTCI que permitan 
conocer sus resultados e impactos: mejorar 
los sistemas de evaluación de resultados 
e impacto para conocer que se ha logrado 
con el financiamiento a la CTCI. Esto implica 
contar con recursos para estudios, plata-
formas de información y capacitación de 
funcionarios a cargo de estas funciones, 
así como también incentivos y directrices 
claras.

Permitir los espacios de error y experimen-
tación en el diseño de políticas: generar 
estos espacios se propone ya que los pro-
gramas estandarizados y fijos “empaque-
tados” están siempre basados en datos 
de lo pasado y se deben abrir nuevas po-
sibilidades, al aceptar que tenemos que 
explorar y aprender, dada la incertidumbre 
que hoy reconocemos.
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ANEXO 1: 
METODOLOGÍA 
DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO Y 
BITÁCORA
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Para este proceso participativo se invitó a 
representantes de distintas instituciones del 
Ecosistema CTCI, entre estas instituciones 
de educación superior; centros de I+D+i; 
organismos públicos; empresas; ONG; or-
ganizaciones vinculadas a la comunicación 
y/o divulgación de la CTCI; emprendimientos 
de base científico-tecnológica; gobiernos 
regionales; asociaciones culturales, Comités 
Regionales de CTCI; nodos macrozonales de 
aceleración de impacto territorial; nodos de 
laboratorios naturales; asociaciones como 
Achipec, Vertebral y el CRUCH; hubs de 
transferencia tecnológica, incubadoras y 
aceleradoras; organizaciones asociadas a 
industrias creativas, entre otras. Se buscó 
contar con participantes de las distintas 
regiones del país por lo cual el formato fue 
sesiones online con todos los participantes 
y una sesión presencial que se replicó en 
las 5 macrozonas del país² y en la Región 
Metropolitana (no está incluida en ninguna 
de las macrozonas). 

Los participantes estaban invitados a todas 
las sesiones del proceso para ir avanzando 
progresivamente en cumplir con los obje-
tivos del proceso: enriquecer el análisis de 
las fortalezas y debilidades del Ecosistema 
CTCI y generar propuestas para abordar-
las con el fin de que la CTCI contribuya al 

desarrollo sostenible del país.

En total se llevaron a cabo 4 sesiones onli-
ne y 6 sesiones presenciales (una en cada 
macrozona y una en la Región Metropo-
litana). En total participaron más de 300 
personas en el proceso (80% de regiones 
distintas a la Metropolitana). 

Se realizaron 3 sesiones adicionales que 
fueron organizadas por instituciones que 
estaban convocadas al proceso y quisieron 
hacer una sesión especial para su sector: 
una sesión organizada por endeavor en 
Puerto Varas con el sistema emprendedor 
local, una sesión organizada por Vertebral 
que convocó instituciones de formación 
técnico profesional y una sesión organizada 
por el Centro para la Revolución Tecnoló-
gica en Industrias Creativas (CRTIC) con 
representantes de este rubro. Ver línea 
temporal en la figura 18.

2. Las macrozonas se refieren a aquellas definidas por el Ministerio 
de CTCI para la instalación inicial de Seremias, estas son: Macrozona 
Norte (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y 
Atacama), Macrozona Centro (regiones de Coquimbo y Valparaíso), 
Macrozona Centro Sur (regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío), 
Macrozona Sur (regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) y 
Macrozona Austral (región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo y la región de Magallanes y La Antártica Chilena).
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Figura 18: Línea de tiempo del proceso

Las sesiones se organizaron en torno a una 
presentación inicial de contenido basa-
do en los reportes del Consejo CTCI y los 
diagnóstico y hojas de ruta elaborados 
por los Nodos Macrozonales y Nodos de 
Laboratorios Naturales. A continuación se 
realizaron talleres de trabajo usando la 
plataforma Miró o papelógrafos en el caso 

de las sesiones presenciales. El material 
recogido en los talleres fue sistematizado a 
través de transcripciones de audio y regis-
tro escrito para posteriormente analizarlo 
para generar este reporte.

A continuación se sintetiza cada sesión y 
su contenido.
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Tabla 2. Síntesis de las sesiones y sus objetivos
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La Facilitación de las sesiones fue lidera-
da por Marcela Marquez y el equipo de 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo CTCI, 
colaboraron además los Consejeros del 
Consejo CTCI; profesionales de las Sere-
mias de CTCI; profesionales de los Nodos 
macrozonales de aceleración de impacto 
territorial y Nodos de Laboratorios Natura-
les; y funcionarios públicos de Ministerios 
y Agencias relacionadas a la CTCI.

BITÁCORA DEL PROCESO Y SÍNTESIS DE 
LAS SESIONES

24 de junio de 2024: Evento de Inaugura-
ción de “Chile mira su CTCI” en Santiago

Este evento reunió a personas destacadas 
del ámbito de la Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación (CTCI).

