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Resumen
Las Instituciones de Educación Superior (IES) están 
llamadas a formar profesionales competentes, capaces de 
transformar la sociedad con ideas innovadoras y factibles 
que se ajusten a un ambiente incierto y cambiante, de 
modo que se satisfagan las necesidades, se promueva la 
participación y se favorezca la equidad social. En este 
contexto, el presente artículo de revisión tiene como pro-
pósito analizar los avances y aportes relacionados con el 
proceso de investigación en las Instituciones de Educación 
Superior, a través de la descripción de los tipos de inves-
tigación, indicadores y metodologías para la medición 
del impacto dentro del proceso de formación profesional. 
La información presentada fue extraída de documentos 
publicados entre los años 2003 y 2018, escritos en español 
e inglés, los cuales fueron seleccionados atendiendo a su 
grado de pertinencia teórico-conceptual, relevancia y con-
tenido. Para el procesamiento de la información se empleó 
la técnica de análisis de contenido, a través de la cual se 
estudió la información recolectada y se abstrajeron los 
principales conceptos, teorías y aportes realizados por 
diferentes exponentes en el área de estudio. El trabajo 
realizado permitió evidenciar el valor de las labores de 
investigación que adelantan las IES y su impacto en la 
formación profesional; de allí la necesidad de formular y 
ejecutar proyectos bajo un enfoque transdisciplinar, para 
establecer mejores vínculos y trabajar coordinadamente 
con la comunidad y el sector productivo, en aras de reali-
zar transferencia de conocimiento y lograr la solución de 
problemas en un contexto global fluctuante y competitivo. 
Palabras clave: Investigación; formación profesional; 
competencias

Abstract
Higher Education Institutions (HEIs) are called to 
train competent professionals, capable of transform-
ing society with innovative and feasible ideas that 
adjust to an uncertain and changing environment, 
so that needs are met, participation is promoted and 
favored social equity. In this context, the purpose of 
this review article is to analyze the advances and con-
tributions related to the research process in Higher 
Education Institutions, through the description of the 
types of research, indicators and methodologies for 
measuring the impact within of the professional train-
ing process. The information presented was extracted 
from documents published between 2003 and 2018, 
written in Spanish and English, which were selected 
based on their degree of theoretical-conceptual rel-
evance, relevance and content. For the information 
processing, the content analysis technique was used, 
through which the collected information was studied 
and the main concepts, theories and contributions 
made by different exponents in the study area were 
abstracted. The work carried out made it possible to 
demonstrate the value of the research work carried 
out by HEIs and their impact on professional training; 
hence the need to formulate and execute projects under 
a transdisciplinary approach, to establish better links 
and work in coordination with the community and 
the productive sector, in order to carry out knowledge 
transfer and achieve problem solving in a fluctuating 
and competitive global context.
Keywords: Research; professional development; com-
petencies
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IntroduccIón

El proceso social del conocimiento incluye, no solo la producción o generación del nuevo 
conocimiento, sino además los mecanismos que se deben desarrollar para la efectiva 
difusión, aplicación y transferencia de los mismos. Es por esta razón que las institucio-
nes de Educación Superior (IES), como espacios de formación profesional, dan un lugar 
preponderante a la ciencia, no solo por el hecho de ser el espacio donde se asimila el 
conocimiento en sus diferentes disciplinas, sino porque dentro de su quehacer, hay pro-
ducción de nuevo conocimiento a través de los ejercicios investigativos que desarrollan los 
profesores y estudiantes y porque esos mismos conocimientos, deberían en su derecho, 
ir dirigidos a la transformación del entorno social donde se desenvuelve la institución 
(Fabre, 2005).

De acuerdo a Erazo (2013), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura-UNESCO en su declaración mundial sobre la educación superior 
en el siglo XXI: visión y acción realizada en el año de 1998, proclamó que las tres funcio-
nes sustantivas de las IES son: Docencia, Investigación y Proyección Social; desde éstas 
se busca la formación de sujetos integrales, con capacidad para resolver problemáticas de 
su entorno a través de la aplicación creativa del conocimiento. Por lo anterior, es necesario 
evaluar en qué medida las acciones de las tres funciones son pertinentes, y cómo y cuándo 
los egresados, las investigaciones, los programas de extensión o las experiencias obtenidas 
tienen aplicabilidad en la sociedad (Parra y Arias, 2016). Por lo anterior, para medir el 
impacto de las acciones de una IES en la formación de sus estudiantes, se deberán tener 
en cuenta los resultados, los efectos y el tiempo (Libera, 2007).

