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Resumen
La diplomacia científica (dc) se consolida como una propuesta ecléctica y de frontera entre la cien-
cia, la tecnología y la innovación (cti), por un lado, y las Relaciones Internacionales y la política 
exterior, por el otro. ¿Cómo se articulan las políticas del sector ciencia y tecnología, y relaciones 
internacionales en Colombia en torno a la diplomacia científica? A partir de un análisis exploratorio 
y de naturaleza cualitativa-descriptiva de documentos de política pública en el período 2018-2022, 
se identifican las acciones de dc que Colombia ha implementado. Concluimos que se han dado pasos 
importantes y acelerados, pero persisten desafíos en materia de articulación y consolidación de la dc 
como una estrategia efectiva que facilite la consecución de objetivos tanto para el sector cti, como de 
Relaciones Internacionales. Este artículo señala las bases conceptuales para comprender de manera 
situada la dc, algunas de sus críticas, y ubica la experiencia colombiana en perspectiva comparada con 
la de Brasil, México y Chile.
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Foreign Policy and Science and Technology Policy in 
Colombia: Scientific Diplomacy as Frontier

Abstract
Science diplomacy (sd) is consolidated as an eclectic and frontier proposal between science, tech-
nology, and innovation (sti), on the one hand, and International Relations and foreign policy, on the 
other. How is public policy on science and technology in Colombia articulated with public policy on 
technology and International Relations through scientific diplomacy? This article identifies the sd 
actions that Colombia implemented between 2018-2022, based on an exploratory and qualitative-de-
scriptive analysis of public policy documents from that period. We conclude that important and 
accelerated steps have been taken, but challenges persist in terms of the articulation and consolida-
tion of sd as an effective strategy that facilitates the achievement of objectives for both the sti sector 
and International Relations. We sketch the conceptual foundations that can aid in understanding sd 
in a situated manner, introduce some of its criticisms, and place the Colombian experience in compar-
ative perspective with relation to those of Brazil, Mexico, and Chile.

Keywords: Colombian foreign policy; science diplomacy; science, technology, and innovation 
(sti); Latin America; public policy.

Política externa e cti na Colômbia: a diplomacia 
científica como fronteira

Resumo
A diplomacia científica (dc) se consolida como uma proposta eclética e de fronteira entre ciência, tec-
nologia e inovação (cti), de um lado, e as Relações Internacionais e a política externa, de outro. Como 
se articulam as políticas do setor de ciência e tecnologia e as relações internacionais na Colômbia em 
torno da diplomacia científica? Com base em uma análise exploratória e de natureza qualitativo-des-
critiva de documentos de políticas públicas no período de 2018-2022, são identificadas as ações de 
dc que a Colômbia implementou. Concluímos que passos importantes e acelerados foram dados, mas 
persistem desafios em termos de articulação e consolidação da dc como uma estratégia eficaz que 
facilite o alcance dos objetivos tanto para o setor de cti quanto para as Relações Internacionais. Este 
artigo aponta as bases conceituais para entender a diplomacia científica de forma situada, apresenta 
algumas de suas críticas, e coloca a experiência colombiana em perspectiva em relação às experiên-
cias do Brasil, México e Chile.

Palavras-chave: política externa colombiana, diplomacia científica (dc), Ciência, Tecnologia e 
Inovação (cti), América Latina, políticas públicas.
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Introducción
La diplomacia científica (dc) viene ganando terreno como eje de estudio y 
comprensión de fenómenos sociales complejos, en distintos niveles y sobre dife-
rentes temas de la agenda internacional. Esta situación ha generado que, a nivel 
global y regional, se tomen medidas, en ocasiones aisladas sin adecuada coordi-
nación. Colombia no ha sido ajena a esa situación, si bien en el Plan Nacional de 
Desarrollo (2018-2022) no se contempla explícitamente, se han tomado accio-
nes institucionales y prácticas que así lo evidencian, generando ciertos desafíos 
para lograr una acción más coordinada y eficaz.

Encontrar una definición precisa o generalmente aceptada que explique 
la relación entre ciencia, tecnología e innovación (cti), por un lado, y diplo-
macia y política exterior, por el otro, no es una tarea sencilla de llevar a cabo. 
Requiere la construcción de puentes e interacción constante entre el campo 
de la ciencia, la política y la economía (Rüffin & Flink, 2019). En la relación 
entre ciencia y asuntos internacionales, constantemente intervienen formas 
de cooperación y conflicto, oportunidades de colaboración y competencia, y 
exclusión y trabajo colaborativo. Incluso en los momentos más álgidos de la 
Guerra Fría, se ejecutaron acciones de dc para estimular intercambios cientí-
ficos dirigidos a asegurar el control de la producción del conocimiento, evitar 
que cayera en manos extranjeras o enemigas y como vehículo encubierto para 
misiones de información y espionaje (Turchetti & Lalli, 2020).

A pesar de que la evolución del conocimiento científico tiene un carácter dis-
ruptivo y transformacional, no hace parte de los debates centrales de la disciplina 
de Relaciones Internacionales. La seguridad internacional, la economía, el comer-
cio internacional, el medio ambiente e incluso recientemente la salud, ocupan un 
lugar más importante. Al convertirse en centenaria, la disciplina cuestiona pro-
gresivamente los marcos tradicionales de respuesta, señalando como lo hiciera 
Chimamanda Ngozi el peligro de las verdades únicas, aquellas que provienen de 
posiciones del poder, y, por el contrario, se estimula la construcción de marcos  
de interpretación más amplios, representativos de un mundo heterogéneo y 
diverso, que descentralicen el conocimiento y su utilización (Tickner & Smith, 
2020).

Con base en lo antes mencionado, en los últimos años se han estimu-
lado reflexiones sobre el papel de la disciplina, la capacidad explicativa de los 
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conceptos y métodos implementados e incluso sobre la pertinencia en la uti-
lización de ciertas teorías, haciendo énfasis en la construcción de enfoques 
más situados y prácticos. La dc tiene la intención de potenciar las ventajas e 
intereses de los Estados que la utilizan. Así, la ciencia y la tecnología desempe-
ñan un rol transformacional en la manera como se llevan a cabo las Relaciones 
Internacionales, en ocasiones dinamizando y generando nuevos temas de la 
agenda, y al tiempo produciendo nuevos riesgos e inseguridades (Weiss, 2015). 
Desde esta perspectiva, la dc debe ser entendida como un punto de encuentro 
entre cti y Relaciones Internacionales, que crea las condiciones para nuevas 
dinámicas en el mundo de la política exterior. Así, la dc crea un nuevo espacio 
de interacciones entre actores y mecanismos de gobernanza multinivel (Aukes 
et al., 2020). Resulta imperativo redoblar esfuerzos para continuar profundi-
zando estas discusiones en América Latina, a partir de la comprensión de los 
objetivos que tienen las estrategias nacionales, la interacción entre los acto-
res participantes en los sistemas nacionales de cti y la evolución que la dc 
adquiere, tanto a nivel regional como local.

Para avanzar en esta dirección, el presente artículo aborda la pregunta de 
investigación: ¿cómo se articulan las políticas del sector ciencia y tecnología 
y relaciones internacionales en Colombia en torno a la diplomacia científica? 
Se presenta un contexto general de la dc en la región latinoamericana y, pos-
teriormente, se analiza los documentos de política exterior y de cti adoptados 
por el gobierno colombiano en el periodo 2018-2022.

