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RESUMEN 

Los avances tecnológicos en la industria vienen fuerte-
mente influenciados por un conjunto de factores externos 
e internos relativos al entorno y a sus características es-
tructurales y organizativas que, en suma, son el resultado 
del sistema de innovación en el que dichos avances se 
hayan inmersos. Desde la perspectiva que proporcionan 
los Sistemas Regionales de Innovación la producción de 
nuevo conocimiento tecnológico económicamente útil 
resulta de la acción colectiva de diferentes agentes del 
sistema conectados a través de las relaciones e interac-
ciones tanto formales como informales. En este contexto, 
el objetivo general de investigación es analizar el Sistema 
Regional de Innovación en Ciencia y Tecnología en el 
Estado de Hidalgo y en especial sus relaciones entre 
universidad -Empresa en este escenario, así como sus 
características, impulsores, obstáculos que las dificultan.
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ABSTRACT 

Technological advances in the industry are strongly in-
fluenced by a set of external and internal factors related 
to the environment and its structural and organizational 
characteristics that, in sum, are the result of the innovation 
system in which these advances have been immersed. 
From the perspective provided by the Regional Innovation 
Systems, the production of new economically useful tech-
nological knowledge results from the collective action of 
different agents of the system connected through formal 
and informal relationships and interactions. In this con-
text, the general objective of the research is to analyze the 
Regional System of Innovation in Science and Technology 
in the State of Hidalgo and especially its relations between 
the University-Company in this scenario, as well as its 
characteristics, drivers, obstacles that hinder them.
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas se ha intensificado los estudios 
sobre la generación de conocimiento, así como la innova-
ción son parte de los factores de crecimiento económico 
de un país. La relación entre el conocimiento y el creci-
miento económico es tarea de los territorios o regiones 
establecer mecanismos para fomentar la investigación, 
la innovación y la competitividad, de ahí surge el interés 
en fomentar el desarrollo económico de las regiones de 
un país. 

En este sentido, el desarrollo científico y tecnológico se 
concibe como una estrategia focal y central para el fo-
mento al desarrollo productivo, económico y social, den-
tro del marco del Sistema Regional de Innovación (SRI), 
en el cual se pretende dinamizar, innovar y robustecer 
los sectores productivos y sociales a través del fortaleci-
miento de las capacidades para la generación del cono-
cimiento, innovación y diversificación de la economía y la 
agregación de valor a los bienes y servicios basados en 
el desarrollo científico y tecnológico. 

El enfoque de los SRI destaca la importancia de la interre-
lación entre las instituciones, empresas y universidades, 
organizaciones y autoridades regionales en los procesos 
de producción de conocimiento. 

Los Sistemas de Innovación, centran su atención en las 
unidades de I+D de los centros de investigación de las 
universidades, de los departamentos pues son los que 
promueven la adquisición y difusión del conocimiento 
(Freeman, 2002).

Es necesario agregar que los Sistemas de Innovación 
también se han considerado como los elementos y rela-
ciones que interactúan en la producción, difusión y uso 
del nuevo conocimiento y economicamente útil (Lundvall 
, 2010). Lo que significa que los SRI están compuestos 
por empresas de la región y demás organizaciones; las 
leyes, las rutinas, las normas y reglas forman parte de la 
infraestructura de apoyo a la innovación y a la producción 
de conocimiento en la región (Asheim & Coenen, 2005) .

En un desarrollo regional exitoso se fundamenta en el 
aprendizaje. Proceso clave, resultado de la educación 
formal adquirida en las universidades; de las actividades 
diarias de la producción, distribución y consumo, resulta-
do de la interacción de usuarios y productores (Lundvall, 
2010). Por lo anterior, las regiones deberán diseñar un 
marco institucional que facilite el aprendizaje y el inter-
cambio de conocimiento orientando las interacciones y el 
desarrollo de capacidades especialidas (Asheim, 2000).

A pesar de diferentes argumentos, los estudios sobre los 
SRI generalmente no abordan con mayor profundidad el 
rol de la interacción de los diferentes tipos de institucio-
nes, la relación entre los individuos y las instituciones o el 
impacto de los cambios en el marco institucional de las 
actividades de innovación. 

Es así que, desde la perspectiva que proporcionan los 
SRI, la producción de conocimiento tecnológico econó-
micamente útil resulta de la acción colectiva de diferentes 
actores del sistema conectados a través de las relaciones 
e interacciones tanto formales como informales. 