El rol de la investigación y el impacto que ésta genera son objeto de discusión debido a 
que aún no existen criterios fiables ni rigurosos que permitan obtener certezas científicas 
de sus efectos (Ortiz, Viamontes y Reyes, 2015). Al respecto, la evaluación sobre la per-
tinencia y efectividad es cada vez más necesaria por cuanto se hace necesario identificar 
a tiempo las acciones de mejora que permitan encaminar el ejercicio investigativo hacia 
una formación profesional alineada con los requerimientos actuales.

Metodología

Se realizó una revisión de literatura relacionada con el tema de estudio en repositorios 
de universidades y bases de datos como Scopus, Redalyc, google Académico, entre otras. 
La búsqueda se limitó a documentos publicados entre 2003 y 2018, escritos en español 
e inglés, los cuales fueron seleccionados atendiendo a su grado de pertinencia teórico - 
conceptual, relevancia y contenido. Para el procesamiento de la información se empleó 
la técnica de análisis de contenido, abarcando las etapas de pre-análisis, exploración del 
material, organización e interpretación, proceso que permitió estudiar la información 
recolectada y abstraer los principales conceptos, teorías y aportes realizados por diferen-
tes exponentes en el área de la investigación en Instituciones de Educación Superior. Al 
respecto Marín-gonzález, Cabas, Cabas y Paredes-Chacín (2018), señalan que a través 
de esta técnica se abstraen categorías, cuyo tratamiento desde la lógica del pensamiento, 
permite trascender la realidad mediante la descripción de atributos y cualidades.
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resultados del análIsIs de los referentes teórIcos 

La investigación en los procesos de formación Universitaria 

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son categorías que influyen 
de forma determinante en el crecimiento científico, económico y social de una comunidad; 
de ahí que Albornoz, Estébanez y Alfaraz (2005) afirmen que “El análisis del impacto 
social de la ciencia y la tecnología se conecta de modo directo, como ha sido señalado, con 
la política científica y tecnológica, aunque de un modo indirecto también con la política 
social” (p. 75). Lo expuesto en la cita anterior, no viene siendo otra cosa que la responsabilidad 
de la universidad como ente investigador frente al desarrollo de la sociedad; papel que se 
asume en el “momento en que la producción se transformó en una función de la ciencia y 
el trabajo científico tomó el mando en el impulso al progreso de las fuerzas productivas” 
(Figueroa, 2013, p. 11).

De igual forma, estos mismos autores indican que, a nivel global, el papel de las insti-
tuciones de Educación Superior está ligado a cuatro funciones básicas: la generación de 
nuevo conocimiento para la producción; la obtención de personal calificado bien sea para 
producción, servicios o investigación; la generación de los cuadros para la conducción 
económica, social y política de los países y la producción de ideología, incluida la crítica 
orientada al mejoramiento del estado de cosas en la sociedad. En tal sentido Touraine 
expresa:

El crecimiento es el resultado, más que de la acumulación de capital solamente, de un con-
junto de factores sociales. Lo más nuevo es que depende mucho más directamente que antes 
del conocimiento, y, por consiguiente, de la capacidad de la sociedad para crear creatividad 
(Albornoz et al., 2005, p. 76).

Con este argumento se refuerza la obligatoriedad de la investigación frente a los proce-
sos sociales, al desarrollo comunitario y sobre todo a la profundización y ampliación del 
conocimiento. Al respecto, Rodelo y Castro (2016) destacan la importancia de los procesos 
formativos para el desarrollo humano y social del individuo.