Usando parte del andamiaje conceptual de los estudios de ciencia y tec-
nología de los años 80 del siglo pasado, se asumirá en este artículo que la dc 
es “un objeto frontera” (Star & Griesemer, 1989) que vincula dos ámbitos de 
conocimiento y de práctica: por un lado, i) la comunidad de estudiosos y prac-
ticantes de la política exterior y, por el otro, ii) la comunidad científica en 
general y los practicantes de política científico-tecnológica. Los “objetos fron-
tera” permiten a diferentes grupos trabajar juntos, sin consenso, y mejorar 
la capacidad de una idea, teoría o práctica cruzando fronteras culturalmente 
definidas, regularmente inconmensurables, pero en algún sentido traducibles 
(Star, 2010; Fox, 2011).

En Colombia no se cuenta con una estrategia nacional de diplomacia cien-
tífica y se observa una desarticulación entre actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Además, no se cuenta con acciones de largo plazo enfocadas en la diplomacia 
científica, sino con acciones dispersas en el entramado institucional (Echeve-
rría King et al., 2021). No obstante, el debate de la dc ha ganado relevancia en 
América Latina y, por supuesto, en Colombia. Para ubicar la experiencia colom-
biana en el marco regional, el presente artículo describe los avances y desafíos 
de la dc en Brasil, México y Chile. Comparado con estos países, Colombia refleja 
un progreso medio de desarrollo, en cuanto a dc, a partir de acciones lideradas 
principalmente por el Estado, con la intención de hacer frente a desafíos trans-
nacionales, como la crisis climática, la seguridad alimentaria o la transición 
energética.

Marco teórico
En este apartado se expone los elementos conceptuales con los que se abordó 
el análisis, teniendo en cuenta un enfoque ecléctico, el cual vincula conceptos 
de las Relaciones Internacionales como disciplina y, parcialmente, nociones 
propias de los estudios de ciencia y tecnología, en particular, el concepto de 
“objeto frontera” (Star & Griesemer, 1989).

En los últimos treinta años al interior de la disciplina internacional, creció 
el debate y la necesidad de ampliar los marcos de comprensión de los fenóme-
nos internacionales. Así, una línea que se fortalece con el paso del tiempo es la 
de incorporar experiencias locales —de regiones diferentes a las que histórica-
mente contribuyeron a los estudios, como la estadounidense o europea—, en 
las que se integren y adapten enfoques teóricos que den cuenta de realidades 
distantes de los centros de poder tradicional y que proyecten explicaciones e 
interacciones más incluyentes y complejas del Estado y otros actores (Tickner 
& Smith, 2020). En ese sentido, los estudios internacionales se reconfiguran 
para alcanzar una capacidad de explicación más plural y verdaderamente glo-
bal. Así las cosas, este marco teórico conceptual se estructura alrededor de los 
siguientes elementos.

En primer lugar, los enfoques eclécticos construyen prismas de estudio 
pragmáticos, seleccionando aquellos elementos específicos de diversas discipli-
nas que permiten trazar puentes y desarrollar ángulos de entendimiento a la 
medida, con una concepción de la investigación enfocada en la práctica, a partir 
de una delimitación puntual del objeto de estudio (Sil & Katzenstein, 2010). En 
otras palabras, la perspectiva ecléctica reconfigura y flexibiliza los postulados 
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metateóricos y se dirige hacia orientaciones que migran o se mueven entre dife-
rentes campos, con el propósito de encontrar vías alternativas de explicación y 
comprensión de fenómenos específicos.

Lo anterior refleja una situación en la cual, los paradigmas tradiciona-
les o las orientaciones rígidas u ortodoxas de un campo relativamente bien 
delimitado se quiebran para dar pie a explicaciones novedosas en problemas 
sociales complejos. El eclecticismo extrae, traslada y, selectivamente, combina 
elementos y componentes analíticos de teorías y modelos o narrativas diver-
sas, que incluso pueden ser competitivos entre sí (Sil & Katzenstein, 2010).

En segundo lugar, el término política exterior será entendido como un 
objeto polisémico que involucra acciones, reacciones e inacciones de una 
o varias entidades, cuerpos, o instituciones del Estado, que se despliegan o 
actúan en el ambiente internacional (Morin & Paquin, 2018). Adicionalmente, 
para Hudson (2012) la política exterior es un proceso multicausal, en el que 
intervienen tanto factores materiales como ideacionales, diversas institucio-
nes públicas y, de manera creciente, otros actores (sector privado o sociedad 
civil, por ejemplo) en la configuración de los objetivos, las estrategias y accio-
nes que fijan los Estados para alcanzar sus objetivos.

Para la ejecución de la política exterior, el Estado requiere hacer diplo-
macia, entendida esta como la comunicación estructurada entre dos actores 
que tienen contacto regular y periódico para anunciar un mensaje en el que se 
promueva mejorar el comercio, la cultura, la salud y el bienestar (McGlinchey, 
2017). En este artículo, la diplomacia no será entendida de manera tradicio-
nal, como un relacionamiento Estado-Estado, sino que, se abordará desde 
una perspectiva en la que se reconoce que los relacionamientos se dan entre 
diferentes actores, más allá de los estatales. Así, contempla marcos de relacio-
namiento diversos que se enfocan en encontrar soluciones para los problemas 
del ciudadano, a partir de relaciones más horizontales, multinivel y multiactor 
(Cull, 2009).

Acá se adopta el enfoque de diplomacia pública, que la abarca como con-
cepto, práctica y campo de estudio multidisciplinar. La primera, señala que es 
una forma de comunicación policéntrica entre entidades políticas y personas 
u otros actores interesados. Como práctica, refleja la evolución, adaptación 
o el cambio de patrones en dinámicas más grandes que no controla, como la 
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globalización, la comunicación, los procesos de democratización o la influen-
cia ideológica y, como campo de estudio, se destaca por la intersección entre 
diversas disciplinas que facilitan la comprensión de las decisiones políticas, a 
partir de la generación de redes relacionales y colaborativas (Huijgh, 2016).

Entonces, la diplomacia pública se convierte en una forma de diplomacia 
híbrida, que promueve la participación de actores no tradicionales, incluso 
individuos, para establecer mecanismos de diálogo y concertación con las 
autoridades sobre temas de interés recíproco.

En tercer lugar, a inicios del siglo xxi, con la intención de generar espa-
cios de entendimiento novedosos, la Royal Society británica y la Academia 
Americana para el Avance de la Ciencia (aaas, por sus siglas en inglés), se 
propusieron construir una definición que diera cuenta de las relaciones entre 
política exterior, diplomacia y toma de decisiones, por un lado, y la ciencia, la 
tecnología y la innovación, por el otro, para la solución de problemas comu-
nes y complejos. En otras palabras, las primeras definiciones de dc resultan 
de entender que la relación entre política y ciencia es antigua, pero no existía 
una definición apropiada que reflejara las interacciones entre ambos campos 
y que, además, reconociera que los desafíos contemporáneos requieren de 
acciones transdisciplinares en diferentes niveles y con la interacción variada 
de actores (Ordóñez et al., 2021).

Así, se plantea que la diplomacia científica tiene tres ejes: i) Ciencia en la 
diplomacia, esto es, el rol que desempeña el asesoramiento científico para la toma 
de decisiones en política exterior, ii) Diplomacia para la ciencia, que consiste 
en hacer diplomacia para facilitar, estimular y desarrollar el quehacer cientí-
fico y, finalmente, iii) Ciencia para la diplomacia, esto es, utilizar la cooperación 
científica para mejorar las relaciones internacionales entre Estados, regiones u 
organizaciones (The Royal Society, 2010). Estas acepciones propias de la dc faci-
litan la comprensión de cómo un conjunto de actores, incluido el Estado, se ven 
involucrados en “dos mundos” que tienden a considerarse separados: la ciencia 
y la toma de decisiones político-diplomáticas.

