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Resumen 

El objetivo de este artículo es mostrar la forma de vinculación entre los agentes 

heterogéneos (universidad o Instituciones de Educación Superior, empresa, gobierno, 

organismos intermedios, sociedad civil), para la producción de conocimiento e innovación, 

debido a las exigencias de la globalización y las tendencias internacionales, son fenómenos 

que requieren de cambios cada vez más apremiantes, una alternativa viable, como el 

fortalecimiento de estructuras innovadoras de colaboración. Se aborda algunos casos 

exitosos de vinculación entre agentes heterogéneos en el contexto internacional y la 

percepción de la construcción de los vínculos en México. 

Palabras clave: Conocimiento, innovación, universidad, vinculación, empresa y gobierno 

Abstract 

The aim of this article is to show the linkage between heterogeneous agents (university or 

higher education institutions, business, government, intermediate organizations, civil 

society), for the production of knowledge and innovation, due to the demands of 

globalization and  international trends, they are phenomena that require increasingly urgent 

changes, a viable alternative, such as strengthening innovative collaborative structures. We 

show some successful cases of linking heterogeneous agents in the international context 

and the perception of building links in Mexico. 
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Introducción  

El tema de la presente investigación ha adquirido una gran pertinencia en los últimos años, 

debido a la globalización, las exigencias y las tendencias internacionales, son fenómenos 

que requieren de cambios cada vez más apremiantes, una alternativa viable, como el 

fortalecimiento de estructuras innovadoras de colaboración entre agentes heterogéneos que 

involucra a la universidad-empresa-gobierno e incluso a la sociedad civil y agentes 

intermedios, como fuente principal para el crecimiento económico de un país, éste tipo de 

colaboración o vínculos de agentes heterogéneos desde los años 90´s se han expresado 

como la segunda revolución académica (Etzkowitz, Webster, & Healey, 1998), ya que la 

primera revolución académica se caracterizó solamente entre docencia e investigación, 

mientras tanto ésta segunda revolución académica significaría una capitalización del 

conocimiento y recientemente se habla de una ―tercera revolución académica‖ (Rickne, 

Laestadius, & Etzkowitz, 2013), en donde la universidad juega un papel crucial no solo 

como generadora sino también como trasmisor de conocimiento a los sectores productivos 

y social, es decir, la universidad su función es contribuir al desarrollo económico y social a 

través de trasferencia de conocimiento científico, tecnológico e innovación,  es por eso que 

resulta valioso analizar casos exitosos de vinculación entre los agentes heterogéneos a nivel 

internacional sobre la forma en que se ha dado la vinculación que engloba el modelo de la 

triple hélice --universidad-empresa-gobierno--, un modelo que acuñó Etzkowitz & 

Leydesdorff, (1995), que se ha implementado en los paises en desarrollo para el 

crecimiento económico, que se puede tomar para el contexto mexicano, porque pareciera 

que México aún está en pañales. 

 

Cabe destacar que recientemente en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND-2007-2012 

y PND 2013-2018), ambos emitidos en diferentes sexenios por el gobierno de la república 
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mexicana, han marcado algunos puntos claves sobre la importancia de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) para que se involucren en las actividades del sector productivo y 

social, sin embargo se percibe que aún está en construcción este tipo de interacción entre 

los agentes heterogéneos, ya lo mencionan los autores (Cabrero & Orihuela, 2012) en la 

Encuesta Nacional de Vinculación Institucional (ENAVI) en 2010, de que hay una 

debilidad en cuanto a que las IES se involucren en las actividades productivas del sector 

productivo y social, en este mismo sentido otros de los puntos cruciales que aún está 

pendiente por detonar es la falta de alguna política institucional de vinculación contundente 

que guie este proceso de vinculación entre la academia, el sector productivo y el gobierno y 

consecuentemente la innovación, en donde la innovación es otro de los ―pendientes‖ en 

México ya que en países desarrollados la innovación es generado y aplicado como un 

decreto, ya se menciona en la bibliografía internacional para que las regiones sean 

competitivos, se tiene que crear innovación y transferencias de conocimiento científico y 

tecnológico por vía cooperación o vinculación, ante esta problemática se procedió a 

elaborar la siguiente pregunta ¿Qué es lo que inhibe para la construcción de redes o 

alianzas estratégicas entre los agentes heterogéneos para generar conocimiento e 

innovación en México? esta pregunta se responderá a lo largo del artículo. 

 

La metodología de la presente investigación es producto de una revisión de literatura 

especializada, analizados de diversos autores internacionales, nacionales y regionales, así 

también planes y programas nacionales de educación, del mismo modo se revisó la ley de 

ciencia y tecnología e innovación en México, con la finalidad de conocer la vinculación 

entre agentes heterogéneos, de manera que se logre alcanzar a detonar la innovación, así 

mismo se aborda casos exitosos de vinculación basado en el modelo de la Triple Hélice, 

que reflejan mejores prácticas contundentes que han sido utilizados en los países en 

desarrollo y que puedan servir para países en vías de desarrollados como lo es México. 

 

El artículo se divide en 5 apartados; el primer apartado es la introducción donde se explica 

a grandes rasgos la problemática que se tiene en México y el tipo de metodología, en el 

apartado dos se detalla la revisión de la literatura especializada tomando en cuenta el 

modelo de triple hélice como una estrategia de vinculación, en el apartado tres se aborda 
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casos exitosos de vinculación haciendo referencia este modelo de la triple hélice y en el 

apartado cuatro se señala algunos intentos de construir redes de colaboración entre agentes 

heterogéneos en México y en el último apartado se abordan algunas conclusiones que gira 

al entorno de la vinculación entre los agentes heterogéneos. 