En este contexto, el objetivo del artículo es analizar el 
Sistema Regional de Innovación en Ciencia y Tecnología 
del Estado de Hidalgo y en especial sus relaciones con la 
academia, así como las caracteristicas, impulsores y ba-
rreras que lo dificultan. El levantamiento de la información 
de diferentes documentos de información sobre elemen-
tos que forman parte del SRI, como informes, documen-
tos de estadísticas del consejo de ciencia y tecnología 
(CONACYT), entre otros. 

Una vez identificada la información se organizó utilizan-
do el enfoque de sistemas, siendo una metodología útil, 
utilizando una estrategia siguiendo una triangulación, al 
combinar datos de fuentes secundarias, y fuentes prima-
rias, basándose en técnicas cuantitativas y cualitativas. 
El estudio cuantitativo emplea para observar dimensiones 
cuantificables y estableciendo relaciones entre variables, 
el estudio cualitativo permite detectar mecanismos con-
cretos que intervienen en las explicaciones sobre todo en 
la dinámica social. 

DESARROLLO 
Existen diversos conceptos sobre innovación. Para 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico la innovación es la implementación de un 
producto (bien o servicio) o proceso nuevo o con un 
alto grado de mejora, o un método de comercialización 
u organización aplicado a las prácticas de negocio, al 
lugar de trabajo o a las relaciones externas. Por su parte, 
Cataño, Botero  & Catro (2008), consideran que la innova-
ción es un proceso social interactivo de conocimiento en 
el cual los actores de diferente índole Empresa- Empresa, 
Empresa -Universidad, Universidad- Universidad, 
Empresa- Gobierno- Universidad, establecen redes de 
cooperación y colaboración con el propósito de convertir 
una idea novedosa o los resultados de la investigación 
en un producto, proceso o servicio con valor agregado. 

Generalmente la colaboración se entiende como el vín-
culo desde la investigación básica hasta la investigación 
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aplicada, y realizada de forma cercana hacia el sector 
productivo con flujos de conocimiento en ambos sentidos. 

Desde la academia, en la actualidad se le denomina ter-
cera misión para referir a las actividades distintas a la do-
cencia y la investigación. Las relaciones de cooperación 
Universidad- Empresa en materia de transferencia de 
conocimiento, se cuenta con una diversidad de canales 
desde contactos formales e informales hasta acuerdos 
formalizados ya sea patentes o spinoffs (Molas- Gallart, 
2002).

Otro elemento importante son los Sistemas Nacionales de 
Innovación (SNI), un SNI es la interacción de las capa-
cidades innovativas de las empresas con una serie de 
instituciones que determinan la capacidad de las empre-
sas para innovar. Estas relaciones entre estas institucio-
nes son de importancia ya que no siempre trabajan en la 
misma dirección, ni fácilmente de forma conjunto (Nelson 
& Rosenberg, 1993). 

Para Lundvall (1992), un sistema de innovación lo define 
como un conjunto de elementos y sus relaciones que inte-
ractúan en la producción, difusión y uso de conocimiento.

El enfoque de Sistemas de Innovación es útil para enten-
der la complejidad del entorno en el que se desarrolla la 
investigación e innovación. Los sistemas están constitui-
dos por componentes y sus relaciones entre ellos. Sus 
principales componentes son instituciones y organizacio-
nes; las instituciones entendidas como marco legal, re-
glas del juego. Y las relaciones son medidas por medio 
de los flujos de información y conocimiento y flujos finan-
cieros. Usando el enfoque de sistemas de innovación, los 
países se describen por agentes económicos o actores 
que realizan actividades e interactúan por medio de vín-
culos, que dan resultados en un largo plazo generando 
impactos. 

Otra de las ventajas del enfoque de los Sistemas de 
Innovación, permite tener diferentes unidades de análi-
sis tanto nacional, regional, local, sectorial o tecnológi-
co según el interés y objeto de estudio. Esto ha ocurrido 
reconociendo que la innovación está inmersa en las co-
munidades que comparten un código común de comuni-
cación y una base de conocimiento (Salazar & Holbrook, 
2007). Esta dimensión espacial permite abordar aspectos 
importantes de la innovación como es el aprendizaje inte-
ractivo, el networking en un territorio dado. 

Si un territorio o una región no presenta las características 
y dimensiones de un SRI, es posible que se genere cono-
cimiento e innovación, pero con características: esporá-
dica, informal, cerrada y aislada. Estas características se 
presentan en instituciones dentro del Estado de Hidalgo, 

generan conocimiento novedoso e innovación, sin embar-
go, no cuentan con el contexto adecuado para fortalecer 
el desarrollo regional y económico en el territorio por lo 
tanto quedan como hechos aislados.