Silvia Díaz, Presidenta del Consejo Nacio-
nal de CTCI, y Aisén Etcheverry, Ministra 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, inauguraron la jornada con 
discursos sobre la importancia de la CTCI 
para el desarrollo sostenible del país.

María José Menéndez, Asesora de Políticas 
Públicas del Consejo Nacional de CTCI, 
presentó el reporte “Análisis del Ecosistema 
CTCI en Chile en un Contexto de Grandes 
Transformaciones”, que proporciona valio-
sa información sobre el estado actual del 
Ecosistema CTCI nacional y las oportuni-
dades y desafíos que se observan para 
su desarrollo.

Se realizó un panel de discusión moderado 
por Katherine Villarroel, Secretaria Ejecu-
tiva del Consejo Nacional de CTCI, con la 
participación de Pablo Catalán, Jocelyn 
Olivari y Carlos Ladrix. Tema: “Factores 
clave para que la CTCI impulse el desa-
rrollo sostenible y el bienestar de Chile”.
El video del evento está disponible en canal 
de Youtube del Consejo CTCI³.

3 de julio de 2024: Sesión N°2 (online): 
“Puesta en común e inicio de talleres de 
trabajo”

Participación de cerca de 100 personas, 
74 de ellas de regiones distintas a la Me-
tropolitana.

Representantes de distintos tipos de insti-
tuciones del Ecosistema CTCI: Instituciones 
de Educación Superior, Centros de I+D+i, 
Oficinas de Transferencia y Licenciamiento, 
Hubs de Transferencia Tecnológica, Incu-
badoras, empresas, emprendimientos, ins-
tituciones de divulgación y comunicación 
de la CTCI, Nodos Macrozonales, Nodos 
de Laboratorios Naturales, Academia de 
Ciencias, la Armada, Minciencia, CORFO, 
ANID, INAPI, Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Gobiernos Regionales, Comités 
de CTCI Regional, Comités de Desarrollo 
Productivo Regional, entre otros.

Palabras de bienvenida de Silvia Diaz, Pre-
sidenta del Consejo CTCI.

Presentación de Katherine Villarroel, Se-
cretaria Ejecutiva del Consejo CTCI, sobre 
el marco de trabajo del proceso. Primer 
taller de trabajo grupal (continuará en se-
siones posteriores).

El video de la sesión está disponible en el 
canal de Youtube del Consejo CTCI.

Síntesis de la sesión:

Esta primera sesión de trabajo online tuvo 
como objetivo generar un marco común 
para las reflexiones y propuestas que se 
generen en el proceso. Se realizó una 
presentación que enfatizó como los fe-
nómenos de cambio a nivel global están 
demandando nuevos roles para la CTCI. 
Siendo estos roles el aportar en la transición 
hacia modelos de desarrollo sostenible, 
constituirse en un factor clave en la resi-
liencia de los países frente a disrupciones 
y ser la base para nuevas oportunidades 
de generar desarrollo y bienestar social. 

Luego se realizó un trabajo en grupo para 
lo cual los participantes se dividieron en 
salas, donde respondieron las siguientes 
preguntas: ¿Cómo este contexto de gran-
des transformaciones afecta el rol de la 
CTCI en Chile? ¿Cómo este contexto afecta 
tu rol como actor dentro del Ecosistema 
CTCI?. Cada grupo registró sus respuestas 
en el tablero Miro.

3. https://www.youtube.com/@consejoctci
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Finalmente, algunos de los grupos presen-
taron sus reflexiones en un plenario común 
frente a la pregunta de cómo el contexto 
está afectando el rol de la CTCI. Algunas 
de las ideas planteadas fueron:

• Los desafíos son demasiados complejos, 
por lo que el rol de la CTCI se vuelve crítico 
para poder abordarlos. Esas capacidades 
debieran estar transversalmente instala-
das dentro de nuestra sociedad, de forma 
descentralizada.

• Este contexto desafía a promover más 
colaboración entre distintos sectores, pues 
abordar estas transformaciones no recae 
en un solo sector.

• Desafía a desarrollar conocimiento y 
ciencia que sea pertinente a las necesi-
dades de la sociedad en este contexto de 
transformaciones.

• El rol de la CTCI es fundamental y estra-
tégico para poder enfrentar como país las 

grandes transformaciones que se están 
dando. Hay un rol de “observatorio”: adver-
tir al ecosistema de los posibles impactos 
de los cambios y posibles riesgos futuros. 
Pero también un rol de catalizador: im-
pulsar el desarrollo de I+D; así como un 
rol integrador o de sinergia: potenciar las 
capacidades ya instaladas.

• Incrementa presión sobre resultados 
CTCI, dado que los tiempos de I+D para 
responder son mayores a contingencias.