Por su parte, la declaración de Madrid sobre dc, de 2019, reafirma que 
esta consiste en una serie de prácticas de intersección entre ciencia, tecno-
logía y política exterior, que sirve para atender desafíos globales y relaciones 
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entre pueblos y Estados más productivas y sostenibles en el tiempo. Adicio-
nalmente, se considera que la dc permite construir una interfaz para ejecutar 
una política exterior basada en evidencia científica y contribuir a la mejora de 
la ciencia y la formulación de políticas públicas (s4d4c, 2019).

La definición anterior reafirma que la cti, en un mundo más interconectado, 
debe abandonar su enfoque nacional (Varsavsky, 1972) y disciplinar-canónico 
para dirigirse hacia otro, en el que los desafíos y retos que la humanidad pre-
senta tienen una estructura interdisciplinar y transnacional (Copeland, 2016).

Sobre el particular, hay autores que han vinculado la dc con teorías de 
las Relaciones Internacionales, pues aquella refleja intereses de los Estados 
(realismo) en especial, en términos de capacidades científicas y materiales. 
En segundo lugar, permite la articulación entre organizaciones interguberna-
mentales, Estados y sociedad civil (liberalismo) para la solución de problemas 
transnacionales y, por último, son prácticas sociales (constructivismo) que 
revelan interacciones entre actores con variados intereses (Kaltofen & Acuto, 
2018).

Lo anterior permite entender, como lo señala Gual Soler (2020), que la solu-
ción de los complejos problemas públicos del siglo xxi, requieren eclecticismo 
para la ruptura de las fronteras del conocimiento y la proyección de soluciones 
por tres características inseparables: necesitan de ciencia, tecnología e inno-
vación (cti) para comprenderlos y solucionarlos; los efectos trascienden las 
fronteras nacionales y ningún país o sector podrá resolverlos por sí mismo 
(Gual Soler, 2020).

Diversos autores consideran que la dc es un recurso que fortalece las 
capacidades de influencia del Estado en el ámbito internacional y aprovecha 
las potencialidades del personal científico doméstico. Por ejemplo, Flink y 
Schreiterer (2010) entendieron que las estrategias desplegadas por un Estado 
en materia de dc: i) facilitan el acceso a investigadores, centros de investiga-
ción y tecnologías en otras latitudes, ii) contribuyen a la promoción del país en 
el escenario regional o global y, por último, iii) influyen en la percepción de la 
opinión pública, tomadores de decisiones y actores significativos.

Además, cuando las relaciones entre dos Estados se ven afectadas, el poder 
de la atracción científica es un medio para distensionar y buscar vías adicionales 
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a las comúnmente utilizadas para relanzar una relación que se ha visto fracturada 
(Ruffini, 2017). En ese sentido, la dc puede ser un dinamizador del poder blando 
de los Estados, en tanto, facilita proyectar intereses por medios diferentes a la 
coacción física y, además, utiliza la necesidad de atracción de conocimiento para 
la consecución de resultados.

Enfoques más recientes de dc sugieren situar su definición en un espacio 
que reconozca prácticas heterogéneas. Aquellas se insertan en una agenda polí-
tica relativamente definida, pero en constante evolución y encaminada a diversos 
propósitos, entre los cuales se destacan: ejercer el poder blando, responder a situa-
ciones de emergencia o crisis nacional y contribuir al crecimiento económico a 
través del fortalecimiento de los sistemas nacionales de cti (Gluckman et al., 2017).

Cabe resaltar que la dc no ha estado exenta de críticas. Hay quienes consi-
deran que la dc es una nueva forma de referirse a prácticas que ya se llevaban 
a cabo, pero que hoy tienen una nueva etiqueta (Davis & Patman, 2014). Como 
se refleja en los párrafos de arriba, las conceptualizaciones respecto de la dc 
muestran que es una noción novedosa, pero aún “borrosa”, bajo construcción 
y en debate (Rüffin & Flink, 2019, p. 105).

En este artículo se considera la dc, como en la definición original de objeto 
frontera, un “objeto” que habita en varios mundos sociales que se cruzan y 
que satisfacen sus necesidades de información con este. Precisamente, como 
“objeto” (idea, abstracción representación, metáfora) es lo suficientemente 
flexible para adaptarse a las necesidades de desarrollo institucional en Colom-
bia y a las restricciones de las diversas comunidades que la emplean, pero lo 
suficientemente robusta para mantener una “identidad común” independien-
temente de dónde y quién la aborde, ya sea la comunidad de internacionalistas, 
la de científicos o la de estudiosos y practicantes de las políticas de cti.

La dc como objeto frontera es aún bastante abstracta, aunque parece 
“habitar” en determinadas prácticas, escenarios de diálogo y, más reciente-
mente, en políticas públicas concretas. Si bien tiene diferentes significados en 
diferentes mundos sociales y comunidades, parece que su estructura es común 
para más de un grupo de personas, relativamente bien delimitado. Su consti-
tución y gestión en el ámbito de lo público y social es un proceso clave en el 
desarrollo y mantenimiento de la intersección de estos dos mundos sociales, 



10

D
es

af
ío

s, 
Bo

go
tá

 (C
ol

om
bi

a)
, (

34
-E

sp
ec

ia
l),

 se
m

es
tr

e 
II

 d
e 

20
22

Piñeros, Echeverria y Andrade  |  Política exterior y de CTI en Colombia: la diplomacia científica como frontera

regularmente interpretados como distantes: las relaciones exteriores y la cti 
y sus políticas (Star & Griesemer, 1989; Fox, 2011).

La dc en América Latina
Este apartado se concentra en vislumbrar que, a pesar de que en los últimos años 
han aumentado las dudas sobre el multilateralismo regional, hay ciertos avances 
en materia colectiva en términos de dc, para lo cual, se toman algunos ejem-
plos de México, Brasil y Chile. No son los únicos, pero se tomará en cuenta su 
recorrido como una muestra representativa de los avances que la diplomacia 
científica viene dando en la región.

México
Para México, la dc es un medio a través del cual el “poder blando de la cien-
cia” promueve la participación y el libre intercambio de ideas, contribuyendo 
al progreso, la innovación y la paz (Centro de Investigación Internacional [cii] 
& Scitech Diplohub, 2020). A finales de la década del ochenta, en México se dio 
un fortalecimiento institucional que derivó en la creación del Consejo Con-
sultivo de la Ciencia con la intención de proveer asesoría directa a la oficina 
presidencial, que se transformó en el 2013 en la oficina de Ciencia, Tecnología e 
Innovación adscrita a esa entidad (López-Vergès et al., 2021).

Posteriormente, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) impulsó la creación de la Ofi-
cina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, 
que brinda información y asesoría a universidades, centros de investigación e 
investigadores sobre oportunidades científicas en México y el exterior (Gutié-
rrez, 2018).

También, a través del conacyt se han ampliado los instrumentos jurídi-
cos que vinculan a México con países como Alemania, Austria, Canadá, Estados 
Unidos, España y Francia, con la intención de aumentar la formación de los diplo-
máticos mexicanos en diplomacia científica y vincular, tanto a investigadores de 
esos países como a mexicanos residentes en el exterior, en actividades científicas 
en México (cii & Scitech Diplohub, 2020; “Dirección adjunta…”, s. f.). 

Adicionalmente, a través del Instituto de los mexicanos en el exterior, se 
identifica y organiza a la diáspora altamente calificada con la intención de 
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generar espacios de participación en el desarrollo social, económico, cientí-
fico, tecnológico y de innovación de México (cii & Scitech Diplohub, 2020).