 

La construcción de agentes heterogéneos para la producción de 

conocimiento e innovación en el contexto internacional. 

 

La construcción de redes entre agentes heterogéneos resulta crucial en este siglo XXI, ya 

que la globalización e internacionalización exigen a que se construyan redes de 

colaboración para construir nuevas políticas de ciencia, tecnología e innovación, este tipo 

de redes de colaboración entre lo público-privadas a través de las políticas públicas a nivel 

internacional incluso nacional han regulado hasta cierta forma un espacio para la 

interacción en lo que corresponde, la académica, empresas, centros públicos de 

investigación, sociedad civil y gobiernos (Casalet, 2009), la interacción entre estos agentes 

heterogéneos se consolida a través de la investigación, las publicaciones e incluso a la 

orientación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI),  

 

En este sentido se considera transcendental el uso de un modelo alternativo, que ha servido 

en países en desarrollo para la construcción de agentes heterogéneos en la producción de 

conocimiento e innovación es el modelo "triple hélice" que engloba a la universidad, la 

empresa y el gobierno, de Etzkowitz y Leydessdorff en los 90s. Este modelo triple hélice 

asume el modo 1 y modo 2 de Gibbons en los años 90´s del siglo XX, período de tiempo en 

que se ha discutido en los últimos años como una forma de identificar la producción de 

conocimiento y consecuentemente la generación de innovación, en este sentido se apunta a 

un nuevo modo. El modo 3 de producción de conocimiento (Carayannis, Barth, & 

Campbell, 2012; Acosta & Carreño, 2013), que va más allá de una simple relación entre 

universidad-empresa, se apuesta a una sociedad civil como una cuarta hélice, el cuidado del 

medio ambiente natural como quíntuple hélice, ver cuadro 1. 
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Cuadro 1. Producción de conocimiento 

 

Fuente:Elaboración propia con base a (Gibbons, et al., 1997; Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000; Carayannis, Barth, & Campbell, 2012; Acosta & Carreño, 

2013). 

En este sentido autores como Acosta & Carreño, (2013) en sus conclusiones refieren a que 

el modo 3, efectivamente apuesta a una cuadruple hélice y quintúple hélice que se pueden 

pronunciarse como trascultural, es decir, no es suficiente el modo 1 diciplinar y modo 2 

trasdiciplinar, sino se requiere incluir otras formas de conocimiento para resolver 

problemas de los actores sociales, y del entorno natural o el cuidado del medio ambiente 

natural, le apuesta hacia la innovación comunitaria (rederes de colaboración entre agentes 

heterogéneos). 

El modelo de la triple hélice pretende a que las acciones de la Universidad sea un creador 

de conocimiento y fortalecimiento del capital humano, el cual juega un papel primordial en 

la relación entre la industria y el gobierno y la forma en que se desarrollan para crear la 

innovación entre la triada, como la creación de fuente conocimiento (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 1995). Es un visor orientado al proceso intelectual que evoluciona la relación 

entre la universidad y la sociedad, que se caracteriza por la intervención de la universidad 

en los procesos económicos y sociales, ya lo mencionaba Vessuri (2008), que la educación 

superior y la investigación sean el camino a seguir para el desarrollo mundial. Además 

proporciona un vínculo entre las disciplinas y conocimientos, donde la universidad tiene un 

papel estratégico y es la base para la generación de las relaciones con la empresa 

(Etzkowitz y Leydesdorff, 2000), otro de los factores vertientes en la economía del 

conocimiento es precisamente la vinculación entre la ciencia y la tecnología para el 

desarrollo económico (Canales, 2011), es decir, en las agendas del gobierno ha sido un 

tema prioritario la ciencia, tecnología e innovación en los países desarrollados. 

MODO 1 y MODO 2 

• Triple Hélice 

MODO 3 

• Cuadruple Hélice 

 

• Quintuple Hélice 
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Es por eso que el modelo de la triple hélice busca la complejidad del concepto de alianza, 

teniendo en cuenta el entorno en el que se basan las relaciones entre los agentes de enlace o 

heterogéneos, por eso Etzkowitz y Leydesdorff (2000) proponen tres aspectos diferentes de 

evolución de la Triple Hélice, que ya lo han referido algunos autores en sus investigación 

(Etzkowitz, 2002; Farinha & Ferreira, 2011): estos tres tipos de modelos de la triple hélice, 

los presentan para diferenciar el rol y la estructura de cada evolución del modelo en su 

tiempo de construcción, de las cuales se muestran a continuación:   

a) El primer modelo se refiere a la ―Triple hélice I‖, donde el estado cubre, vigila y 

coordina a la industria y el mundo académico y desde luego regula las relaciones 

entre el ámbito institucional, ya lo refirió autores como Canales (2011) de que la 

ciencia, tecnología e innovación ha sido prioritario para el gobierno, precisamente 

para controlar otros agentes heterogéneos como la universidad y la empresa. 

b) La Triple hélice II, segundo modelo, la separación de la esfera institucional tiene 

fuertes límites de división. "Laissez-Faire" palabra derivada en Francés, que 

significa ―dejen hacer y dejen pasar‖, es decir, cada institución o hélice sean 

completamente independientes o libres de actuar en sus propios mercados, sin que 

nadie se imponga. 