• La CTCI debe jugar un rol relevante en 
definir qué tipo de país queremos ser.
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10 julio de 2024: Sesión N°3 (online): “Mi-
rando el Ecosistema CTCI en conjunto»

Palabras de bienvenida de Silvia Diaz, Pre-
sidenta del Consejo CTCI.

Presentación María José Menéndez, asesora 
en políticas de CTCI del Consejo CTCI, sobre 
el análisis del Ecosistema CTCI nacional.

Presentación de Juan Carlos Aravena, di-
rector del Nodo Macrozona Austral “Nodo 
Ciencia Austral”, sobre el diagnóstico del 
Ecosistema CTCI de la Macrozona Austral.

Presentación de Macarena Rosenkranz y 
Kinga Halmai, directora y coordinadora del 
Nodo Macrozona Centro “CIV-VAL”, sobre 
el diagnóstico del Ecosistema CTCI de la 
Macrozona Centro.

Segundo taller de trabajo grupal (conti-
nuará en sesiones posteriores).

El video de la sesión está disponible en el 
canal de Youtube del Consejo CTCI.

Síntesis de la Sesión:

Esta segunda sesión de trabajo online se 
centró en mirar en conjunto el Ecosistema 
CTCI (diagnóstico nacional y por macrozo-
na) e identificar fortalezas y debilidades 
del Ecosistema CTCI para que este pueda 
aportar al desarrollo sostenible. Se realiza-
ron 3 presentaciones, una del diagnóstico 
del Ecosistema CTCI a nivel nacional, otra 
del diagnóstico de la Macrozona Austral 
y otra de la Macrozona Centro.
Luego se realizó un trabajo en grupo para 
lo cual los participantes se dividieron en 
salas virtuales, donde respondieron la si-
guiente pregunta: ¿Qué fortalezas y debi-
lidades identifican en las 5 dimensiones 
del Ecosistema CTCI (entorno/contexto, 
diversidad de actores, conexión entre 
actores, direccionamiento (priorización), 
y gobernanza)? Cada grupo registró sus 
respuestas en el tablero Miro. Las defini-
ciones de las dimensiones y ejemplos se 
presentan en la siguiente tabla.
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Finalmente, se presentaron algunas re-
flexiones en un plenario común. Algunas 
de las ideas planteadas fueron:

Entorno:
• Positiva y creciente percepción social 
de la ciencia en el país.
• Matriz productiva de la gran empresa en 
las regiones tiende a estar concentrada 
en pocos actores.
• Falta de conectividad territorial.
• Baja percepción de beneficios del involu-
cramiento del sector productivo y sociedad 
civil (puede deberse a las estrategias de 
divulgación).

Diversidad de actores:
• Existe una gran y diversificada especia-

lización en diversas áreas de la CTCI fa-
vorecido por la existencia de Laboratorios 
Naturales.
• Existe una masa crítica importante en 
investigación.
• Desigual distribución de personal en I+D, 
con la RM concentrando la mayoría de los 
investigadores.
• Menor valoración y condiciones labo-
rales poco óptimas que desincentivan la 
continuidad de perfiles CTCI distintos de 
académico, por ej. un facilitador, técnicos 
de laboratorios, vínculo con políticas pú-
blicas o un administrativo bilingüe.

Conexión entre actores:
• Fuerte cultura de la desconfianza inhibe 
acciones de asociatividad.
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• Falta articular un propósito común, falta 
confianza.
• Persiste el bajo involucramiento del sec-
tor productivo.

Direccionamiento (priorización):
• Existe una tensión, no resuelta, entre los 
KPI asociados a la productividad (científica, 
tecnológica, comercial) y la producción 
de bienes públicos.

• Existe una tensión, no resuelta, entre el 
énfasis en el impacto regional/local de la 
CTCI y su internacionalización.
• El alto nivel de especialización ha llevado 
a que existan cluster que tienen poca inte-
racción multidisciplinaria, por lo tanto, los 
desarrollos quedan estancados en etapas 
temprana de madurez tecnológica.
• Existen desafíos globales que en los te-
rritorios han sido atendidos y avanzados 
desde la I+D+i

Gobernanza del Ecosistema CTCI:
• Una institucionalidad pública desarro-
llada que promueve la CTCI.
• Institucionalidad CTCI muy reciente, con 
despliegue insuficiente y bajo presupuesto.
• Falta articulación de Gobiernos Regiona-
les con Ecosistema CTCI con mirada país.

17 julio de 2024: Sesión N°4 (online): “Mi-
rando el Ecosistema CTCI en conjunto»

Palabras de bienvenida de Silvia Diaz, Pre-
sidenta del Consejo CTCI.

Presentación de Katherine Villarroel, Se-
cretaria Ejecutiva del Consejo CTCI, sobre 
marco del proceso y dimensiones de aná-
lisis del Ecosistema CTCI.