Teniendo en cuenta que, el principal objetivo de los SRI 
es la generación de conocimiento y la innovación para 
fortalecer el desarrollo regional, económico y social de 
una región en particular y como elemento importante 
se deriva la transferencia de conocimiento, así como la 
apropiación de la innovación por parte de la sociedad. 
De manera que, el SRI favorece la transferencia de cono-
cimiento en la medida que permita la interacción entre los 
actores del territorio y proteger el conocimiento por me-
dio de patentes, marcas, secretos industriales, modelos 
de utilidad, entre otros para transformar el conocimiento 
en un bien económico y transferible al mercado (Cataño, 
Botero, & Catro, 2008).

La metodología para su desarrollo se concibió como un 
estudio descriptivo, exploratorio con su ámbito de aplica-
ción que corresponde al Estado de Hidalgo. Para el logro 
de este propósito se revisaron diferentes documentos de 
información sobre elementos que forman parte del SRI, 
como informes, documentos de estadísticas, Una vez 
identificada la información se organizó utilizando el enfo-
que de sistemas, siendo una metodología útil, utilizando 
una estrategia siguiendo una triangulación, al combinar 
datos de fuentes secundarias, y fuentes primarias, basán-
dose en técnicas cuantitativas y cualitativas. El estudio 
cuantitativo emplea para observar dimensiones cuantifi-
cables y estableciendo relaciones entre variables, el es-
tudio cualitativo permite detectar mecanismos concretos 
que intervienen en las explicaciones sobre todo en la di-
námica social. Todo esto con el objetivo de analizar las 
condiciones generales y capacidades del sector acadé-
mico es decir con universidades públicas para cooperar 
y desarrollar sinergias en la generación de conocimiento 
y su transferencia hacia el sector productivo. 

Como parte de los resultados de investigación, en primer 
término, se describe el Estado de Hidalgo, se ubica en el 
altiplano central del territorio nacional sobre una superficie 
de 20 905.12km2, pertenece a la subregión centro- sur.

En Hidalgo, la entidad tenia sus propios procesos, como 
el crecimiento acelerado de la población de la ciudad de 
Pachuca y el inicio de la zona metropolitana que paulati-
namente se desplazaba las actividades tradicionales, la 
agricultura y minería , en otras partes del territorio estatal, 
luego de la consolidación de ciudad Sahagún como un 
enclave industrial automotriz, metalmecánica, construc-
ción de carros de ferrocarril y los primeros vagones del 
metro, impulsando una forma de poblamiento y desarrollo, 
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con formas de producción tradicionales, obteniendo éxito 
en sus periodos de auge. 

En materia social, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía de México (2016), la entidad tie-
ne una población de 2,838,319 habitantes, con una edad 
mediana de 25 años y una tasa de crecimiento de 0.5%, 
lo cual significa que en la entidad existe una población 
joven y en edad productiva. 

El panorama económico refleja una economía con cre-
cimiento estable, el Producto Interno Bruto (PIB) Estatal 
registró un incremento del 2.7% en el periodo 2007-2016. 
La economía hidalguense contribuye con el 1.6% del 
PIB del País. (México. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2016), siendo la vigésima entidad federativa 
con mayor aportación. 

Es de notar que el PIB per cápita hidalguense es por mu-
cho, inferior a la media nacional y lo ubica en el lugar 
24. Siendo la entidad con menor participación en el PIB 
nacional, su posición estratégica y su posible vinculación 
con economías más desarrolladas es una 

fortaleza que depende más de la estructura pro-
ductiva de Hidalgo que presenta que de las condi-
ciones externas a las decisiones estatales. 
El sector empresarial es más que las relaciones entre 
empresas y organizaciones civiles, gubernamentales, im-
pacto social, clientes, nichos de mercado, la legislación, 
apoyos estatales e infraestructura empresarial, conside-
rando también a las personas físicas, universidades, cen-
tros de investigación y empresas vinculadoras. 

Cada entidad federativa tiene sus características eco-
nómicas y productivas, así mismo el sector empresarial 
difícilmente será igual entre cada una de las localidades, 
para el caso Hidalguense, el sector turístico es una pieza 
elemental en la economía local. 