c) Triple hélice III, como un tercer modelo que incluso la participación de la academia, 

el gobierno y la industria en conjunto están generando una infraestructura de un 

conocimiento diferente que apunta a la innovación en cuanto a la superposición de 

ámbitos institucionales, cada uno en el papel de la otra y con las organizaciones 

híbridas emergentes, recientemente ya no pueden trabajar por sí solos como si fuera 

el modelo II ―Laissez-Faire‖, ya que el fenómeno globalizador trae consigo una 

serie de competencias, innovaciones etc. Obliga a los actores de la academia, 

industria y el gobierno apoyarse entre ellos para lograr obtener una competencia 

frente a mercados internacionales, es decir, recientemente en los países 

desarrollados se percibe que trabajan e interactúan en una red de colaboración entre 

agentes heterogéneos (universidad, centros públicos de investigación, empresa y 

gobierno) que apuntan a un nuevo conocimiento, ya lo refería  autores como Casas 

& Dettmer (2006), que el conocimiento es aprender haciendo y usando, mientras 



Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo                 ISSN 2007 - 7467 

Vol. 5, Núm. 10                  Enero – Junio  2015           RIDE 
 

 

que la innovación es aprender interactuando, en este sentido estos agentes 

heterogeneos estan interactuando, generando y aplicando conocimiento cientifico, 

tecnologico e innovación 

 

El modelo III se considera que está más consolidada para la vinculación exitosa, esto puede 

generar conocimiento a través de la innovación y el desarrollo económico, ya lo decía 

Muñoz (2010), a que la educacion superior y la investigación formen hoy el desarrollo 

cultural, socioeconomico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y 

las naciones. Albert y Laberge (2007) analizan que este modelo triple hélice III, como un 

modelo cuyo marco general es la economía evolutiva e institucional, ya lo explicaba 

Canales (2011), que hay diferentes fases del desarrollo economico, pasar de la era industria 

hasta una contemporanea, en este sentido los enfoques en la teoría económica 

schumpeteriano, complementado con una perspectiva sociológica sobre los procesos de 

innovación (Casalet, 2012), que han centrado la atención de los investigadores y los 

encargados de formular políticas de innovación, es hacia el hecho de que el conocimiento 

del valor económico requiere de la intervención, de los actores de las zonas que antes se 

consideraban distintas y no relacionadas entre sí: el mundo académico (IES, centros de 

investigación, laboratorios etc.), la industria (empresarios) y las agencias gubernamentales. 

Etzkowitz (2008) señala que la relación entre estas hélices tiene un enfoque hacia la 

innovación --una innovación que deriva entre la universidad-industria-gobierno—gracias a 

estos elementos híbridos o heterogéneos llenan los vacíos en los procesos de sistema de 

transferencia de tecnología y apuntan a la innovación. Este fenómeno que se aborda en el 

modelo de triple hélice como una red interactiva, co-evolutiva que ayuda en todas las 

etapas del proceso de innovación y desarrollo (Penksa, 2010; Geels, 2005). 

Es por eso que Etzkowitz (2008) traza los caminos hacia la triple hélice, donde se  

construye un acuerdo de reciprocidad suscrita por la universidad, la industria y el gobierno. 

Por ejemplo, estos acuerdos podrían ser un consejo de la creación de tecnología o de un 

centro de excelencia, como parte de este acuerdo, cada sector contribuye en función de sus 

roles tradicionales, Por ejemplo: la universidad proporciona la educación y la investigación, 

los recursos e incentivos financieros del gobierno y la reforma regulatoria o las reglas del 
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juego (Etzkowitz y Leydesdorff 2000), la empresa provee los medios para la 

comercialización de la investigación y el desarrollo (Penksa, 2010).  

 En el modelo de la triple hélice cambia de giro ya que la producción de nuevos 

conocimientos y la tecnología se vuelve más importante (Etzkowitz 2008). La estrategia 

entonces se centra en la mejora de la producción de conocimiento para crear y mejorar el 

―stock” de capital intelectual, ya sea que se produce a través de la I&D en las 

universidades, con el gobierno o los laboratorios de las empresas. Se da entender que la 

cooperación entre agentes heterogéneos reconoce explícitamente la importancia y la 

participación de la educación superior para la innovación (Rickne, Laestadius, y Etzkowitz, 

2013), sin embargo hay una nueva incorporación del conocimiento convirtiéndose en la 

base para la creación de spin off o star up (empresas de nueva creación), que se sustituye en 

el centro de la espiral de la universidad y otras instituciones del conocimiento que se 

puedan generar.   

Gracias a esta interacción entre los agente heterogéneos, tomándolo como base se ha 

establecido un espiral de innovación, por el dinamismo de las mismas hélices y esto se 

puede llamar una cuarta hélice (Ahonen & Hämäläinen, 2012; Arnkil et al., 2010), esta 

cuarta hélice o la cuádruple hélice, se conoce como la "sociedad civil", es decir, una gente 

intermedio para regular la participación de los tres actores o hélices para la generación de 

innovación. 

Esta cuádruple hélice o sociedad civil fue un proyecto para optimizar los beneficios de la 

globalización y la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Además el 

proyecto fue para fortalecer la política de las autoridades locales y regionales y su 

capacidad para apoyar la innovación de manera más efectiva (Ahonen & Hämäläinen, 

2012). El papel de la cuarta hélice en los últimos años ha sido como una co-evolución de la 

economía del conocimiento y de la sociedad del conocimiento (Carayannis, Barth, y 

Campbell, 2012;) 

En este sentido autores como Carayannis, Barth, y Campbell (2012; Carayannis & 

Campbell (2014) retoman desde la triple hélice de Etzkowitz y Leydesdorff (1995) y la 

cuádruple hélice ―sociedad civil‖ de Ahonen & Hämäläinen, (2012); Arnkil et al., (2010) 
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para generar una nueva hélice, de modo los autores no lo habían considerado en sus textos, 

que lo denominan la ―Quíntuple hélice‖. 