Brasil
Para Brasil, institucionalmente la dc ha sido desarrollada a partir del departa-
mento de ciencia y tecnología adscrito al Ministerio de Asuntos Internacionales. 
Este desarrolla un programa de diplomacia de la innovación en el estado de Sao 
Paulo (Gual Soler, 2021). La diplomacia de la innovación se convierte en un eje 
transversal, al vincular intereses nacionales (mejorar la participación global 
en cti), relacionar al sector privado (desarrollo y transferencia de tecnología) 
y fortalecer las capacidades locales en las ciudades, a través del fortalecimiento 
de los sistemas de cti (InnSciD, 2019).

A pesar de la aún arraigada creencia de que solo los llamados países desa-
rrollados tienen las capacidades, recursos técnicos y financieros, así como la 
vocación de desarrollar estrategias de dc, el caso brasileño ha desmitificado en 
buena medida este asunto. La firma de convenios científicos que promueven 
la movilidad estudiantil, estimula el intercambio sectorial y amplían las rela-
ciones, más allá de los asuntos políticos o económicos y comerciales, ha sido 
una tradición de ese país desde la década del treinta del siglo pasado (Ferreira 
& De Oliveira, 2020).

En 2021 Brasil cumplió 40 años de investigaciones científicas desarrolladas 
en la Antártida. Si bien, en un primer momento tuvo influencia la geopolítica 
a través de la Marina brasileña, principal impulsora de la adhesión al Tratado 
Antártico, en los años ochenta esa visión se transformó, incluyendo otros 
objetivos en ciencias ambientales y biología, con lo cual hoy la participación 
depende principalmente de intereses geopolíticos, prioridades políticas y cien-
tíficas, y mecanismos idóneos de financiación (Câmara et al., 2021).

Por lo anterior, el desarrollo de capacidades en materia científica le ha per-
mitido a Brasil articular diversas narrativas en materia de cti frente a terceros; 
entre las que se encuentran: i) las que exhiben explícitamente poder, en espe-
cial las relacionadas con la seguridad, ciberseguridad y el desarrollo del aparato 
productivo militar; ii) se ubican las que despliegan mecanismos de cooperación 
y asociatividad en materia científica, vinculadas a la industria química, far-
macéutica y empresarial, y, por último, iii) las asistencialistas, enfocadas en la 
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cooperación sur-sur, dirigidas a desarrollar una visión de Brasil como país coo-
perante y solidario (Costa Leite et al., 2020).

Chile
Otro caso significativo a nivel regional es el de Chile, el cual ha desarrollado pasos 
en varias líneas de articulación. En primer lugar, en 2019, como una estrategia para 
fortalecer la formación científica de los diplomáticos, la Academia Diplomática 
Andrés Bello abrió un curso de formación en dc con la intención de fortalecer 
tanto el conocimiento científico en la materia, como la inserción internacional de 
Chile a través de la cti (“Academia Diplomática abre cátedra…”, 2019). Incluso la 
Universidad de Chile por medio del Instituto de Estudios Internacionales ofreció y 
ejecutó de manera virtual un curso sobre diplomacia científica enfocado a perfiles 
articulados con las relaciones internacionales (“Curso de extensión…”, s. f.).

A nivel institucional, al interior del ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile se creó la división de ciencia, energía, educación, innovación y astro-
nomía. Esta división se ha encargado de formalizar acuerdos estratégicos con 
otros Estados, organismos multilaterales y otros actores estratégicos en temas 
en los cuales el país tiene una ventaja comparativa (Gual Soler, 2021).

Hace más de 25 años, Chile formalizó con Estados Unidos un memorando 
de entendimiento en materia de cti que, sumado a otras iniciativas con la 
Unión Europea y Japón, permitió la construcción y puesta en funcionamiento 
de alma: el radiotelescopio más grande del mundo. Esta es una apuesta de 
cooperación científica internacional de gran envergadura que hoy permite el 
desarrollo de una comunidad epistémica que gira en torno a varias ciencias 
del espacio desde el sur del continente (Silva Navarro, 2021).

Adicionalmente, debido a los abundantes recursos naturales que la región 
de la Antártica y Magallanes posee, el Gobierno chileno ha implementado accio-
nes dirigidas a fortalecer la investigación científica. Estas regiones presentan 
una baja tasa demográfica (menos del 1 % de la población chilena habita allí) 
y una aportación minúscula al pib (también menos del 1 %), pero una riqueza 
natural incalculable en términos de biodiversidad, recursos oceánicos y marí-
timos, y minerales y piedras preciosas. A través de gestiones dadas en el seno 
del sncti chileno, se ha incrementado la participación de centros de investiga-
ción y desarrollo, académicos independientes, empresas, agentes financieros y 
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otras agrupaciones de la sociedad civil que impulsan a Chile como un “destino” 
apropiado para hacer investigación científica (Riquelme, 2013).

La dc en Chile ha desarrollado acciones que le permiten: i) aprovechar sus 
ventajas comparativas y competitivas, ii) la inserción internacional en esce-
narios altamente competitivos y iii) proyectar nuevos intereses científicos y 
diplomáticos.

En general, como se describe en esta sección, es notorio que se han con-
solidado acciones de dc en algunos países de la región, que se ajustan a sus 
necesidades, ventajas y expectativas, reflejando los lazos comunicantes entre 
diplomacia y ciencia y dando sentido, en alguna medida, al argumento princi-
pal que se pretende explorar en este artículo: la dc como objeto institucional 
ecléctico y de frontera, puede ayudar a la toma de decisiones políticas domés-
ticas, a la cualificación interna de los sncti y a la articulación y consolidación 
de comunidades epistémicas nacionales e internacionales.

La política exterior colombiana (2018-2022): 
más allá de lo tradicional
Este apartado señala la manera como el Estado colombiano, en el periodo 
2018-2022, ha venido ejecutando acciones que contribuyen al ensamblaje de la 
dc, más allá de lo discursivo, y muestra la forma como se ha abordado el tema 
en los documentos de política de cti y Relaciones Exteriores.

En este periodo (2018-2022), la dc tuvo un gran auge. En el Plan Nacional 
de Desarrollo (pnd), la política exterior quedó consignada en el “Pacto por 
la Legalidad”, en el que se planteó una política exterior responsable, innova-
dora y constructiva (Departamento Nacional de Planeación [dnp], 2018). Sin 
embargo, la estrategia de diplomacia para la legalidad, el emprendimiento y 
la equidad, no fue suficiente para lograr un mejor posicionamiento para los 
intereses de Colombia y un acoplamiento con los intereses de otros países de 
la región (Marriner & Becerra, 2020).

Cuatro fueron los ejes sobre los cuales se estructuró la política exterior en 
el pnd 2018-2022: i) participación activa y de liderazgo en la escena interna-
cional; ii) construcción de una política migratoria integral para la movilidad y 
atracción de colombianos que desean regresar al país, en especial la población 
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altamente cualificada; iii) consolidación de un acompañamiento a los colom-
bianos en el exterior, y iv) la construcción de una política integral de fronteras 
para la estabilización y el desarrollo de los territorios (dnp, 2018).

En relación a la cti, el pnd se enfocó en 4 objetivos: i) aumentar la inver-
sión pública y privada en cti; ii) estimular la colaboración entre universidades 
y empresas para una investigación con mayor impacto; iii) potenciar la inno-
vación pública a través de herramientas para medir, fortalecer y articular las 
capacidades de innovación y iv) aprovechar a los colombianos con doctorado 
que regresarán al país en los próximos años, lo cual es consistente con una 
clara ambición de desarrollo de actividades de dc, sin llamarla de esta manera.