En la actualidad se espera y se le exige a la universidad y a sus investigadores que 
asuman un nuevo papel en el desarrollo de las propuestas de crecimiento académico, en 
donde la capacidad de sus investigadores para la selección, valoración y análisis de infor-
mación mediado dentro de un espacio temporal son claves para su éxito (Fandos, 2006), 
buscando obtener resultados verdaderamente útiles y de impacto social (Milanés, Solís y 
Navarrete, 2010); es decir, que la investigación proveniente de los claustros universitarios 
responda a las verdaderas necesidades cotidianas.

Consecuente con lo anterior, el primer objetivo de las IES para la formación en investi-
gación de los futuros profesionales, es garantizar la formación de competencias generales, 
tales como pensamiento crítico, rigor científico y autonomía intelectual, gestión de la 
innovación, gestión de proyectos, entre otros; para luego articular estas competencias 
a las prácticas investigativas dirigidas por docentes investigadores (guerrero, 2007). 
Prácticas investigativas que en sus lógicas deben ir direccionadas a la solución de pro-
blemáticas específicas.
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A lo anterior se suma la necesidad constante de mantener relación estrecha con el 
entorno, de tal manera que el ejercicio mismo de producción de nuevo conocimiento sea 
pertinente, innovador y responda a las necesidades presentes; es decir que tenga alto 
impacto en el bienestar social, lo cual necesariamente conlleva a lo que se ha denominado 
como “desarrollo social”. En este sentido, Davyt y Mujica (2013) estudiaron las distintas 
formas de apoyo y encontraron que en la última década han aparecido mecanismos de 
apoyo al desarrollo social y menciones en los planes nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación, con lo cual se está respondiendo al llamado que la investigación debe enfren-
tar como responsable de aportar al crecimiento integral de la sociedad.

Al respecto, Escobar, Castaño, Ruiz y Restrepo (2016) manifiestan la necesidad de 
que la comunidad académica ejecute procesos investigativos colaborativos, buscando la 
participación activa de docentes y estudiantes, de modo que se ofrezcan espacios para la 
reflexión y transformación de los procesos, proyectos y productos de la labor investigativa, 
con el objetivo de realizar ajustes y avanzar hacia una verdadera evaluación de impacto 
social, contribuyendo de esta manera a la solución de problemas y a la construcción de 
un nuevo orden social.

En este sentido se pone en evidencia el valor conceptual y contextual de la pertinencia 
social de las actividades investigativas de las IES, toda vez que para la producción de 
conocimiento se parte de procesos de innovación, buscando generar bienestar y calidad 
de vida, desarrollo socio-económico y cambios en el seno mismo de la ciencia y la tecno-
logía, por lo que las IES deben orientarse por lineamientos de políticas nacionales y en 
concordancia con un plan estratégico de desarrollo de acciones nacionales, regionales y 
locales (Colina, 2007).

Consecuentemente las IES deben orientar su accionar en concordancia con las políticas 
nacionales y sociales, de tal forma que se promueva la participación activa de la comuni-
dad y el sector productivo, procurando la generación de nuevos saberes por medio de la 
innovación, el trabajo coordinado y la difusión de los resultados alcanzados con el desa-
rrollo de las investigaciones; el propósito es satisfacer las necesidades de la humanidad, 
contribuyendo al enriquecimiento y modificación de paradigmas que han prevalecido en 
determinados contextos sociohistóricos. 

Tipos de Investigación en las Instituciones de Educación Superior 

Para las instituciones de educación superior, asumir la investigación como propósito es 
un reto y es parte de su esencia (guerrero, 2007). En tal sentido, su actividad científica 
se ha orientado hacia el criterio de la pertinencia de su accionar frente a los cambios 
impuestos por el desarrollo científico, tecnológico y de innovación (CTI), al incidir en las 
transformaciones epistemológicas, tecnológicas y pedagógicas en la sociedad global, en 
el contexto de la transdisciplinariedad y diversidad (Colina, 2007). En este sentido, el 
ejercicio investigativo de las IES está basado en el desarrollo de la investigación básica 
y de la investigación aplicada, desde diferentes niveles y contextos.

La investigación básica se fundamenta en la generación de teorías científicas a partir 
de una idea o de la constatación de un fenómeno físico, por lo que es fundamental para 
el avance del conocimiento. Por su parte, la investigación aplicada es la encargada de 
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enlazar la teoría con el producto, siendo su objetivo la generación de conocimiento con 
aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo (Lozada, 
2014). En este sentido la investigación aplicada ejerce un valor preponderante por su 
capacidad para trascender en la sociedad.