 

Este Quíntuple Hélice apoya la formación de ganar-ganar, entre la ecología y la innovación, 

la creación de sinergias con la economía, la sociedad y la democracia, es decir, esta 

quíntuple hélice es una ―extensión plus‖ de la cuádruple hélice, ya que representa un mayor 

desarrollo y evolución en la línea de pensamiento que integra la ecología o medio ambiente 

en la era de la sociedad del conocimiento e innovación. También se refiere que esta 

quíntuple hélice es vista más allá del desarrollo sustentable o sostenible, puede significar e 

implicar un eco-innovación y eco-emprendurismo (Carayannis & Campbell, 2014), es 

decir, están asentadas en los entornos naturales de la sociedad y la economía, la ecología 

social y la transición socio-ecológica, además considera la responsabilidad social (De la 

Fuente & Didrikson, 2012) de las universidades publicas y privadas e incluso la 

responsabilidad social de las empresas. 

 

Experiencias exitosas de vinculación de agentes heterogéneos en el 

contexto internacional 

 

La vinculación de la academia con la empresa en los Estados Unidos de Norteamérica, 

refleja los esfuerzos por persuadir a las instituciones de educación superior para ayudar a 

los intereses privados se logró la primera ―Ley de Morrill‖ en 1872, (Rivera y Cuéllar, 

2013). La alta vinculación entre universidades con las empresas privadas, principalmente 

en alta tecnología, comenzó a fines de los setentas y se ha acelerado esta tendencia desde en 

aquel tiempo hasta en la actualidad de este siglo XXI. 

 

Primero, las universidades se resistieron durante la década de los 80´s a mantener los 

fondos federales de investigación y la situación sólo empeoró con el corte a la investigación 

militar en los noventas, después del colapso de la Unión Soviética. Las universidades sin 

embargo necesitaron desarrollar nuevas fuentes de financiamiento para los fondos de la 

investigación y el sector privado fue el que tomó el lugar de la investigación militar. 

Segundo, con la retadora industria japonesa en los setentas y con la industria 



Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo                 ISSN 2007 - 7467 

Vol. 5, Núm. 10                  Enero – Junio  2015           RIDE 
 

 

norteamericana en declive, muchos políticos demandaron un incremento en retorno de 

inversiones de la mayoría de las universidades (Rivera y Cuéllar, 2013), por los proyectos 

de incubadoras entre las empresas y la oficina de ―Licenciamiento de Tecnología‖ de la 

Universidad de Stanford, que en la actualidad está produciendo entre 150 y 180 

descubrimientos por año, donde participa el profesor Henry Etzkowitz fundador y 

presidente de la asociación internacional de la Triple Hélice. 

 

De acuerdo con las investigaciones de Acworth, (2008) documenta los procesos de 

vinculacion entre agentes heterogéneos especificamente universidad-empresa-gobierno en 

el Reino Unido, con la finalidad de generar innovación, en sus investigación describe un 

modelo alternativo para dar solucion a los problemas del sector productivo, un modelo que 

articula la Universidad de Cambridge y el Instituto Tecnológico de Masachushett 

(Cambridge-MIT Institute (CMI)), que fue creado en el año 2000, como un vehiculo y 

modelo precisamente para la integracion del conocimiento en comunidad (Knowledge 

Integration Community (KIC)), para mejorar la creación de los vinculos entre la 

universidad-empresa-gobierno, este modelo fue creado por el gobierno de Reino Unido, 

dado que tienía conocimiento de las necesidades del sector productivo y social, es por eso 

que se crea un modelo que pueda vincular a las universidades, el sector productivo y el 

gobierno para mejorar la competitividad, la productividad y sobre todo el emprendimiento 

con un enfoque de innovación, esta alianza entre la Cambridge-MIT Institute (CMI) costó 

millones de euros, una parte financiado por el gobierno y la otra parte financiado por el 

sector privado.  

 

Todas las actividades que se hace en Cambridge-MIT Institute (CMI) para la industria es 

apoyado por el gobierno del Reino Unido, por ejemplo la trasferencia de tecnología al 

sector productivo, además en esta colaboracion están los representantes politicos del 

gobierno del Reino Unido, por el lado de la academia profesores-investigadores y 

representantes de la industria, se reúnen con el afán de idenficar y buscar soluciones 

conjuntas a los problemas comunes que tiene cada uno de las partes, colaboran bajo el 

modelo Knowledge Integration Community (KIC) que se describió en parrafos anteriores, 

para una solucion integral a los problemas ya sean de tipo tecnológico, económicos y social 
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. En este sentido ya se mencionaba en las investigaciones de D‘Este & Patel (2005) donde 

concluyó que en el Reino Unido, el rol de la universidad juega un papel crucial en la 

sociedad como trasmisor de conocimiento y contribuye el desarrollo economico. 

Cambridge-MIT Institute (CMI)  puede interactuar  en diferentes nives o canales con la 

industria, que pueden ser la creacion de nuevas instalaciones fisicas, consultoría, 

investigación, capacitación y conferencias. 