Adicionalmente, el Plan Estratégico de la Cancillería establece siete objeti-
vos que amplían lo establecido en el pnd, en lo concerniente a política exterior. 
Para efectos del presente artículo, se destacan los primeros tres, debido a que 
estos se refieren de manera directa o indirecta temas de conocimiento, cien-
cia, tecnología o innovación, a saber: i) participación responsable, proactiva 
y sostenible en los escenarios internacionales, ii) fortalecer la posición de 
Colombia en sus relaciones bilaterales y iii) promover los intereses nacionales 
en los mecanismos de concertación e integración regionales (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2019).

Si bien, ni el pnd ni el Plan Estratégico de la Cancillería establecieron de 
manera explícita la inclusión de la dc, como una herramienta o estrategia 
de la administración pública en este periodo, sí se mencionan parcialmente 
actividades relacionadas con la misma y, adicionalmente, el país sí adelantó 
acciones que muestran una apropiación parcial. Sin embargo, no se observó en  
este periodo, ni en documentos ni en la práctica, un adecuado engranaje de la 
dc por parte de las diferentes agencias del Estado a nivel central.

Acciones de diplomacia científica colombiana
Colombia no ha sido la excepción a una tendencia creciente en el ámbito glo-
bal y regional. Si bien el entorno complejo generado por la pandemia global 
pudo producir un estímulo externo, para utilizar la dc, como una herramienta 
adicional a las que usualmente se empleaban en la relación con otros Estados 
u actores, las acciones de dc han fortalecido la institucionalidad pública —en 
lo que respecta a las relaciones exteriores y la gobernanza de la cti en Colom-
bia— de la siguiente manera:
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En primer lugar, a finales de 2019 se presentó el informe final de la Misión 
de Sabios, convocada después de 25 años de inacción para plantear una hoja de 
ruta hacia una economía basada en el conocimiento, la cual está centrada en 
ocho focos misionales que pretenden ser implementados1 y proyectar a Colom-
bia de una manera en la que se proteja la biodiversidad y la productividad de 
manera sostenible y equitativa (Misión de Sabios, 2020). Adicionalmente, los 
diversos documentos de la Misión reconocen que la dc puede ser una herra-
mienta para la solución de problemas y desafíos tanto a nivel nacional como 
regional, estimulando la internacionalización del país (Misión de Sabios, 2020).

En segundo lugar, se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (MinCiencias) que reemplazó al Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias). Este logro institucional permitió, entre 
otras cuestiones, elevar a rango ministerial la internacionalización de la cti, 
del desarrollo tecnológico y la innovación, así como la atención a la diáspora 
científica y la dimensión internacional de las redes de conocimiento (Ley 2162 
de 2021).

Adicionalmente, se pretende consolidar una estrategia de diplomacia 
científica nacional que pasa por la articulación de diversas instancias de gober-
nanza en el país: MinCiencias y Ministerio de Relaciones Exteriores, sector 
académico, representantes de la diáspora científica, científicos e investigado-
res independientes y sector privado, entre otros (“Diplomacia científica: una 
apuesta…”, 2021). En otras palabras, la atención del Estado en relación con la 
ciencia —como un asunto a escalar en las decisiones, dada su comprensión 
como “motor de desarrollo”— implica un trabajo de gobernanza multinivel, 
así como riesgos y desafíos por superar, y la construcción de un entorno cons-
tructivo, productivo y anticipatorio (Aukes et al., 2020).

En tercer lugar, durante el segundo semestre de 2021, MinCiencias realizó 
el lanzamiento del programa de nodos de dc. Los nodos se entienden como una 
priorización de algunos países que, por sus avances en temas relevantes para el 
país —como los definidos en la Misión de Sabios—, deben tener una posición pri-
vilegiada para profundizar y ampliar las relaciones bilaterales. Adicionalmente, 

1 Ciencias Sociales y Desarrollo Humano; Ciencias de la Vida y de la Salud; Biotecnología, Bioeconomía y 
Medio Ambiente; Océano y Recursos Hidrobiológicos; Ciencias Básicas y del Espacio; Energía Sosteni-
ble; Tecnologías Convergentes (nanotecnología, infotecnología y cognotecnología) e Industrias 4.0, e 
Industrias Creativas y Culturales.
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para el país, los nodos tienen también la tarea de dinamizar, mejorar y fortalecer 
la relación fronteriza, es decir, deben tener un anclaje que facilite potencializar 
el diálogo con los países vecinos sobre temas prioritarios para ambos, como la 
Agenda 2030 (“Colombia fue sede del primer Foro…”, 2022).

Sobre el particular, en febrero de 2022, Colombia fue sede del primer Foro 
Iberoamericano de Diplomacia Científica, organizado conjuntamente por la 
Cancillería, MinCiencias y la Secretaría General Iberoamericana (segib). Dicho 
encuentro contó con la participación de más de 18 países de la región y sirvió 
para presentar tanto los ejes temáticos como la priorización geográfica de la 
Estrategia de Diplomacia Científica de Colombia, que de manera conjunta fue 
planteada por los ministerios previamente mencionados.

Por un lado, el intercambio de becas y el desarrollo de investigación con-
junta, el lanzamiento del programa de estancia y pasantías posdoctorales, 
la construcción de redes de conocimiento y el fortalecimiento de los meca-
nismos de financiación contribuirán para que, en el mediano plazo, se logre 
articular de manera efectiva la diáspora científica colombiana, se fortalezca 
la estrategia de conexión con el sector privado y otros actores del sncti, se 
implemente una estrategia de formación y fortalecimiento de capacidades 
técnicas y, finalmente, se articule la diplomacia científica con la política exte-
rior colombiana (“Colombia fue sede del primer Foro…”, 2022).

Por el otro, como se observa en la tabla 1, la priorización geográfica res-
ponde a una estrategia multipropósito: en primer lugar, desarrollar y ampliar 
el relacionamiento con ciertos países fronterizos y regionales; en segundo 
lugar, aprovechar las ventajas comparativas de ciertos países en materia de 
cti; y, en tercer lugar, mejorar y asegurar la participación de la diáspora cien-
tífica colombiana que se encuentra dispersa en varios países identificados 
como prioritarios.
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Tabla 1. Priorización geográfica

Priorización Geográfica de Diplomacia Científica

Américas Europa Asia, África y Oceanía

Estados Unidos Alemania Corea

Panamá Francia India

México España Israel

Canadá Reino Unido Japón

Chile Bélgica China

Argentina Italia Ghana

Perú Holanda  

Costa Rica   

Fuente: MincCiencias (2022).

En febrero de 2022 también se llevó a cabo la firma del acuerdo de enten-
dimiento entre Colombia y el Instituto de Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones (unitar). Este acuerdo permitirá que el país 
cuente con recursos técnicos y humanos para el desarrollo de programas de 
capacitación de diplomáticos en distintos frentes, entre los que se destacan 
temas de dc, medio ambiente y sostenibilidad, inteligencia artificial, técnicas 
de negociación con actores múltiples y desenvolvimiento con la comunidad 
(Cancillería Colombia, 2022).

Como se describe en esta sección, el país ha implementado acciones en 
dc que reflejan diversidad e intención de participar activamente en el tema. 
Sin embargo, con el ánimo de elaborar una estrategia coherente, se requiere 
fortalecer, aprovechar y posicionar las capacidades en materia de cti según 
las especificidades, teniendo en cuenta lo que se tiene y lo que se necesita en 
esta materia, así como reconocer la dimensión política (politics), y una política 
pública (policy) que garantice su viabilidad, tal y como se está dando en estos 
momentos (Ordóñez-Matamoros et al., 2021).
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Metodología para el análisis  
de documentos de política pública

Diseño y procedimiento
Este estudio es de carácter descriptivo, exploratorio y de naturaleza cualita-
tiva. Se utilizó el análisis documental como método para el procesamiento de la 
información. Para esto, se importaron los documentos de política pública de cti 
y política exterior, del periodo 2018-2022, a un software de análisis cualitativo. 
En el caso de los documentos de política de cti se priorizaron aquellos centra-
dos en internacionalización de la cti y en dc. En el caso de la política exterior 
se escogieron los dos documentos estratégicos de la política exterior actual y en 
ellos se rastrearon los siguientes temas: cti, emprendimiento, productividad y 
competitividad. 