Presentación de Franklin Valdebenito y 
Felipe Smith, director y coordinador del 
Nodo Macrozona Sur “Nodo Conexión Sur”, 
sobre el diagnóstico del Ecosistema CTCI 
de la Macrozona Sur.

Presentación de Fernando Álvarez, director 
del Nodo Macrozona Norte “Desierto Vivo”, 
Cecilia Demergasso directora del Nodo 
Laboratorio Natural Desierto de Atacama 
y Jorge Olave director del Nodo LabAnces-
tral, sobre el diagnóstico del Ecosistema 
CTCI de la Macrozona Norte.

Presentación de Alexis Salas, director del 
Nodo Macrozona Centro Sur “Nodo CTCI 
Centro Sur”, sobre el diagnóstico del Eco-
sistema CTCI de la Macrozona Centro Sur.

Plenario de comentarios y preguntas.

El video de la sesión está disponible en el 
canal de Youtube del Consejo CTCI.

Síntesis de la sesión:

Esta tercera sesión de trabajo online se 
centró en mirar en conjunto el Ecosistema 
CTCI (por macrozona) e identificar forta-
lezas y debilidades del Ecosistema CTCI 
para que este pueda aportar al desarrollo 
sostenible. Se realizaron 3 presentaciones 
del diagnóstico del Ecosistema CTCI de 
la Macrozona Norte, Macrozona Centro 
Sur y Macrozona Centro. Las dimensio-
nes de análisis se presentan en la Tabla 1. 
En la Figura 2 se muestra el esquema de 
una votación de los participantes de la 
sesión en Mentimeter, donde se puntuó 
el estado del Ecosistema CTCI nacional 
en cada dimensión, entre 1 (muy débil) y 
5 (muy fuerte).
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Tabla 1. Dimensiones de análisis
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¿COMO ESTÁ EL ECOSISTEMA CTCI 
NACIONAL EN CADA UNA DE ESTAS 
DIMENSIONES?

Figura 1. Votación en Mentimeter durante 
la sesión. 1=muy débil, 5=muy fuerte.

Luego se realizó un plenario en que se hi-
cieron comentarios y preguntas relacio-
nadas con las fortalezas y debilidades 
del Ecosistema CTCI. Algunas de las ideas 
planteadas fueron:

• Se ve un avance en la incorporación del 
desarrollo sostenible en las estrategias 
de CTCI.
• Las condiciones de calidad de vida de las 
ciudades en zonas extremas del Norte del 
país limitan las posibilidades de atracción 
de talento.
• La importancia de incorporar la educación 
técnico profesional que tiene un vínculo 

directo con el sector productivo.
• Se vienen replicando esfuerzos por crear 
mayor conexión entre el sector productivo 
y los desarrolladores de I+D, sin embargo, 
parece que no avanzamos, quizás estamos 
viendo el problema donde no es.
• Es necesario ver otras formas de transfe-
rencia, no sólo patentes y licencias.
• En datos levantados por CORFO se ve 
que una limitante para las empresas para 
innovar son los ámbitos regulatorios y nor-
mativos.
• Es importante ver los diagnósticos de 
forma evolutiva, como van cambiando 
en el tiempo.
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24 julio de 2024: Sesión N°5 (presencial en 
Santiago): “Propuestas para fortalecer el 
Ecosistema CTCI”.

Palabras de bienvenida de Silvia Diaz, Pre-
sidenta del Consejo CTCI.

Presentación de Katherine Villarroel, Se-
cretaria Ejecutiva del Consejo CTCI, sobre 
marco del proceso y dimensiones de aná-
lisis del Ecosistema CTCI.

Trabajo de visualización del Ecosistema 
CTCI ideal del año 2044, para que este 
contribuya al desarrollo sostenible del país.

Trabajo en grupo para generar propuestas 
para llegar a ese Ecosistema CTCI ideal.

Plenario de comentarios y preguntas.

Síntesis de la sesión:

Esta cuarta sesión de trabajo, que fue pre-
sencial en Santiago, congregó a los parti-
cipantes de la Región Metropolitana. Se 
centró en visualizar el Ecosistema CTCI 
en 2044, pensando en las condiciones y 
características ideales para que este con-
tribuya al desarrollo sostenible. Se desta-
caron características del ecosistema al 
2024 como: un desarrollo armónico con 
la naturaleza, un país cuyo modelo de de-
sarrollo se basa en CTCI, siendo el país un 
referente, una sociedad y amplio consen-
so en la valoración e importancia de los 
aportes de la CTCI, amplia colaboración 
entre distintos actores de la sociedad, la 
CTCI presente en todos los niveles de for-
mación y educación, entre otras.