 

Así mismo Yang, (2009) documentó el caso de Corea sobre la importancia de articular los 

agentes heterogeneos donde este país de Corea se ha conocido como uno de los países mas 

remarcados en cuanto al crecimiento económico desde los años 60´s, en el cual las 

universidades e Instituciones de Educación Superior (IES), han jugado un papel importante 

en el proceso de transicion para el crecimiento economico de Corea. Las instituciones de 

Educación Superior, centros de investigación que menciona el autor han contribuido de una 

manera brutal, hasta llegaron a no tener control sobre el desarrollo tecnologico en ese país, 

uno de las funciones de estas IES fue suministrar recursos humanos que se le invirtió en 

educación junto con las empresas privadas, por otro lado las empresas privadas tenian sus 

centros de investigación que gastaban más que la universidad en preparar al capital 

humano, sin embargo la fuente principal de ciencia y tecnología provenía de la universidad 

para apoyar a las empresas. 

 

Las contribuciones de las universidades a las empresas no solo fueron de alumnos, sino 

también de profesores coreanos en proyectos de ciencia, tecnologia e innovación, en el que 

los profesores actuaron como asesores del gobierno e incluso como consultores y asesores 

de las empresas coreanas.  Las contribuciones fueron en forma lineal, bajo una conexión 

entre los agentes heterogeneos a investigacion basica y la innovacion industrial. 

 

Cada vez más se forma un ecosistema que provee capital humano para producir 

investigacion de punta, es decir, la red de agentes heterogeos forma una capacidad para 

fortalecer politicas de ciencia, tecnología e innovación, en este caso, Corea ha 

implementado algunas politicas que se basa bajo los resultados de la Ciencia y tecnología 

gracias a la colaboracion de estos agentes heterogéneos. Dentro del ecosistema de 



Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo                 ISSN 2007 - 7467 

Vol. 5, Núm. 10                  Enero – Junio  2015           RIDE 
 

 

innovacion de Corea engloba y toma referencias a las universidades como escenciales 

porque proveen capital humano y atienden a las necesidades de los sectores productivos. 

 

Yang (2009) apunta dos puntos clave para la importancia de la vinculacion universidad-

empresa en Corea: el primero se refiere a que la vinculación por sí misma es es un 

ecosistema sostenible y el segundo es la forma de contribuir para hacer la sociedad más 

innovadora. Todo esto es gracias a las politicas del gobierno que se implementaron en todas 

las universidades en Corea, es decir, el gobierno coreano ha hecho incapie en la 

importancia de la ciencia, tecnología e innovacion desde hace mucho tiempo, es por eso 

que incluyen como áreas de desarrollo regional, el desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación, donde se podría controlar directamente a traves del ministerios, agencias 

gubertamentales, industrias y universidades. 

 

En otras investigaciones del caso coreano, de acuerdo con Eom & Lee (2009), realizaron 

una encuesta de innovación, que ha sido la tercera encuesta tomando la referencias de las 

definiciones de Manual de Oslo que dispone la OCDE, para observar los determinantes 

sobre la cooperacion entre agentes heterogéneos especialmente a las universidades, 

empresas y gobierno coreano, donde encontraron que la magnitud de las empresas tenia que 

ver una intensidad insignificativo en investigacion y desarrollo (R&D), otros de los 

hallasgos fue que las empresas que realizaban innovación a traves de nodos de cooperacion 

con los agentes heterogéneos, en terminos generales llegaron a concluir que la cooperacion 

entre los agentes heterogéneos no puede garantizar un éxito lo que es la innovacion 

tecnológica sin que se articulen. 

 

Sucedió también en Japón, en los años 90´s, fue obligado a transformar fundamentalmente 

las relaciones universidad-empresa-gobierno, la principal causa fue la falta de 

competitividad frente a los Estados Unidos en sectores claves como la información 

tecnológica y biotecnología. La competencia de China y Corea del Sur, que se han 

industrializado a velocidades aceleradas, fueron representando amenazas para la industria 

japonesa, la respuesta a esos nuevos retos no se hizo esperar por parte de sus compañías, 

comenzando estas a mostrar mayor interés por el conocimiento generado por sus 
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universidades. El sector privado japonés en la actualidad hace fuertes inversiones en 

Investigación y Desarrollo, cuenta con 64 comités cooperativos de investigación 

universidad-empresa que están en operación (Rivera, 2006). 

 

En los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo al documento ―Espacios 

Iberoamericanos: Vínculos entre Universidades y empresas para el desarrollo tecnológico‖ 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizado por un 

grupo de investigadores (Bárcena et. al., 2010; 59), aluden que existen diversos factores 

que puedan facilitar la creación y el fortalecimiento entre la Universidad-Empresa, es por 

eso que se propone dos elementos principales: 

 

a) Elementos de convergencia: Universidad-empresa, son actores primarios para los 

procesos de innovación y las dos instituciones poseen capacidades científicas y 

tecnológicas además habilidades para la generación del conocimiento. Por supuesto 

que el conocimiento que se genera en las empresas no son las mismas que se 

generan en las IES, todo es distinto pero ambas son complementarios, ambos 

requieren recursos financieros, infraestructura, y capital humano. 

b) Elementos de divergencia: Universidad-Empresa llevan competencias diferentes, 

por el lado de la universidad se dedican a la formación y a la generación de 

conocimiento en ciencia y tecnología a través de investigación básica, instaurando 

una virtuosa sinergia entre estas funciones, la universidad se financia con fondos 

públicos y su finalidad es meramente académicos. Y por el lado de las empresas 

necesitan llevar adelante procesos de innovación para el aumento de su 

productividad y competitividad. 