En ambos conjuntos de documentos de política, la densidad semántica fue 
la clave del análisis y criterio para presentar los resultados en la siguiente sec-
ción. Estos documentos se escogieron de 285 conpes, en los que se rastrearon 
los términos ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, para el caso 
de los documentos de política exterior; y los términos diplomacia e interna-
cionalización, para el caso de los de los documentos de cti. En ambos casos 
se seleccionaron aquellos en los que con más frecuencia estaban presentes 
dichas palabras. Adicionalmente, se seleccionaron el conpes 4069 y el informe 
de la Misión de Sabios Colombia 2019 (2020) debido a su relevancia política y 
contextual hoy en Colombia.

La densidad semántica, adaptando la aproximación de Maton y Doran 
(2017), la entendemos como la relación del significado y la proximidad que 
hay entre los conceptos rastreados en una fuente de información escrutada. 
Cuanto más cerca se encuentran los términos y en cuanto más se relacionan 
sus sentidos, mayor densidad semántica y, así, más “analizable” para encontrar 
los resultados; con los cuales, en este caso, se expone cómo internacionaliza-
ción, diplomacia y política constituyen un “objeto frontera”, que facilita el 
encuentro de mundos, tanto institucionales como sociales, en lo que respecta 
a los intereses por la cooperación internacional, por un lado, y el papel de la 
cti en la sociedad y la economía, por el otro.
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Se escogieron, leyeron e interpretaron siete documentos de política de 
innovación2 y de política exterior, y se analizó el Plan Estratégico del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 
(enci) de 2019. El análisis temático ha sido el método utilizado para abordar 
los contenidos de los mencionados textos.

Análisis de los datos
En el proceso de interpretación se crearon categorías de análisis de forma 
inductiva, que permitieran agrupar por temáticas (Mayring, 2016) relevantes, 
aquellas secciones de los documentos de política que facilitan la abstracción de 
las intenciones del Estado colombiano en cuanto a internacionalización de la 
ciencia en sector administrativo denominado cti y de la cti como temática en 
el sector administrativo denominado “Relaciones Exteriores”. En los documen-
tos de política de innovación, la categorización se hizo en torno a estrategias 
que pudieran ser agrupadas, como “diplomacia científica”, y para el caso de 
los documentos de política exterior se categorizaron igualmente las temáticas, 
pero en razón a la forma en que el sector administrativo de “relaciones inter-
nacionales” tramita asuntos, que regularmente serían del apalancamiento del 
Ministerio de cti a través de su grupo de internacionalización.

Resultados del análisis  
de documentos de política pública

Análisis de documentos de política exterior
A continuación, se presentan los resultados del análisis de los documentos de 
política exterior colombiana referidos, en los que se rastrea la relación con la cti.

Este análisis descriptivo se presenta en dos secciones que corresponden a 
los campos de intervención típicos de las políticas de innovación. Por un lado, 
la cti y, por otro, el emprendimiento, la productividad y la competitividad.

Ciencia, Tecnología e Innovación
En lo concerniente a la cti, encontramos que la enci actualmente hace más 
referencia a la tecnología que a la innovación y la ciencia en sí, lo cual es atí-
pico en las políticas contemporáneas de innovación en América Latina. Esto es 
consistente con la narrativa de la transferencia de conocimiento que se pone 

2 Los documentos analizados son: conpes 4069 de 2021, Misión de Sabios de 2020, conpes 3918 de 2018, 
conpes 3981 de 2019, conpes 3983 de 2020, conpes 3990 de 2020 y conpes 4011 de 2020.
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de manifiesto en estos documentos y que fue muy común en los años 70, 80 y 
entrados los 90 en la región. Por otro lado, se comprende en los documentos 
de política exterior que “el desarrollo de tecnologías innovadoras” surte un 
efecto positivo sobre el desarrollo sostenible cuando es objeto de gestión de la 
diplomacia.

En cuanto a instancias de gobernanza del conocimiento, la política exte-
rior colombiana se dispuso a crear comisiones mixtas, para maximizar el 
impacto de la cooperación en la creación y el fortalecimiento de capacidades 
y transferencia tecnológica.

Respecto a la cooperación triangular, se reconoce como una modalidad 
de cooperación que escala el nivel de las alianzas entre “diferentes actores del  
desarrollo”, lo que se asume en esta política genera un valor agregado a la 
cooperación Sur-Sur. En conjunto ambas facilitan la movilización de conoci-
mientos, experticia, recursos y, de nuevo, de “transferencia de tecnología”, en 
este caso, para plantear soluciones —según lo mencionan los documentos— de 
política, de desarrollo, inclusivas, eficientes y sostenibles, “adaptadas a cada 
contexto” de los países involucrados en la cooperación (Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional de Colombia [apc], 2019).

La ayuda oficial al desarrollo es considerada en Colombia como la principal 
forma de financiación para el desarrollo, desde la perspectiva de la política exte-
rior, y se considera que debe implementarse enfocada por demanda para que 
sea “ajustada a las prioridades nacionales”. En el caso de la enci, vale la pena 
mencionar que, entre los objetivos e indicadores de la política exterior colom-
biana, es relevante medir el número de redes de actores locales y nacionales que 
intercambian conocimientos sobre cooperación.

Por otra parte, la política exterior colombiana planteó —a través del plan 
estratégico institucional de la Cancillería— que, para el 2022, Colombia sería 
líder en procesos de concertación en torno a varios temas, entre ellos: vacuna-
ción y recuperación post pandemia, seguridad digital, cambio climático, medio 
ambiente, sostenibilidad, cuidado de los océanos, emprendimiento, ciencia, 
tecnología e innovación, asuntos que deben tener trámite a través de acciones 
diplomáticas.
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Si bien el centro de la aproximación de la política exterior en relación con 
la cti es la “transferencia tecnológica”, vale la pena mencionar que se proyec-
tan algunas directrices coincidentes con la Agenda Global 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, como las mencionadas anteriormente. Tal mención 
coincide, parcialmente, con la aspiración “transferencista”, que versa sobre la 
necesidad de hacer diplomacia para adoptar tecnología que puede conducir al 
desarrollo sostenible.

Emprendimiento, competitividad y productividad
En lo concerniente al emprendimiento, la competitividad y la productividad 
(ecp), la enci en Colombia responde, principalmente, a un lineamiento de corte 
estratégico del Gobierno durante 2018-2022, denominado “pactos estructura-
les” (equidad, legalidad y emprendimiento). Este pacto por el emprendimiento 
y el conpes 3918 de 2018 son entendidos por la política exterior como una 
hoja de ruta para las acciones de diplomacia y como “un instrumento” para 
conseguir las metas de los ods.

En la política exterior se asumió que, en parte, el “Pacto por el empren-
dimiento” resolvería problemas de inequidad y oportunidades para todos los 
colombianos, como consecuencia de la materialización de los derechos de  
los pueblos indígenas, el pueblo rom y las comunidades negras, afrodes-
cendientes, raizales y palenqueras. Este pacto, desde la perspectiva de los 
hacedores de la política exterior, habilitaría las condiciones para lograr 
territorios más equitativos y emprendedores, garantizando así más compe-
titividad regional y, por tanto, mayor productividad y facilidad para insertar 
los mercados locales en la economía internacional. Para lo cual se propone la 
creación de instrumentos que faciliten condiciones para entornos producti-
vos y emprendedores.