Luego, se trabajó en grupos para a mirar 
el Ecosistema CTCI de hoy y, a partir de 
las fortalezas y debilidades que se iden-
tifican, hacer propuestas para fortalecer 
el Ecosistema CTCI para que este pueda 
aportar al desarrollo sostenible. Cada gru-
po presentó sus propuestas en plenario. 
Algunas de las ideas planteadas fueron:

• Generar espacios de articulación y cola-
boración entre distintos tipos de actores.
• Generar un relato común de para que se 
financia I+D+i.
• Crear espacios de intercambio de cono-
cimiento, por ejemplo entre empresas y el 

sector público que financia.
• Direccionar y orientar esfuerzos, por ejemplo 
hacia Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Focalización y pertinencia según cada 
región para determinar sus políticas de 
CTCI.
• Incorporar la CTCI en la educación.
• Formación de doctores-as profesionales 
e industriales.
• Considerar incentivos para innovar, por 
ejemplo competencia en los mercados.
• Incorporar investigadores-as en el sector 
público y en distintos espacios.
• Agendas de investigación empujadas 
desde la demanda, por ejemplo por las 
necesidades de las empresas.
• Fortalecer el vínculo de la sociedad con 
la CTCI.
• Generar indicadores y formas de evaluar 
que sean coherentes con los objetivos y 
aportes que se esperan de la CTCI.
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9 de agosto de 2024: Sesión N°5 (presencial 
en Valparaíso): “Propuestas para fortale-
cer el Ecosistema CTCI”.

Palabras de bienvenida de Carlos Olava-
rría, Consejero de la macrozona norte del 
Consejo CTCI. 

Presentación de Katherine Villarroel, Se-
cretaria Ejecutiva del Consejo CTCI, sobre 
marco del proceso y dimensiones de aná-
lisis del Ecosistema CTCI.

Trabajo de visualización del Ecosistema 
CTCI ideal del año 2044, para que este 
contribuya al desarrollo sostenible del país.

Trabajo en grupo para generar propuestas 
para llegar a ese Ecosistema CTCI ideal.

Plenario de comentarios y preguntas.

Síntesis de la sesión:

Esta quinta sesión de trabajo, se realizó de 
manera presencial en la ciudad de Valpa-
raíso, y congregó a alrededor de 40 acto-
res del Ecosistema CTCI de la Macrozona 
Centro. La jornada contó con una breve 
presentación respecto de la CTCI en la 
época actual, a partir del cual hubo dos 
ejercicios grupales. 

El primero fue visualizar el Ecosistema 
CTCI en 2044, pensando en las condicio-
nes y características ideales para que 
este contribuya al desarrollo sostenible. 
La plenaria de este ejercicio dió cuenta de 
un ecosistema de CTCI inserto en la vida 
social, con logros palpables en la calidad 
de vida y la recuperación de la naturale-
za. Se vislumbraron ciudades armónicas, 
con capacidades de CTCI distribuidas y 
descentralizadas, aportando generosa-
mente y directamente en la educación de 
niños, niñas y jóvenes, en la toma de de-
cisiones y en la identidad del país a nivel 

internacional. Vivíamos en una sociedad 
con pensamiento crítico, con espíritu co-
laborativo, con capacidad de crear valor 
integrando saberes y que lograba niveles 
de bienestar para sus habitantes. 

Luego, se trabajó en grupos para a mirar 
el Ecosistema CTCI de hoy y, a partir de 
las fortalezas y debilidades que se iden-
tifican, hacer propuestas para fortalecer 
el Ecosistema CTCI para que este pueda 
aportar al desarrollo sostenible. Cada gru-
po presentó sus propuestas en plenario. 
Algunas de las ideas planteadas fueron:

• Vincular más estrechamente el desarrollo 
de las ciencias con las artes y humanidades.
• Generar una comprensión de qué signi-
fica ser empresario en un modelo que no 
sea extractivista. 
• Promover liderazgos regionales de CTCI 
que fomenten el vínculo con otros actores 
de la sociedad.
• Inclusión intencionada del mundo CFT e 
IP en Ecosistema CTCI.
• Generar programas para cubrir la brecha 
de TRLs 4 al 7 en desarrollo tecnológico.
• Generar programas formativos inter y 
transdisciplinarios.
• Generar instancias colaborativas públi-
co-privados donde se aborde la visión de 
sostenibilidad.
• Generar escuelas “formación” para apren-
der a dialogar entre sectores diversos.
• Instalar modelos colaborativos de gene-
ración de conocimiento que no dependan 
de financiamiento.
• Generar y adecuar incentivos para que 
sean promotores de un Ecosistema CTCI 
que aporta a la sostenibilidad.
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14 de agosto de 2024: Sesión N°5 (presencial 
en Concepción): “Propuestas para forta-
lecer el Ecosistema CTCI”

Palabras de bienvenida de; i) Pablo Ca-
talán, Consejero de la macrozona Cen-
tro-Sur del Consejo CTCI, ii) Andrea Rodrí-
guez, Vicerrectora de I+D Universidad de 
Concepción, iii) Gustavo Núñez, SEREMI 
CTCI Macrozona Centro Sur y iv) Marcela 
Cabezas, Nodo CTCI.