 

En estos aspectos de convergencia y divergencia, es el punto donde los actores 

heterogéneos puedan participar en proyectos de colaboración, ya lo mencionaba Romo y 

Correa, (2011) que se debe de crear politicas dirigidas en cambiar la estructura con relacion 

entre las IES, la sociedad en general y el Estado. En América Latina es posible que 

actuando en conjunto puedan reducir costos, compartir conocimiento, el sector productivo 

como generador de conocimiento práctico y la universidad como generador de 
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conocimiento teórico e incluso aprovechar los recursos financieros que dispone el gobierno, 

porque la universidad y el sector productivo no pueden seguir trabajando en forma 

individual, los recursos financieros y humanos ya son limitados cada vez más, la única 

alternativa es la vinculación para fortalecer los factores de convergencia y reducir los 

factores de divergencia que poseen las instituciones.  

 

Percepción de la construcción de vínculos entre agentes heterogéneos en 

México 

 

La educación superior en México se ha convertido una de las arenas más importantes por el 

impacto de la globalización e internacionalización dado a que se tiene que fortalecer sus 

estructuras institucionales apuntando a la innovación ya lo abordan algunos autores 

internacionales en los casos exitosos que se mostró en la sección anterior, que ha dado la 

pauta en seguir construyendo la colaboración entre agentes heterogéneos, así mismo el 

espacio convergente que sucede en la comunidad europea (Amaral & Neave, 2014)  ―la 

paradoja europea‖ tras el proceso de Bolonia, donde diversos expertos en educación 

superior han querido generar estrategias para seguir el modelo del proceso de Bolonia, para 

la construcción de un espacio Latinoamericano que ha dejado una lección para México. 

Durante la década de los 90´s, las nuevas tendencias en México, se ha iniciado un proceso 

de reestructuración institucional debido al contexto internacional y nacional, además de las 

exigencias de la OCDE, Banco Mundial, la paradoja Europea, proponen nuevas reglas de 

funcionamiento académico tales como: el fortalecimiento del desarrollo de un currículo de 

la educación superior, con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes universitarios 

y posicionarlos de una manera competitiva, desarrollando capacidades y habilidades que 

puedan competir en mercados nacionales e internacionales, que resuelvan problemas a los 

sector productivos y sociales para el fortalecimiento del ámbito local, nacional e 

internacional (Taylor, 2008). 

Sin duda durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios, en los 

currículos se encuentran desafíos que tienen que desarrollarlo durante su carrera 

universitaria, --una educación dual, medio tiempo en la práctica y medio tiempo en las 



Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo                 ISSN 2007 - 7467 

Vol. 5, Núm. 10                  Enero – Junio  2015           RIDE 
 

 

aulas-- es por eso que la tarea de las Instituciones de Educación Superior (IES), es facilitar 

el acceso y aprendizaje de los estudiantes en el mundo globalizado que se vive actualmente, 

la llegada de la globalización y la internacionalización han sido factores que afectan y a la 

vez desafíos para las IES y esto se ha manifestado en el informe como la de DELORS en el 

año 1996, ―la educación encierra un tesoro‖, incluso en informes del Banco Mundial y entre 

otros documentos oficiales para posicionar el aprendizaje de los estudiantes. 

En la década de los 2000, Oslen citado en Taylor (2008) ya planteaba que la relación entre 

universidad y sociedad se está deteriorando porque no ha cobrado respuesta por parte de la 

universidad en resolver o plantear alternativas de solución para el desarrollo de la sociedad, 

sin duda se observa a la universidad como una hélice que pueda generar planteamiento 

críticos para la solución de problemas en la sociedad en general, ciertamente estamos en un 

mundo globalizado, en la era del conocimiento, o sociedad de la información (Orozco, 

2009), se debe de prepar a los estudiantes de una manera efectiva para la resolucion de 

cualquier problema con los sectores productivos y social, en este sentido se debe de 

modificar el currículo con base a las necesidades de la sociedad, porque aún queda la 

incógnita en cómo plantear estrategias para el aprendizaje de los estudiantes y desarrollar 

habilidades y capacidades, para actuar en la socidad del conocimiento. Orozco, (2009) 

apunta una serie de elementos de aprendizaje en la sociedad del conocimiento o sociedad de 

la informacion, que lo refieren documentos como el informe de DELORS, de la OCDE, 

incluso de la UNESCO, sobre los cuatro pilares de la educación ―aprender hacer, aprender a 

ser, aprender a vivir y aprender a aprender‖, aquí faltaría agregar ―aprender interactuando‖ 

que refiere Casas & Dettmer (2006), para apuntar a la innovación estos pilares es la vía más 

vertiginosa para posicionar a la Universidad para la construccion de una sociedad mas justa 

y equitativa, sobre todo el desarrollo de la educacion de los estudiantes para enfrentar la 

realidad en la que se vive. 

 

A raíz de las exigencias de la globalización e internacionalización se creó una Ley de 

Ciencia y Tecnología (CyT) en 2002, para reforzar la relación entre la academia y los 

sectores públicos y sociales, ésta ley fue reformado en 2009 con la finalidad de fortalecer la 

transferencia de conocimiento científico, tecnológico e innovación y recientemente en 

2015, hubo otra modificación por parte del senado de la republica con la finalidad de 
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obligar a todos los académicos realizar proyectos de colaboración con los sectores 

productivos y sociales dado que en otros países el 70% de los académicos están trabajando 

en proyectos de colaboración con la industria y mientras que México el 95% de los 

académicos permanecen en la academia, esto como instrumento esencial para impulsar el 

desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en 

México, además se cuenta también  un Programa Nacional de Innovación emitido en 2011, 

por un comité intersectorial, donde describe lo que expresa la bibliografía internacional  e 

incluso lo que ha mencionado organismos como la OCDE, CEPAL, UNESCO, para la 

realización de la colaboración entre los agentes heterogéneos en México. 