En este documento de política pública se considera que el bienestar social 
depende de la cultura de la legalidad, la seguridad y la justicia, las cuales, se sobre-
entiende, son condiciones para generar emprendimientos. El emprendimiento en 
sí se interpreta, desde la política exterior, como pilar de dinámicas económicas 
incluyentes y sostenibles, sobre las que se debe trabajar en clave de cooperación 
para fortalecer el tejido empresarial.
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Por otro lado, la enci busca, de alguna manera, articular la política social 
y la política económica, y no necesariamente la política de cti, a pesar de que 
se menciona el emprendimiento como un aspecto estratégico a perseguir en la 
cooperación. Con relación a la política social, la política exterior hace énfasis 
en la importancia de trabajar en la cooperación y la diplomacia, entre otros, 
los siguientes temas: salud, educación, formación de capital humano, seguridad 
alimentaria, vivienda y hábitat. Temas que, si bien pueden ser objeto de gestión 
y gobernanza de políticas de cti, en este contexto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se asocian directamente con el emprendimiento.

Por su parte el Plan Estratégico Institucional tiene como objetivo estable-
cer la hoja de ruta para el cumplimiento de las metas del Gobierno nacional 
y en ese marco, las acciones de política pública exterior estarían orientadas, 
entre otras cosas, por una diplomacia para el emprendimiento. Así, este plan 
estratégico, si bien no se refiere a una dc, de acuerdo con las definiciones 
dadas en el marco conceptual del presente documento, sí se refiere a una 
diplomacia económica, que a la luz de su perspectiva posicionaría a Colombia 
como un país innovador y con potencial de emprendimiento sectorial y social.

En conclusión, la política exterior colombiana actual —respecto a los 
temas de cti— converge, al menos en sus aspiraciones, en torno a dos asuntos: 
la transferencia tecnológica y el emprendimiento como factor habilitante de 
bienestar económico y social. En general, no aborda con gran precisión, ni en 
sus expectativas, ni en sus objetivos, los posibles instrumentos temas o ámbi-
tos de la política científico-tecnológica.

Análisis de documentos de política pública  
de ciencia, tecnología e innovación

El análisis inicia con el conpes 4069, la denominada “Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” 2022-2031 propone estrategias para el desarrollo de la 
dc colombiana (figura 1). Este documento hace hincapié en la necesidad de lograr 
una articulación efectiva entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
la Cancillería y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (apc), para 
vincular necesidades e intereses de cti con la agenda de la política exterior, así 
como oferta y demanda de cooperación para el país.
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Este conpes indica que se debe generar una política de internacionalización 
de la cti y la dc, que se enfoque, entre otras cosas, en las necesidades y prioridades 
regionales. Se expone, asimismo, que es necesario propiciar alianzas internacio-
nales para proyectos de cti, así como priorizar estos aspectos en colaboraciones 
bilaterales y multilaterales del país. Por otra parte, se busca fortalecer las rela-
ciones con la diáspora científica colombiana, con el fin de realizar intercambios 
y transferencia de conocimientos. Otra de las acciones que promueve el conpes 
4069 es la inserción de la ciencia colombiana en redes internacionales, dada la aún 
débil participación de investigadores colombianos en estos espacios (dnp, 2021).

En el informe de la Misión de Sabios se plantean, igualmente, estrate-
gias para promover la dc (figura 2).3 En este sentido, se expone la necesidad 
de impulsar la participación de investigadores colombianos en grupos, con 
líderes internacionales, en especial los relacionados con los retos: Colombia 
Biodiversa, Colombia Productiva y Sostenible y Colombia Equitativa. También, 
se plantea la importancia de establecer alianzas internacionales para el desa-
rrollo de la cti, así como liderar y fomentar la estructuración de proyectos de 
cooperación de cti.

En el mismo documento se establece la necesidad de crear alianzas para el 
desarrollo de programas de movilidad en todos los niveles formativos, empe-
zando desde la enseñanza básica y media. También se plantea la necesidad de 
favorecer proyectos internacionales de cti para las empresas colombianas, con 
el fin de mejorar productos y servicios para que sean insertados en cadenas 
globales de valor. Adicionalmente, la Misión de Sabios propone la cooperación 
internacional para: i) el desarrollo de la Agenda 2030, ii) el intercambio de 
buenas prácticas en áreas del interés del país, iii) dinamizar el comercio inter-
nacional y iv) el desarrollo de infraestructura de cti (Misión de Sabios, 2020).

3 En las figuras 2 y 3, los puntos rojos son las categorías de análisis principales creadas a partir del texto 
analizado; los azules, subcategorías analíticas que fueron surgiendo a partir del análisis del texto.
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Por otra parte, se analizaron otros documentos que exponen, de manera 
implícita, direccionamientos sobre la dc (figura 3). Algunos de ellos son: el 
conpes 3918 de 2018, el cual detalla la directriz para las contribuciones nacio-
nales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) por medio de la diplomacia 
científica. Se pretende i) la construcción de capacidades para el manejo de los 
ods, ii) fortalecer la movilización de recursos internacionales para este parti-
cular y iii) mostrar a nivel internacional buenas prácticas de Colombia frente 
a la implementación de la Agenda 2030 (dnp, 2018).

El conpes 3981 de 2019 busca fortalecer los recursos humanos para la 
investigación nacional, propone realizar acuerdos con universidades interna-
cionales de reconocido prestigio, para la formación de capital humano de alto 
nivel (maestrías y doctorados) por parte de colombianos (dnp, 2019). Por su 
parte, el conpes 3983 de 2020 expone las políticas para el desarrollo espacial 
con miras al impulso de la competitividad nacional, propone incorporar buenas 
prácticas para la gobernanza del espacio estelar. Por medio de la dc se pretende 
apoyar a la construcción de capacidades y al desarrollo de infraestructura 
espacial, así como la suscripción y ratificación de la firma de convenios y trata-
dos internacionales sobre el espacio estelar. Por último, este conpes indica la 
importancia de generar una agenda internacional para la exploración espacial, 
con propósitos pacíficos y principalmente investigativos (dnp, 2020a).

También, en el conpes 3990 se propone convertir a Colombia en una 
potencia bioceánica sostenible a 2030. En el marco de este conpes se indica la 
necesidad de desarrollar y suscribir alianzas internacionales relacionadas con 
los océanos, así como, desarrollar capacidades sobre la materia y aumentar la 
participación de Colombia, tanto en espacios de investigación como políticos, 
en esta temática (dnp, 2020b); y el conpes 4011 de 2020, (Política Nacional de 
Emprendimiento), busca apalancar el emprendimiento por medio de la dc, 
haciendo conexiones internacionales para insertarlos en las cadenas globales 
de valor e impulsar a las empresas colombianas en los Hubs de Conocimiento 
y Desarrollo Tecnológico más importantes del mundo (dnp, 2020c).

En esta sección se ha resumido la forma como los documentos recientes de 
política de innovación abordan los “asuntos” de política exterior. En conclu-
sión, la política de innovación, en el periodo 2018-2022, resalta al menos en sus 
aspiraciones: i) la importancia de la articulación de los sectores administrati-
vos de cti y relaciones exteriores, entre otros; ii) la necesidad de descentralizar 
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la internacionalización de la cti y la dc, llamando la atención sobre la dimensión 
regional de la misma; iii) la relevancia de la direccionalidad de la política, orien-
tada por la narrativa contemporánea del desarrollo sostenible; iv) la carencia de 
conexión con la diáspora científica y la inserción del capital altamente calificado 
en el aparato productivo nacional, y, finalmente, v) la necesidad de insertar a la 
empresa colombiana en cadenas globales de valor. 