Como una necesidad para mejorar el ejercicio de la investigación aplicada, surge la 
investigación endógena la cual no es más que una investigación etnográfica en la que los 
investigadores, orientados por expertos y/o asesores, hacen parte de la población inves-
tigada, participando en el diseño mismo de la investigación en cuanto a objetivos, focos 
de interés, métodos y marco referencial (Martínez, 2006). Este tipo de investigación es 
considerada valiosa en el trabajo con comunidades cuya estructura y manejo social es 
complejo, permitiendo mejorar su incidencia social en cuanto a la aplicabilidad y soste-
nibilidad de las acciones implementadas.

En general, se considera que los proyectos de investigación tienen que generar impacto 
en el medio donde se desarrollan; por ello una de las principales acciones es la sociali-
zación de los resultados de la investigación por parte de los investigadores, en los sitios 
donde se realizaron los proyectos y ante la comunidad científica, lo cual se realiza a 
través de conferencias, talleres o socialización de memorias. De igual forma se espera 
que este ejercicio investigativo genere a mediano y largo plazo, un efecto curricular en 
los programas de formación (Martínez, 2013).

Responsabilidad Social en la investigación de las IES 

En el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior, desarrollada por la 
UNESCO (2009), se manifiesta la dificultad para mantener un buen equilibrio entre la 
investigación básica y la aplicada; debido a los altos niveles de inversión que necesita el 
primer tipo de investigación y el reto que representa vincular el conocimiento de ámbito 
mundial con los problemas locales. En atención a lo expuesto, se establece como un 
principio de responsabilidad social la promoción de la ciencia y la interdisciplinariedad, 
al servicio de la sociedad. Igualmente, en la conferencia se declara:

La educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión 
de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así 
como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior debería asumir el lideraz-
go social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos 
mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del 
agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública (UNESCO, 2009, 
p. 2).

Por otra parte, gonzález, Chirinos, Faría, Olivero y Boscán (2015) manifiestan la 
importante misión que tiene la universidad en la generación de conocimientos para su 
permanente actualización y modernización, de manera que se logre dar respuesta a los 
problemas sociales del entorno y se alcance la integración de factores internos como la 
democratización del ingreso, calidad educativa y factores externos como la pertinencia 
de los productos, mejoramiento de mecanismos de financiamiento, entre otros. 
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Por lo anterior, combinar la ciencia, tecnología y la responsabilidad social en la edu-
cación de las futuras generaciones permitirá formar jóvenes no solo con un alto nivel de 
conocimientos, sino también con un enorme compromiso social y un deseo ferviente por 
descubrir y dar respuestas a los problemas que aquejan a la humanidad.

Impacto social en el ejercicio de la investigación 

El impacto es definido como el efecto favorable o desfavorable que produce una acción 
o actividad en determinado tiempo (Rodríguez y Cobas, s.f.). Al respecto Pichardo (como 
se citó en gonzález y Calcetero, 2009) define el impacto social como los cambios desea-
dos en el contexto social en que se inscriben las políticas, programas y proyectos que 
se ven reflejados en las variables en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas 
y no básicas, la promoción de condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida y 
de trabajo, la generación, fortalecimiento o consolidación de las formas de expresión y 
participación y el fomento de cambio de actitudes, aptitudes y mentalidad de los actores 
sociales. 

El impacto social también puede ser definido como todo aquello que origina afectación 
en la calidad de vida de las personas y las comunidades (Ayuso, 2018), atendiendo a lo 
expresado por groves (citado en Daza et al., 2017) a la diferencia entre una línea base y 
los cambios generados en esta, luego de una intervención determinada. En este sentido 
Kostoff (citado por Fernández, s.f.) señala que el impacto de la investigación es el cambio 
realizado sobre la sociedad debido al producto de la misma.