De acuerdo con el Doing Business (2017), clasifica a la 
ciudad de Pachuca como la 11va. localidad para ha-
cer negocio, de las empresas inscritas en el Sistema de 
Información de Empresas Mexicanas; Hidalgo reporta 
16,466 empresas, lo que la posiciona en el lugar 14º a 
nivel nacional en registros, asimismo se identifican en 
Hidalgo 16,466 empresas con subsectores como tecno-
logías de la información, manufactura avanzada y salud. 
También cuenta con diversos organismos y cámaras em-
presariales siendo el soporte de la infraestructura, expe-
riencia de negocios a nivel local, estatal y nacional, cuen-
ta con 11 Parques Industriales, un Parque Tecnológico y 

un Parque Científico Tecnológico, 10 incubadoras regis-
tradas y 73 empresas inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

En lo que respecta al sistema científico y tecnológico, 
considerándose como un sistema importante dentro del 
sistema de innovación debido a los activos que lo confor-
man como la generación y difusión de la ciencia y la tec-
nología, los principales actores del sistema están confor-
mados por el capital humano, las Instituciones Educación 
Superior (IES), centros de investigación, empresas que 
demanden u oferten servicios científico y tecnológico e 
instituciones financieras. 

En relación a las capacidades científicas, uno de los in-
dicadores para reconocer el acervo del recurso humano 
en el país es el Padrón que conforma el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (2016) el Estado cuenta 
con 362 investigadores adscritos al SNI entre candida-
tos, nivel 1,2 y 3 ,de los cuales del nivel 1 corresponde el 
54.63%, Nivel 2, 18.05%, nivel 3, el 8.45% y 18.87% son 
candidatos, principalmente en áreas de conocimiento de 
ingeniería, biología y química, humanidades y ciencias 
de la conducta, medicina y ciencias de la salud, física, 
matemática y ciencias de la tierra, biotecnología y cien-
cias agropecuarias y ciencias sociales. 

Un elemento importante y de gran valor dentro de los sis-
temas de innovación son las IES, cuya misión es la de for-
mar al personal capacitado para desarrollar actividades 
de investigación, desarrollo e innovación en los diferentes 
sectores con la finalidad de contribuir a la mejora del des-
empeño en términos de eficiencia y competitividad. Al 
respecto en el estado hay un número importante de IES.

En el Estado de Hidalgo existen 42 IES privadas, y 
25 públicas como son los Institutos Tecnológicos, 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (UAEH). 

Centrándonos en el tipo de cooperación que se conside-
ra uno de los retos más importantes a los que se enfrenta 
la educación superior en el Estado de Hidalgo, las grá-
ficas siguientes muestran los resultados correspondien-
tes, para analizar los resultados se estructuraron de la 
siguiente forma y con los códigos que se utilizaron para 
identificar los resultados obtenidos.

1
NADA

2-4
BAJO

5-7
MEDIO

8-10
ALTO
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Figura 1. Cooperación Universidad- Empresa, resultados de investigación, Mayo, 2018.

Como se puede apreciar en la Figura 1, la movilidad de 
estudiantes es el modo de cooperación más habitual. 
Casi el 90% de las universidades y organismos empre-
sariales encuestadas afirmaron haber tenido algún tipo 
de colaboración con la universidad, la experiencia común 
entre las empresas con este tipo de colaboración son las 
prácticas profesionales, con una posibilidad de que los 
estudiantes o recién graduados pasen a formar parte de 
la plantilla al concluir su periodo de prácticas. 

Por otro lado, la cooperación que tiene menor importan-
cia para las universidades y las empresas dentro de la 

investigación es la movilidad de académicos y la comer-
cialización de resultados de investigación en I+D con un 
desarrollo bajo esto quiere decir que las universidades 
públicas en el Estado de Hidalgo y los organismos em-
presariales practican este tipo de colaboraciones siendo 
incipiente para ambos actores, asimismo mencionaron un 
rasgo cultural muy arraigado es la falta de seguimiento, 
falta de continuidad en todos los aspectos.

Con relación a los impulsores y barreras para alcanzar 
una cooperación entre la Universidad - Empresa manifes-
taron que las más importantes son las siguientes. 

Figura 2. Impulsores Encuesta resultados de investigación Mayo, 2018.