Presentación de Katherine Villarroel, Se-
cretaria Ejecutiva del Consejo CTCI, sobre 
marco del proceso y dimensiones de aná-
lisis del Ecosistema CTCI.

Trabajo de visualización del Ecosistema 
CTCI ideal del año 2044, para que este 
contribuya al desarrollo sostenible del país.

Trabajo en grupo para generar propuestas 
para llegar a ese Ecosistema CTCI ideal.

Plenario de comentarios y preguntas.

Síntesis de la sesión:

Esta quinta sesión de trabajo se realizó 
de manera presencial en la ciudad de 
Concepción, y congregó a alrededor de 
22 actores del Ecosistema CTCI de la Ma-
crozona Centro-Sur. La jornada contó con 
una breve presentación respecto de la 
CTCI en la época actual, a partir del cual 
hubo dos ejercicios grupales. El primero 
fue visualizar el Ecosistema CTCI en 2044, 
pensando en las condiciones y caracterís-
ticas ideales para que este contribuya al 
desarrollo sostenible. La plenaria de este 
ejercicio dio cuenta de un Chile impulsan-
do un desarrollo sostenible que permea 
todos los ámbitos de la vida. Ciudades 
verdes, ordenadas y seguras, alimenta-
das por energías renovables y tecnologías 
como el hidrógeno verde, como escenario 
de una sociedad consciente de su bien-

estar, con acceso a servicios oportunos 
y eficientes. La economía es floreciente 
y basada en el conocimiento y se nutre 
de una alta inversión en CTCI (superior al 
4%), políticas públicas que fomentan la 
colaboración entre actores diversos y la 
democratización de los datos. La academia, 
transformadora e integrada al mundo real, 
soluciona problemas locales y nacionales, 
aprovechando laboratorios naturales e inte-
grando la educación al aire libre, formando 
ciudadanos creativos y con una profunda 
conciencia ambiental desde la temprana 
edad. La descentralización de la CTCI se 
consolida, convirtiendo a diversos territorios 
en referentes por la implementación de 
buenas prácticas. Ciudades productivas 
y tecnológicas, con empleos de valor, son 
el reflejo de un Ecosistema CTCI con un 
impacto transversal, presente en la vida 
cotidiana y accesible para todos. Un pilar 
fundamental es la regeneración del tejido 
ecosocial, impulsando una sociedad más 
justa y armoniosa con la naturaleza, donde 
avatares virtuales abre nuevas posibilidades 
para la interacción y el desarrollo humano. 
Luego, se trabajó en grupos para a mirar 
el Ecosistema CTCI de hoy y, a partir de 
las fortalezas y debilidades que se iden-
tifican, hacer propuestas para fortalecer 
el Ecosistema CTCI para que este pueda 
aportar al desarrollo sostenible. Cada gru-
po presentó sus propuestas en plenario. 
Algunas de las ideas planteadas fueron:

• Fortalecer la articulación entre los dis-
tintos actores del Ecosistema CTCI.
• Aumentar la inversión en CTCI, tanto pú-
blica como privada.
• Promover la descentralización de las ca-
pacidades hacia las regiones.
• Vincular la CTCI con los desafíos del de-
sarrollo sostenible.
• Fomentar la innovación social y la par-
ticipación ciudadana.
• Mejorar la comunicación y la divulgación 
de la CTCI.
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21 de agosto de 2024: Sesión N°5 (presencial 
en Valdivia): “Propuestas para fortalecer 
el Ecosistema CTCI”.

Palabras de bienvenida de Silvia Diaz, Pre-
sidenta del Consejo CTCI.

Presentación de María José Menéndez, 
Asesora en Política de CTCI del Consejo 
CTCI, sobre el marco del proceso.

Trabajo de visualización del Ecosistema 
CTCI ideal del año 2044, para que este 
contribuya al desarrollo sostenible del país.

Palabras del Delegado Presidencial, Jorge 
Alvial y la Seremi del Ministerio de CTCI 
Maite Castro.

Trabajo en grupo para generar propuestas 
para llegar a ese Ecosistema CTCI ideal.

Plenario de comentarios y preguntas.