 

En este sentido, en 2010 se aplicaron dos encuestas de vinculación nacional por 

investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE, que lo 

denominaron Encuesta Nacional de Vinculación Institucional (ENAVI) y Encuesta 

Nacional de Vinculación a Empresas (ENAVES), donde hicieron un gran esfuerzo para que 

las IES y el sector productivo procedieran a contestar, los resultado que arrojó, por ejemplo 

ENAVI (2010), en lo que corresponde a actividades de vinculación de mayor complejidad, 

la frecuencia con la que se observan lazos entre IES y representantes del SPPS se reduce 

significativamente, un 54.54% de las IES encuestadas lleva a cabo actividades de 

investigación, desarrollo experimental o innovación no comisionados por empresas u 

organismos, en tanto que el 36.17% de las IES encuestadas ofrecen servicios tecnológicos 

al sector productivo y únicamente un 16.31% contaría con incubadoras de empresas, las 

cuales con frecuencia requerirían la colaboración de los SPPS. 

Además se señaló que las actividades de docencia, estudiantes y de extensión, dirigidas a 

las relaciones entre IES-Sector productivo (SP), solamente 18.36% tienen actividades de 

vinculación, mientras la Encuesta Nacional de Vinculación de Empresas (ENAVES) de 

2010, obtuvo información sobre las actividades de las empresas en la vinculación SP-IES 

donde el 23.48% de las empresas encuestadas financian de manera directa actividades de 

vinculación con IES y 23.15% de las unidades económicas reportan llevar investigación y 

desarrollo; el resto permanece congelado y débil, se considera que representa una 

oportunidad para encontrar la manera de fortalecer los vínculos entre las IES-SP. 
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Consecuentemente Cabrero et al., (2011) observaron los resultados de la ENAVI en uno de 

sus artículos, para ver las condiciones que se encuentran las IES en la colaboración con las 

empresas en México ante los retos de este nuevo eje sustantivo ―la vinculación‖.  

Encuentran que hay probabilidad de establecer relaciones de colaboración con la industria 

haciendo hincapié ―las posibilidades o condiciones‖ en las que se encuentran las IES en 

México, los autores identificaron 3 condiciones que inhiben las actividades de colaboración 

donde tiene que ver con la organización interna, la comunicación y la disponibilidad de 

recursos. El primero se da por falta de correspondencia entre el calendario escolar y los 

ciclos de actividades desarrolladas en las empresas, esto significa como factor que 

determina la falta de actividades relacionadas con la formación de profesores y la falta de 

oferta de servicios que posee las IES para apoyar las empresas, porque las empresas 

desconocen estas ofertas que disponen las IES, el segundo vienen aunado a lo anterior, 

mejorar la comunicación entre ambos actores y el tercero sobre disponibilidad de recursos, 

se refiere a que 9 de cada 10 IES establecen en su misión la colaboración con la industria, 

además señalaron que cuentan alguna política institucional con fines de vinculación y 

alrededor de un 75% cuentan con marco jurídico institucional (manuales de organización, 

procedimiento etc.) para administrar proyectos y ejercer los recursos provenientes de las 

empresas u organismos para la realización de proyectos de vinculación. 

 

En las investigación de Casalet, (2012) detalla una serie iniciativas y programas que se 

tiene en México para incentivar la vinculacion universidad-empresa, con la finalidad de 

generar innovación, esta iniciativa ya viene fundamentado en la Ley de Ciencia y 

Tecnología (CyT) que se creó en el 2002 con una modificion en 2009 y 2015, para 

consolidar la creación de unidades de vinculación y transferencia de tecnología con el afán 

de sustituir los incentivos fiscales enfocandose al estímulo a la inversión en Investigación y 

Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) donde se crearon programas como la 

Innovación tecnológica para las micros, pequeñas y medianas empresas (INNOVAPYME), 

proyectos en red orientados a la innovación (PROINNOVA) e Innovación tecnológica para 

las grandes empresas (INNOVATEC), donde recientemente el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) coordina estos programas para fortalecer la IDTI en 

México.  
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Así mismo se cuenta con el programa ―Avance‖ disponible en el portal del CONACYT que 

cuenta con nueve modalidades para impulsar la detección y generación de oportunidades de 

negocios con alto valor agregado basados en la aplicación del conocimiento cientifico y 

tecnológico, las nueve modalidades son las siguentes: nuevos negocios, Fondo 

Emprendedores CONACYT-NAFIN, Fondo de Garantías, Apoyo a Patentes, Paquetes 

tecnológicos, Oficinas de Transferencias de Tecnología (OTT), Escuelas de negocios 

Avance y Alianzas Estrategicas y Redes de Innovación para la competitividad (AERIS). 

Todos estos programas van dirigidos a empresarios, investigadores, universidades que 

hacen investigación cientifica y tecnológica. 