Para Lozano, Saavedra y Fernández (2011), el impacto de la ciencia y tecnología, es 
evaluado en tres aspectos: en el conocimiento, en lo económico y en lo social. Para el 
impacto del conocimiento se utilizan los índices bibliométricos, en y desde la comunidad 
científica, ya que este no puede ser medido directamente sino a través de las expresiones 
del conocimiento como papers, patentes y estudiantes formados, lo cual puede proveer 
una imagen incompleta del producto del proceso investigativo. El proceso anterior es 
conocido como cienciometría, la cual ha contribuido a la identificación de indicadores para 
la gestión de la política científica y tecnológica y en los procesos de toma de decisiones 
estratégicas (Arencibia y De Moya, 2008).

El segundo aspecto, el impacto económico, utiliza indicadores económicos que miden la 
incidencia de la innovación en la productividad y competitividad de las empresas; mien-
tras que el tercero, el impacto social, debido a su complejidad aún carece de metodologías 
estandarizadas para su medición. Sin embargo, utiliza en alguna medida los aspectos 
anteriores, además de otras variables definidas por la misma comunidad científica, ya 
que se hace necesario que su análisis se realice desde y en la comunidad científica, entre 
los mismos agentes generadores y consumidores de conocimiento científico (Milanés et 
al., 2010).

Por lo anterior, la efectividad de la investigación se puede entender como el grado de 
focalización sobre las metas que se desean alcanzar, teniendo en cuenta que mientras 
algunos impactos pueden ser tangibles, otros son intangibles, presentando dificultad en 
su identificación y cuantificación. Ahora bien, según el Interorganizational Committee 
on Principles and guidelines for Social Impact Assessment (Twigg, 2007) el impacto 
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social puede ser entendido como las consecuencias originadas sobre las poblaciones 
humanas derivadas de cualquier acción pública o privada que pueda alterar el modo en 
que las personas viven, trabajan, se divierten, establecen relaciones, se organizan y en 
términos generales la forma de reaccionar como miembros de la sociedad. De esta manera 
se confirma lo expuesto por Libera Bonilla (2007), quien apoya la relación causa-efecto 
generada por los resultados de dicho proyecto a mediano y largo plazo, los cambios 
verificados en los grupos o comunidades y la sostenibilidad de los cambios presentados 
(positivos o negativos).

Evaluación del impacto social (EIS) 

Albornoz et al. (2005) expresan la importancia de analizar el impacto de la ciencia y 
la tecnología en la sociedad ya que, a partir de esta medición, se inicia un proceso de 
reflexión en torno a la potencialización o corrección de los efectos favorables o los no 
deseados; igualmente permite la evaluación de la pertinencia del financiamiento brindado 
a la actividad científica e innovadora. La medición del impacto social debe ir más allá de 
la evaluación de la eficacia, permitiendo realizar análisis de los efectos generados sobre 
la población intervenida (Libera, 2007); es decir, posibilitar la evaluación de los com-
portamientos desencadenantes generados por los efectos en el desarrollo de las acciones 
investigativas (Ojeda, 2010).

El estudio del impacto social del conocimiento puede realizarse atendiendo a tres niveles: 
macro, meso y microsocial, cada uno de los cuales presenta interés para la observación 
de diversas dimensiones, por lo que las particularidades metodológicas deben ser tenidas 
en cuenta al momento de abordar el análisis. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 
que la evaluación del impacto social en las IES presenta algunas limitaciones, definidas 
específicamente en deficiencias conceptuales y metodológicas en los investigadores, en 
las escasas experiencias que se encuentran sistematizadas sobre evaluación de impacto 
social que permitan ser tomadas como referentes y, específicamente, en la carencia de 
políticas y directrices institucionales que establezcan el proceso de evaluación de impacto 
como requisito (Escobar et al., 2016).

El impacto se mide constatando los resultados y colocándolos en correlación con la inten-
ción inicial. No obstante, es válido aclarar que la evaluación por impacto se asocia, no 
con los resultados propiamente dichos como pudiera considerarse, sino con los beneficios 
o efectos de dichos resultados (Lozano et al., 2011). Para Fernández, Peláez y Figueredo 
(2014) el concepto de impacto social debe incluir no sólo los resultados previstos sino 
también aquellos que no se previeron.