De acuerdo con la Figura 2, las circunstancias obteni-
das en los resultados de investigación que impulsan o 

facilitan la colaboración entre la Universidad – Empresa 
son la flexibilidad entre las empresas y universidades, la 
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existencia de compromiso y confianza entre ambas par-
tes, así como los objetivos compartidos y las relaciones 
previas con empresarios o investigadores para generar 
una cooperación. El factor que no es considerado tan im-
portante por las universidades y empresas encuestadas 
fue la cercanía geográfica.

La importancia de los impulsores para coloración genera 
ventajas competitivas esto con la finalidad de generar be-
neficios para ambos actores dentro de cualquier Sistema 
de Innovación, los beneficios para las universidades es 
la mejora de las relaciones entre los investigadores y em-
presarios en donde influye la confianza como un antece-
dente en la transferencia de conocimiento. 

Figura 3. Barreras Encuesta resultados de investigación Mayo, 2018.

Dentro de los Sistemas de Innovación la colaboración 
entre Universidad- Empresa se ve afectado por diversos 
factores convirtiéndose de manera compleja, la red de 
elementos internos y externos que influyen en tiempos 
y que pueden cambiar a través de las acciones. Dentro 
de los diversos estudios se reconocen que las barreras 
que inhiben las actividades de cooperación presentan 
oportunidades de interacción limitadas, desde esta pers-
pectiva los obstáculos entre la Universidad- Empresa que 
se tienen dentro del Estado de Hidalgo y acorde con la 
Figura 3 son, la falta de conciencia por parte de ambos 
actores al no valorar las oportunidades que conlleva una 
colaboración, la dificultad para encontrar el socio apro-
piado y poder generar una transferencia de conocimiento 
con visión hacia una comercialización dentro del merca-
do, la diferencia de motivaciones y valores, así como la 
diferencia del tipo de comunicación y lenguaje, es decir 
la falta de entendimiento de cómo operan las empresas 
por parte de la universidades, los horizontes temporales 
son diferentes entra ambos actores, mientras que las ba-
rreras menos importantes son la capacidad de absorción 

limitada de las empresa y la rotación de personal tanto en 
las universidades como las empresas. 

CONCLUSIONES 

Desde una perspectiva sistémica dentro del Sistema de 
Ciencia y Tecnología e Innovación y cada subsistema 
esta relacionado con los demás actores que conforman 
su entorno, por lo que cada uno tienen una relación es-
tructural de tal forma que los resultados obtenidos se con-
vierten en entradas de otros sistemas y lo pueden utilizar 
para sus propios fines. 

Derivado de lo anterior, los resultados desde el entono 
académico y empresarial existe una brecha para la ge-
neración de conocimiento, eso se demuestra con los re-
sultados obtenidos desde el subsistemas científico tec-
nológico en el Estado de Hidalgo, con 90 Instituciones de 
Educación Superior (IES) tanto públicas como privadas 
y 362 investigadores, relacionando estos resultados se 
identifica una baja colaboración y la baja eficiencia en los 
procesos de transferencia entre las universidades y las 
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empresas, la baja capacitación en temas relacionados 
con la transferencia de conocimiento, innovación, em-
prendimiento y la ausencia de una cultura de innovación. 

En consecuencia, se identificaron con el entorno empre-
sarial debido al limitado acceso a las tecnologías que 
permitan procesos de innovación y la falta de aprovecha-
miento y conocimiento de la infraestructura regional para 
la colaboración en materia de I+D. 

De manera semejante en el entorno productivo en el 
Estado de Hidalgo se cuentan con empresas principal-
mente Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
se identifico la falta de financiamiento, y la dificultad para 
encontrar un socio adecuado y generar una colaboración. 

En términos generales el Sistema Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación no se encuentra consolidado, 
partiendo del análisis realizado en la investigación, la 
cooperación entre la academia y sector productivo ten-
drá éxito si todos los actores desarrollan y llevan a sus 
respectivas áreas de responsabilidad. Si solo uno de los 
actores no lleva a cabo de forma activa podría inhibir 
todo el impulso propiciando obstáculos, bloqueos dentro 
del Sistema de Innovación por lo que se convierte en un 
sistema complejo, por lo tanto, deben ser manejadas de 
forma simultánea con los actores y en todos los niveles de 
manera conjunta. 

Considerando el carácter sistémico y colectivo, las uni-
versidades ya no deben ser concebidas como agente 
aislado donde se da el inicio al proceso de la innovación, 
a través de la investigación básica, debe ser concebida 
como los espacios de necesidad y capacidad de generar 
el medio para promover la interacción permanente con 
las empresas en una sociedad del conocimiento para ha-
cer frente a los desafíos de la globalización.
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