Síntesis de la sesión:

Esta quinta sesión de trabajo, que fue pre-
sencial en Valdivia, congregó a los par-
ticipantes de la Macrozona Sur del país 
(Regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos). Se centró en visualizar el Ecosiste-
ma CTCI en 2044, pensando en las condi-
ciones y características ideales para que 
este contribuya al desarrollo sostenible. Se 
destacaron características del ecosistema 
al 2024 como: un desarrollo armónico y 
articulado territorialmente, que dé res-
puesta a las necesidades locales. Mayor 

inversión en CTCI, y está más conectada 
con los conocimientos locales. Desarrollo 
sustentable por norma y una biodiversidad 
recuperada. Estrategias y políticas de Es-
tado con visión de largo plazo, entre otras.
Luego, se trabajó en grupos para a mirar 
el Ecosistema CTCI de hoy y, a partir de 
las fortalezas y debilidades que se iden-
tifican, hacer propuestas para fortalecer 
el Ecosistema CTCI para que este pueda 
aportar al desarrollo sostenible. Cada gru-
po presentó sus propuestas en plenario. 
Algunas de las ideas planteadas fueron:

• Criterios de ecología vinculados a la nor-
mativa (SBAP, bosque nativo, cambio cli-
mático) para financiamiento, lineamientos 
y desarrollo de políticas públicas.
• Vinculación con la academia para la 
comprensión y adopción temprana del 
concepto “sostenibilidad”.
• Plataforma única que muestre el desa-
rrollo de proyectos en la actualidad.
• Generación de espacios laborales para 
profesionales de la CTCI fuera del mundo 
académico.
• Promover las singularidades que el país 
tienen para el desarrollo de ciencia de 
frontera.
• Mayor incentivo y promoción para jóvenes 
emprendedores.
• Mejorar conectividad entre regiones.
• Generar buenos indicadores para medir 
el nivel económico del territorio.
• Vinculación de la investigación con el 
territorio a través de la acreditación ins-
titucional.
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10 de Septiembre de 2024: Sesión N°5 (pre-
sencial en Antofagasta): “Propuestas para 
fortalecer el Ecosistema CTCI”.

Palabras de bienvenida de Cristian Cuevas, 
Seremi de la Macrozona Norte del Minis-
terio de CTCI.

Palabras de bienvenida de Cecilia Demer-
gasso, Consejera del Consejo CTCI.

Palabras del director del Nodo CTCI, De-
sierto Vivo, Fernando Álvarez

Presentación de Katherine Villarroel, Di-
rectora Ejecutiva del Consejo CTCI, sobre 
el marco del proceso.

Trabajo de visualización del Ecosistema 
CTCI ideal del año 2044, para que este 
contribuya al desarrollo sostenible del país.

Trabajo en grupo para generar propuestas 
para llegar a ese Ecosistema CTCI ideal.

Plenario de comentarios y preguntas.

Síntesis de la sesión:

Esta quinta sesión de trabajo se realizó 
de manera presencial en la ciudad de 
Antofagasta, y congregó a alrededor de 
32 actores del Ecosistema CTCI de la Ma-
crozona Norte. La jornada contó con una 
breve presentación respecto de la CTCI 
en la época actual, a partir del cual hubo 
dos ejercicios grupales.

El primero fue visualizar el Ecosistema CTCI 
en 2044, pensando en las condiciones y 
características ideales para que este contri-
buya al desarrollo sostenible. La plenaria de 
este ejercicio dio cuenta de un Ecosistema 
CTCI próspero y descentralizado, fuerte-
mente arraigado en las necesidades del 
territorio. Se destacó la importancia de la 
colaboración entre universidades, centros 
de investigación e industrias, con un enfoque 
en la resolución de problemáticas locales 
como la gestión de residuos, el desarrollo de 
la agricultura en el desierto, la innovación 
en minería y energía, y la protección del 
patrimonio natural y cultural. Se visualizó 
una mayor inversión en I+D+i, con fondos 
destinados a proyectos que promuevan la 
diversificación productiva y la creación de 

empleos de calidad en las regiones. La for-
mación de capital humano avanzado, con 
un enfoque en la interdisciplina y la ética, 
fue considerada crucial para el desarrollo 
de una CTCI con pertinencia territorial. La 
democratización del acceso a la ciencia y 
la tecnología, así como la integración de 
los conocimientos ancestrales, fueron ele-
mentos centrales en la visión de un futuro 
donde la CTCI contribuya a la construcción 
de una sociedad más justa, equitativa y en 
armonía con el entorno.

Luego, se trabajó en grupos para a mirar 
el Ecosistema CTCI de hoy y, a partir de 
las fortalezas y debilidades que se iden-
tifican, hacer propuestas para fortalecer 
el Ecosistema CTCI para que este pueda 
aportar al desarrollo sostenible.

Se formaron tres grupos de trabajo para 
discutir los desafíos y oportunidades del 
Ecosistema CTCI actual en la Macrozona 
Norte y proponer medidas para fortalecerlo 
y orientarlo hacia el desarrollo sostenible.
Principales Propuestas y Brechas Identi-
ficadas:

1. Fortalecer la conexión entre la CTCI y 
las necesidades del territorio:

Propuesta: Actualizar los protocolos de 
transferencia de la investigación desde 
la academia hacia los emprendedores, 
facilitando la creación de empresas de 
base científico-tecnológica.