Moñux et al. (2006) manifiestan que la finalidad de la EIS de un proyecto I+D puede 
dividirse en tres componentes:

•  Representar una fuente de información adicional a los socios del proyecto con el obje-
tivo de mejorar el impacto social de los bienes y servicios generados a partir del desa-
rrollo de dicho proyecto.
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• Contribuir al mejoramiento del grado de conciencia entre los gestores de actividades 
de I+D+I sobre los efectos de los bienes y servicios producto del proyecto ejecutado y la 
utilidad de la EIS.

• Extender la relevancia de la evaluación de impacto social entre los responsables de los 
proyectos.

Atendiendo a Twigg (2007), la EIS puede ser entendida como el proceso de análisis, 
seguimiento y gestión de las consecuencias sociales relacionadas con políticas, programas 
y proyectos, las cuales pueden ser positivas o negativas, intencionadas o no, directas 
o indirectas; a su vez pueden ser efectos a corto o largo plazo. Adicionalmente, la EIS 
contribuye a explicar el cambio en la calidad de vida de las personas, indicando las 
alternativas que podrían plantearse para mitigar los cambios perjudiciales o promover 
los beneficiosos.

Según Briones (citado en gonzález y Calcetero, 2009), la evaluación del impacto social 
es considerada como una forma de investigar, razón por la cual debe ser asumida como 
proceso ya que se encuentra direccionada a la obtención de un conocimiento científico 
sobre la estructura, transformaciones y cambios de la realidad social. En este evaluar el 
impacto social, tendrá como propósito, determinar con los actores locales si el proyecto 
produjo los cambios sociales establecidos en los objetivos e indicadores que se habían 
formulado para con ello, definir estrategias para hacerlo más pertinente y sustentable, 
asegurando la implementación de los cambios.

De acuerdo a Morales y Roux (2015), la evaluación de impacto social tiene como 
objetivo principal el “establecer las acciones de prevención, mitigación y control de los 
impactos negativos que sobre los grupos humanos relacionados, puedan ocasionar las 
afecciones ambientales de actividades de desarrollo” (p. 114). Atendiendo a lo expresado 
por MacPherson (citado en Morales y Roux, 2015) los objetivos específicos de la EIS son 
los siguientes:

• Prevenir que el proyecto degrade la calidad de vida de los residentes en las áreas que 
tendrá incidencia el proyecto.

• Evitar la generación de impactos negativos indirectos por causa de consecuencias so-
ciales no anticipadas derivadas de las acciones del proyecto.

• Reducir la posibilidad de conflictos entre los promotores, interesados e involucrados y 
el gobierno. 

• Identificar áreas en las cuales la gestión del proyecto pueda desarrollarse de manera 
eficiente y con costos menores.

• Lograr que los beneficios obtenidos por el desarrollo del proyecto, excedan los costos 
totales. 

• Prevenir la generación de costos indirectos por causa del desarrollo del proyecto.

• Evitar que los riesgos generados por el proyecto afecten las poblaciones vulnerables. 

• Lograr que el proyecto no afecte los procesos de cohesión e identidad social.
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Indicadores del impacto social 

Rondón (2004) expresa que los indicadores del impacto de la ciencia y tecnología per-
miten a los países realizar una comparación entre la inversión realizada y la producción 
científica, buscando diferenciar los años de gestión y obtener información útil para 
evaluar la relevancia y cuantía de la investigación científica, proponiendo los siguientes 
indicadores para reflejar los impactos producto y servicio de la ciencia y la tecnología en 
la sociedad:

Productos

• Cantidad de proyectos que generan impactos socialmente medibles en campos como la 
educación, la vivienda, el ambiente, la salud, el trabajo, entre otros.

• Inversiones y personal vinculado en el proyecto.

• Número y clase de grupos de trabajo conformados.

• Número de localidades que han sido impactadas y estimación de poblaciones vincula-
das.

• Clase de impacto predominante en cualquiera de los campos social, económico, laboral, 
ambiental, político o educativo.

• Monto invertido en los proyectos que generan impacto.

Servicios

• Número de indicadores relacionados con el desarrollo del proyecto que presentan cam-
bios apreciables.

• Cambios porcentuales reflejados en los indicadores o variables de trabajo del proyecto 
(expost y exante).