 

Del mismo modo Casalet, (2012) muestra en su analisis algunas alianzas 

interinstitucionales para el desarrollo de la colaboración que tiene que ver con las redes 

tematicas para una cooperación interinstitucional y multidiciplinaria en consorcios y 

alianzas estratégicas, entre empresas, IES, CPI publicos y privados, se encuentra, también 

el Fondo Sectorial de CyT para el desarrollo económico, el Programa para el desarrollo de 

la Industria del Software (participan Economía, Conacyt y Gobierno), asimismo alianzas 

estratégicas de Redes de Innovación para la competitividad (AERIC) y por último Redes 

tematicas CONACYT que son plataformas interinstitucionales y multidiciplinarias. 

 

Se ha realizado esfuerzo por un equipo de multidisciplinario tales como; expertos de la 

UNAM, del CONACYT y del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), se 

reunieron para generar un solo documento  que apuntan efectos de inversión en ciencia, 

tecnología e innovación para México con enfoque de vinculación universidad-empresa 

apoyado por el gobierno, contar con ―programas de apoyo a la investigación en torno a la 

política general, IES estatales con mejores capacidades de investigación y vinculación con 

el sector productivo, así la existencia de una comunidad científica abierta y organizada en 

redes (FCCyT, 2013, pág. 18) además en este mismo documento ya establece que se debe 

de impulsar la vinculación con los académicos con sus pares a nivel institucional, nacional 

e internacional, ya que hay una ―desarticulación que ha provocado una escasa vinculación 

de los programas de posgrados con el sector productivo, dejando sin área de aplicación los 
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conocimientos que los recursos humanos formados en CyT adquieren durante su 

preparación en el posgrado‖ (FCCyT, 2013, pág. 24). 

 

De la misma forma, los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la república a través de 

Planes Nacionales de Desarrollo  (PND), por ejemplo el anterior PND 2007-2012, 

específicamente en el eje 2 se planteaba: (i) Potenciar la productividad y competitividad 

que involucre a los tres poderes y al sector privado, que se realicen compromisos entre 

actores políticos  y sociales para favorecer que se realicen las reformas necesarias en esta 

agenda de competitividad; (ii) Facilitar los procesos de investigación científica bajo el 

esquema de adopción de innovación tecnológica para incrementar el bienestar material; (iii) 

Articulación del Sistema de Ciencia y Tecnología y el sector productivo y (iv) 

Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia al 

sector productivo, (Gobierno de la República, 2007;  Rivera y Rivera, 2013) 

 

En el sexenio actual de Enrique Peña Nieto, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 se plantean algunas acciones, principalmente en el eje 3: ―México con Educación de 

calidad‖ en su enfoque transversal ―Democratizar la productividad‖ para fortalecer las 

capacidades institucionales de vinculación tales como: (i) Fortalecer las capacidades 

institucionales de vinculación de los planteles de nivel medio superior y superior con el 

sector productivo, y alentar la revisión permanente de la oferta educativa; (ii) Impulsar el 

establecimiento de consejos institucionales de vinculación. (ii) Incrementar la inversión 

pública y promover la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo en 

centros de investigación y empresas, particularmente en la creación y expansión  de 

empresas de alta tecnología; (iv) Establecer un sistema de seguimiento de egresados del 

nivel medio superior y superior, y realizar estudios de detección de necesidades de los 

sectores empleadores (Gobierno de la Republica, 2013). La inclusión de políticas de 

vinculación en el actual Plan Nacional de Desarrollo, fue un tema recurrente en algunos 

foros realizados con la finalidad de diseñar el actual PND 2013-2018. 
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Conclusiones  

 

Se apreció en este artículo que en los países desarrollados los agentes heterogéneos están 

fuertemente aliados para un aprendizaje en conjunto y consecuentemente el fortalecimiento 

de la investigación e innovación, por decreto éstos países tienen desde sus estructuras un 

papel crucial para participar en los proyectos de colaboración entre universidad, empresa, 

sociedad civil, agentes intermedios y sobre todo el gobierno, estos agentes heterogéneos en 

los países desarrollados adquieren un papel transcendental en impulsar programas y 

financiamiento entre acuerdos de cooperación, esto engloba la nueva forma de produccion 

de conocimiento, modo 3 de Acosta & Carreño (2013), además ya se pudo observar en las 

investigaciones la iniciativa que se hizo en Reino Unido la articulación de dos 

universidades Cambridge-MIT Institute (CMI), para resolver problemas del sector privado 

y social, en Japón, en los años 90´s apuntaron a la tecnológica y biotecnología. 

 

México debe de tener una visión más allá en buscar estrategias de colaboración con los 

diferentes agentes heterogéneos, es evidente que hay iniciativas en generar redes de 

colaboración para la formación e investigación en las universidades, centros públicos de 

investigación y sector productivos ya lo mencionaba (Casalet, 2012) sobre el impuso de 

CONACYT de ciertos programas de fortalecimiento en proyectos de colaboración; las 

acciones del gobierno de la republica en los Planes Nacionales de Desarrollo; el Programa 

Nacional de Innovación; la ley de CyT; los Planes Estatales de Desarrollo de cada estado 

para poder generar políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación contundentes en la 

era de la sociedad del conocimiento, ya que las nuevas demandas que inciden en la 

producción de conocimiento no solo buscan la calidad y la excelencia, también la 

transferencia de conocimiento científico, tecnológico e innovación, es decir para generar 

diferentes programas que apuntan a la innovación en las regiones del país. 

 

También es importante repesar las estructuras organizacionales de las IES, e incluso de las 

empresas, para poder realizar actividades de cooperación en México, como lo han hecho 

otros países, generar una visión de articulación con agentes heterogéneos, además tomar en 

cuenta las organizaciones intermedias, sociedad civil, ONG´s, etc. 
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