Discusión y conclusiones
Teniendo en cuenta que los documentos analizados son de política, y tienen un 
carácter aspiracional, podemos observar que, en relación con las dimensiones 
de dc propuestas por The Royal Society (2010), la dimensión más represen-
tativa es la diplomacia para la ciencia, la cual busca mejorar las capacidades 
de hacer ciencia por medio de la cooperación internacional. Esto se observa 
principalmente en los documentos conpes 4069 de 2021, la Misión de Sabios y 
la enci, los cuales exponen la importancia de la cooperación científica inter-
nacional para el desarrollo de proyectos de interés para el país con aliados 
internacionales y la transferencia tecnológica.

Otro de los temas recurrentes en los documentos de política analizados es 
la necesidad de “acceder” (Flink & Schreiterer, 2010) a capacidades, infraes-
tructura, recursos, alianzas y redes internacionales, con el fin de fortalecer el 
sncti colombiano y las economías locales.

En estos documentos también se evidencia un enfoque de emprendimiento, 
orientado por la idea de que la innovación es un motor de crecimiento y desa-
rrollo económico, que deriva en bienestar social. Aproximación muy común en 
los estudios y prácticas de innovación y política de innovación de la primera 
mitad del siglo xx (Schumpeter, 1935; Solow, 1957).

Dado que los temas de cti no son ajenos a la política exterior y en ella se 
percibe una marcada aproximación ortodoxa en relación con el conocimiento 
científico, no se habla en ellos de apropiación y/o gestión del conocimiento por 
medio de la cooperación internacional. Este último elemento es fundamental 
para la generación de esquemas de dc, los cuales requieren, especialmente 
en países del sur, la inclusión de diferentes actores —Estado, academia, sector 
privado— (Kaltofen & Acuto, 2018).
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Adicionalmente, se observa en los documentos de políticas públicas anali-
zados, la necesidad de apalancar el sncti por medio de la diplomacia científica, 
buscando atraer al país proyectos convergentes alineados con problemas 
globales, pero con impacto local (López-Vergès et al., 2021). No es claro, sin 
embargo, cómo lograr una articulación efectiva entre los problemas globales, 
los retos establecidos en la Misión de Sabios y las necesidades y vocaciones de 
las regiones.

Por otra parte, al revisar los ejes sobre los cuales se estructuró la política 
exterior del país (dnp, 2018), es notorio que Colombia busca una “participación 
activa” en la escena internacional con el “tema” cti, tal y como lo muestran el 
conpes 3983 y 3990 de 2020. Otro elemento importante de la política exterior, 
que se ve reflejado en los documentos de política, es una vinculación más efec-
tiva con la diáspora colombiana. El conpes 4069 de 2021 expone la necesidad 
de aprovechar la diáspora científica y sus redes para el desarrollo del sncti, así 
como para el fomento de intercambio de conocimiento y tecnología (dnp, 2021).

Teniendo en consideración lo anterior, puede decirse que la dc en Colom-
bia podría actuar como “un objeto frontera” (Star, 2010; Star y Griesemer 
1989), no únicamente en los procesos de construcción teórica, en el seno de 
comunidades científicas y académicas, sino a nivel burocrático, es decir, en 
la escala de la producción de la política pública y su consecuente efecto de 
poder a nivel nacional e internacional. Consideramos que esta suposición 
debería validarse en futuras investigaciones, indagando a nivel de prácticas 
(Schatzki et al., 2001), la gramática de las comunidades de pensamiento en 
torno a la dc y la internacionalización de la cti, así como futuros documentos 
e instrumentos de política al respecto. La dc —al estar en el intersticio de dos 
sectores administrativos y dos comunidades epistémicas, relativamente bien 
conocidas en el país— permitiría describir la forma en que se entretejen dos 
mundos conexos de facto, pero inconexos y lejos de estar en consenso, aunque 
trabajando juntos: los internacionalistas y los estudiosos e interesados en los 
fenómenos de la cti. Además, podría profundizar el conocimiento respecto al 
modo en que se está entretejiendo la dc en países como Colombia, teniendo en 
cuenta su compleja naturaleza ecléctica.

Adicionalmente, la dc se encuentra “imbuida en la internacionalización”; 
vemos que las fuentes analizadas exponen la manera como, potencialmente, 
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la dc puede constituir un complejo ensamblaje en torno al cual comunidades  
epistémicas (Knorr-Cetina, 1982) y los sectores administrativos del Estado 
confluyen, y pueden trabajar por misiones o propósitos bien establecidos, en 
espacios de diálogo que faciliten la resolución, ya sea de problemas apremian-
tes de la sociedad y la economía de los países o en el robustecimiento de las 
estructuras de conocimiento, institucionales o físicas de los territorios.

Las prácticas sistemáticas de encuentro y legitimación de la dc, como se 
ve en la figura 4, pueden resultar en un aprendizaje que ‘naturalice la ges-
tión misma de la diplomacia y la internacionalización en la administración 
del Estado, mediante la inserción de los procesos regulares de diseño, imple-
mentación, evaluación, aprendizaje y rediseño de política pública’. Algunas 
preguntas al respecto pueden surgir y deberían ser abordadas en futuras 
investigaciones.

Figura 4. Heurística para el estudio de la diplomacia científica en Colombia
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Fuente: elaboración propia.

Para concluir, la relación entre cti, por un lado, y política exterior y diplo-
macia, por el otro, presenta una vieja y, en cierto sentido, fructífera relación de 
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encuentros esporádicos y poco desarrollados. La dc, como categoría de análi-
sis, resulta un hecho relativamente novedoso, pero de crecimiento exponencial 
frente a la opinión pública y las acciones que llevan a cabo los gobiernos. Así 
las cosas, esta se entiende a partir de constituirse en eje articulador, práctica 
gris y de frontera, en la cual se vinculan intereses distintos, entre actores de 
diferente naturaleza, para encontrar solución a las dificultades compartidas y 
cumplir los retos, en diferentes espacios de la gobernanza mundial.

La complejidad de los asuntos globales con implicación local incentiva 
que se vincule el estudio de la dc a las relaciones internacionales, lo que con-
lleva a ampliar la manera como tradicionalmente se entiende la cti, que tiene 
una vocación doble: favorecer los intereses de los Estados que más la utilizan y, 
también, una perspectiva transnacional y colaborativa. Entonces, esa situación 
nos lleva a visualizar la dc como un espacio diverso y con múltiples potenciali-
dades, borroso en ocasiones, que requiere de desarrollos posteriores.

En América Latina, la dc es también un concepto relativamente novedoso, 
que presenta un crecimiento y apropiación acelerados. El rezago de los países 
y la coyuntura de crisis a nivel global de difícil solución, generaron un espacio 
para que, en el período de estudio, la diplomacia se posicionara como un tema 
relevante. Hay que tener en cuenta que el impulso en varios países depende 
de la voluntad del ejecutivo, lo que se torna difícil de mantener frente a los 
cambios de gobierno.

La situación para Colombia en materia de dc, como ámbito de encuentro 
articulador entre cti, por un lado, y política exterior, por el otro, ha cambiado 
de manera acelerada en el período de estudio. Como se expuso a lo largo del 
documento, diversas acciones se han ido tomando para articular intereses 
tanto de cti como de política exterior, sin que haya un propósito definido, aco-
plado y coherente. Esta situación debería traducirse, en el futuro próximo, en la 
necesidad de encontrar una mejor articulación de la dc, tanto en el entramado 
institucional del Estado colombiano, como también, a partir del relacionamiento 
con otros actores y en diferentes niveles de la gobernanza regional y global.
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