• Descripción cualitativa de los cambios surgidos por la aplicación de los proyectos en los 
diferentes campos de interés como educación, ambiente, vivienda y trabajo.

• Recomendaciones encaminadas al mejoramiento de la aplicación de los proyectos.

Para la medición del impacto social, Quevedo, Chía y Rodríguez Batista (como se citó 
en Rodríguez, 2005), establecieron un elemento denominado contribución al desarrollo 
de la sociedad definido como el sector priorizado en el ámbito del desarrollo social y eco-
nómico del país, en el cual incurren productos, servicios, procesos y tecnologías que, por 
acción de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) contribuyen al beneficio y 
mejoramiento de los siguientes indicadores sociales: Cultura, Educación, Salud, Deporte 
y recreación, Seguridad alimentaria, Empleo, Calidad de vida, Ideología y Defensa y 
orden interior.
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Metodologías para la Medición del Impacto Social 

Para el sector social, la medición del impacto representa la necesidad de demostrar 
el efecto positivo de sus resultados al abordar las diferentes problemáticas sociales. De 
esta manera, Ebrahim y Rangan (2010) compilan las principales metodologías para 
medición del impacto social utilizadas por instituciones del orden internacional, entre las 
que se encuentran: rendimiento esperado, ensayos aleatorios controlados, marco lógico, 
outcomes de la gestión, cuadros de mando, mapas de estrategia y herramientas relacio-
nadas, informes de percepción, evaluación basada en la historia y cambios significativos, 
evaluación rural participativa y variantes, evaluación participativa de la situación de 
pobreza, sistemas organizativos para la planificación del impacto, evaluación, rendición 
de cuentas y aprendizaje y ciencia de la complejidad y enfoque de pensamiento sistémico. 
En este análisis sobresale la metodología empleada por la Social Return on Investment 
(SROI), con la que se busca medir el retorno de la inversión social, facilitando la gestión 
interna y la comparación con otras empresas sociales (Díaz, Marcuello y Marcuello, 
2012).

Para la medición del impacto social de la ciencia y la tecnología, Díaz et al. (2012) 
identifican tres enfoques. El primer enfoque se centra en la evaluación respecto a las 
políticas de ciencia y tecnología. El segundo en el análisis de correlación entre indicadores 
sociales e indicadores de ciencia y tecnología buscando hacer comparaciones entre países. 
El último enfoque evalúa respecto al uso, difusión y efecto del conocimiento generado en 
el campo social y a partir de sus usuarios y beneficiarios. En todo caso, toda metodología 
para la medición de impacto social debe desarrollarse en tres etapas: (1) identificación y 
valoración a nivel interno en los primeros 6 meses de vida (fase ex–ante), (2) evaluación 
en los primeros dos años a las estrategias implementadas para afrontar los impactos 
socioeconómicos negativos identificados en la fase ex-ante (fase in-itinere) y la (3) evalua-
ción al final de proyecto para evaluar la aplicabilidad del nuevo conocimiento, es decir, 
para su efectividad en la aplicación (fase ex-post) (Moñux et al., 2006; Rodríguez y Cobas, 
s.f.). De igual forma Mendizábal, gómez y Moñux (2003) sostienen que la metodología 
de evaluación debe concentrarse un número determinado de fases concretas que cubren 
todo el ciclo de vida del proyecto.

Según Ortegón, Pacheco y Prieto (2005), la metodología de marco lógico es una 
herramienta usada en la conceptualización, diseño, ejecución y proceso de evaluación 
de los proyectos; se encuentra orientada hacia grupos de beneficiarios y posibilita la 
participación y comunicación entre los involucrados. Puede emplearse en la totalidad 
de las fases del proyecto: identificación y valoración de actividades, en el diseño de los 
proyectos de forma sistemática y lógica, valoración de los proyectos, implementación, 
revisión y evaluación del progreso de los proyectos. La herramienta presenta la siguiente 
estructura metodológica: análisis de involucrados, análisis de problemas, análisis de 
objetivos, análisis de alternativas, estructura analítica del proyecto, matriz de marco 
lógico y evaluación intermedia.