Brecha: Desconexión entre la oferta de 
soluciones CTCI y las necesidades reales 
del sector productivo, con una tendencia 
a importar tecnologías en lugar de desa-
rrollarlas localmente.

2. Descentralizar la política CTCI e impulsar 
un desarrollo con pertinencia territorial:

Propuesta: Generar instrumentos de fi-
nanciamiento específicos para las regio-
nes, con un enfoque en las necesidades y 
oportunidades de cada territorio.

Brecha: Centralización de las decisiones 
y los recursos en la Región Metropolitana, 
lo que dificulta el desarrollo de las demás 
regiones y la generación de soluciones con 
pertinencia territorial.
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3. Incorporar la CTCI en la formación de 
capital humano a todos los niveles:

Propuesta: Integrar la CTCI en los programas 
de pregrado y postgrado de todas las áreas 
del conocimiento, así como en la educa-
ción técnica y la formación de profesores.

Brecha: Escasa flexibilidad de los currí-
culos educativos, que no se adaptan a las 
nuevas demandas del mercado laboral ni 
a los desafíos del desarrollo sostenible.

4. Fomentar la inversión de riesgo y la crea-
ción de un ecosistema de emprendimiento 
dinámico:

Propuesta: Generar incentivos para atraer 
a inversionistas de riesgo y promover la 
creación de empresas de base científi-
co-tecnológica que generen soluciones 
a los problemas del territorio.

Brecha: Falta de una cultura de emprendi-
miento e innovación en la macrozona, con 
una baja participación del sector privado 
en la inversión de riesgo.

5. Desarrollar sistemas de información con 
datos locales para la toma de decisiones:

Propuesta: Crear una base de datos que 
integre información sobre los proyectos de 
CTCI en la macrozona, con datos locales 
que permitan una mejor toma de decisio-
nes y la formulación de políticas públicas 
con pertinencia territorial.

Brecha: Falta de acceso a información ac-
tualizada y confiable sobre los proyectos 
de CTCI en la macrozona, lo que dificulta 
la toma de decisiones y la planificación 
estratégica.

6. Fortalecer la gobernanza del Ecosistema 
CTCI a nivel regional:

Propuesta: Fortalecer los Consejos Re-
gionales de CTCI, dotándolos de mayores 
recursos y atribuciones, para que puedan 
liderar la articulación del ecosistema en 
cada región.

Brecha: Falta de una institucionalidad re-
gional sólida para la CTCI, lo que dificulta 
la coordinación entre los distintos actores 
y la implementación de una visión estra-
tégica compartida.

7. Promover la participación de la sociedad 
civil en la CTCI:

Propuesta: Crear espacios de diálogo y 
participación ciudadana en la CTCI, para 
asegurar que la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación respondan a las 
necesidades y expectativas de la sociedad.

Brecha: Limitada participación de la so-
ciedad civil en el Ecosistema CTCI, lo que 
dificulta la democratización del conoci-
miento y la generación de soluciones que 
respondan a las necesidades reales de la 
población.

Conclusiones:
Se reconoce la importancia de la CTCI 
como motor del desarrollo sostenible en 
la Macrozona Norte.

Se identifican brechas importantes en el 
Ecosistema CTCI, como la baja inversión 
en I+D+i, la débil vinculación ciencia-em-
presa, la escasa articulación regional y la 
limitada participación de la sociedad civil.
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1 de octubre de 2024: Sesión N°6 (online): 
“Revisión de propuestas para fortalecer 
el Ecosistema CTCI y su contribución al 
desarrollo sostenible”.

Palabras de bienvenida de Silvia Diaz, pre-
sidenta del Consejo CTCI.

Presentación de María José Menéndez, 
asesora del Consejo CTCI, sobre el marco 
del proceso y las propuestas a comple-
mentar.

Trabajo en grupo para revisar y enriquecer 
las propuestas.

Plenario donde cada grupo presenta y es-
pacio para comentarios y preguntas.

Compromisos de los participantes para 

aportar al cumplimiento de estas propuestas.

Síntesis de la sesión:

Esta sexta sesión de trabajo, que fue online, 
congregó a los participantes de todas las 
macrozonas del país. Se centró en:

Revisar y enriquecer las propuestas que 
fueron sistematizadas a partir de los talle-
res realizados en todo el proceso partici-
pativo. Se revisaron por grupos los 4 ejes 
temáticos: (1) Articulación-colaboración; 
(2) Descentralización y pertinencia territo-
rial; (3) Educación y capital humano y (4) 
Condiciones habilitantes. Luego del tra-
bajo en grupo se llevó a cabo un plenario 
donde cada grupo presentó los principales 
puntos conversados.
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CHILE MIRA SU CTCI: INFORME FINAL 
DEL EJERCICIO PARTICIPATIVO 2024