Rodríguez y Cobas (s.f.) identifican a la matriz de marco lógico que se maneja en la 
formulación y ejecución, como la herramienta fundamental en el proceso de evaluación 
de un proyecto I+D+I, siendo para ellos, el tiempo entre 3 a 5 años posterior a la ter-
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minación del proyecto, como el periodo ideal para hacer la medición. De igual manera 
estos autores establecen cinco parámetros básicos a tener en cuenta en el proceso de 
evaluación: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto/propósito y sostenibilidad, los cuales 
deberán ser evaluados de forma cualitativa (juicio y percepción) y cuantitativa (datos 
estadísticos) por medio de expertos debidamente seleccionados y a través de indicadores 
y niveles de calificación establecidos. Establecen igualmente una secuencia metodológica 
que implica selección de los expertos, selección de proyectos, estudio documental, creación 
de línea base, evaluación por expertos, elaboración del informe y proceso de socialización 
de resultados.

Otra de las metodologías empleadas para la evaluación de impacto social es la Matriz 
de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MICMAC), herra-
mienta que permite el análisis cualitativo de las variables de un sistema dentro de una 
empresa, sociedad, país y demás contextos, diseñada por Michael godet en el año 2007 
(garza y Cortez, 2011).

Atendiendo a lo expresado por Arango y Cuevas (2015), el método MICMAC posibi-
lita la identificación de futuros problemas, permitiendo la planeación de estrategias 
adecuadas.

conclusIones

La investigación es la base para el progreso de la humanidad, ya que permite la generación 
de nuevo conocimiento y el planteamiento de propuestas para la solución de problemas 
existentes; de allí la necesidad de desarrollar investigación efectiva, de manera que se 
intervenga activamente en los grupos sociales a modo de promover conductas positivas 
en la sociedad.

Para el logro de este propósito, las Instituciones de Educación Superior deben fomentar 
que los docentes investiguen, buscando el enriquecimiento y retroalimentación de su 
labor; así mismo propender que los estudiantes comprendan la importancia del ejercicio 
investigativo y de su aplicación durante su vida laboral, contribuyendo a la formación de 
profesionales competentes y a la generación de oportunidades.

La evaluación del impacto social de la investigación debe realizarse antes, durante y 
después de finalizado el proyecto, a través de la identificación de indicadores sociales 
construidos en conjunto con los actores y expertos que intervinieron en su formulación, 
ejecución y cierre, así como con la población beneficiaria; proceso que permitirá determi-
nar la efectividad de las acciones adelantadas, identificar factores a mejorar y diseñar 
estrategias acordes a las necesidades actuales, de modo que se contribuya significativa-
mente al fortalecimiento de la educación profesional.

Existen varias metodologías para determinar el impacto social de las investigaciones, 
como por ejemplo la técnica de rendimiento esperado, ensayos aleatorios controlados, 
marco lógico, cuadros de mando, mapas de estrategia, informes de percepción, Micmac, 
entre otras; de allí la importancia de elegir la herramienta adecuada que permita evaluar 
el efecto causado en la población sujeto de estudio y la identificación de oportunidades de 
mejora que puedan ser empleadas en futuros proyectos investigativos.
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Las IES deben actuar en concordancia con las políticas nacionales y sociales, pro-
moviendo la participación activa de la sociedad y el sector productivo, procurando la 
generación de nuevos conocimientos, contribuyendo al enriquecimiento y modificación de 
paradigmas que han prevalecido en determinados acontecimientos históricos.

En síntesis, el análisis de las referencias seleccionadas permitió evidenciar el valor de 
las labores de investigación que adelantan las IES y su impacto en la formación profe-
sional; ya que como se registra en la literatura consultada, los egresados que participan 
en actividades de investigación durante el pregrado, cuentan con las herramientas 
suficientes para vincularse al desarrollo de proyectos, contribuyendo significativamente 
a la transformación de la sociedad y al crecimiento económico; de allí la necesidad de 
formular y ejecutar investigaciones bajo un enfoque transdisciplinar, estableciendo mejo-
res vínculos y trabajando coordinadamente con la comunidad y el sector productivo, en 
aras de realizar transferencia de conocimiento y lograr la solución de problemas en un 
contexto global fluctuante y competitivo.
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