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Literature Review
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Resumen
El presente artículo tiene por objetivo hacer una revisión teórica proveniente de diversas 
fuentes, centrada en el estudio de la implementación de políticas públicas orientadas a la 
innovación social. Se utiliza como guía metodológica la Triple Hélice y el Modelo de Sistema 
Viable en entornos de similitud, social, económica, política, educativa y cultural, en el contexto 
mexicano. Asimismo, se pretende puntualizar los programas sociales basados en la Triple 
Hélice hallados en la búsqueda de la bibliografía que implementaron la inclusión de estos 
preceptos metodológicos. Los resultados se centran en la posibilidad de crear nuevas líneas 
de investigación en colaboración mediante el diseño y la propuesta de un modelo que subsane 
el campo de la innovación social para un mejor aporte conceptual.
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Abstract
This article aims to do a theoretical review from various sources, focused on the study of im-
plementing public policies oriented to social innovation. In the Mexican context, the Triple 
Helix and the Viable System Model are used as methodological guides in environments of 
similarity, social, economic, political, educational and cultural. Likewise, it is intended to 
point out the social programs based on the Triple Helix found in search of the bibliography 
that included these methodological precepts. The results focus on the possibility of creating 
new lines of collaborative research through the design and proposal of a model that corrects 
the field of social innovation for a better conceptual contribution.

Keywords: Social Innovation, Viable System Model, Triple Helix.

Fecha de recepción: 6 de noviembre de 2022.
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Introducción

Hoy en día, la industria mexicana enfrenta problemáticas en materia de innovación. 
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 2022 México 
ocupó el lugar 55 de 132 países evaluados por esta Organización (Dutta et al., 2022); 
incluso Chile, país más pequeño en territorio y número de habitantes, se ubicó en el 
lugar 50. Estos datos contrastan con el lugar actual de México entre las 15 economías 
más grandes del mundo, pues está en la posición 15 (Banco Mundial, 2022).

Tales resultados tienen diferentes puntos que analizar. Primeramente, la posi-
ción ocupada en inversión en innovación se deriva de la baja inversión hecha por 
el Estado en las áreas de innovación y desarrollo científico (I+D), inversión que 
en México ronda el 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Ésta resulta 
insuficiente para alcanzar niveles de competitividad adecuados en la zona y con 
respecto de países similares en contexto geográfico, político, social y económico. 
Tal insuficiencia ha causado un estancamiento industrial interno y falta de cola-
boración entre agentes que conforman la economía nacional desde la visión de la 
Triple Hélice (Estado, gobierno y universidad).

En la revisión de literatura se encontró el argumento de diversos autores que 
mencionan que el estancamiento no sólo se debe a la falta de inversión privada en 
las industrias, sino también, en gran medida, a la dispersión y desinformación del 
empresariado al no aprovechar estos programas que el gobierno dispone para las 
empresas, en forma de apoyo económico, apalancamientos, créditos de habitación 
o de avío, e incluso cursos de capacitación empresarial gratuitos, por lo que hay 
casos de negocios que terminan que cuentan, para la promoción, con la ayuda de 
créditos gubernamentales con tasas de interés por debajo de las cobradas por la 
banca privada (Ramírez y Cárdenas, 2013).

A este respecto, predomina una tendencia a percibir la innovación como la sal-
vadora de las industrias, más aún cuando éstas ya presentan problemáticas graves, 
considerando como última posibilidad la de mantenerse en un entorno competitivo, 
apoyarse en la innovación como mejor forma constante en sus procesos, produc-
tos y servicios, aplicada a manera de ventaja competitiva (Saldarriaga, Guzmán y 
Cocha, 2019). Por otro lado, la cultura de inversión en innovación asociada a las 
industrias es también clave para su desarrollo y la aceptación de ésta como parte 
de los procesos de toda empresa. El Estado mexicano se ve rebasado en sus tareas 
de promotor de investigación y desarrollo a través de centros colaborativos con la 
industria (Amaro-Rosales y Villavicencio-Carbajal, 2015).

https://doi.org/10.21696/rcsl132420231514
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Esto se debe, a la poca o nula inversión en capital de riesgo que las empresas 
designan a actividades de investigación. Entre los factores que imposibilitan la 
inversión está la desconfianza en si tal inversión rendirá o no frutos, y que resulte 
una inversión perdida. Es decir, no hay una promesa de retorno de la inversión en 
innovación, ya sea dentro de la propia empresa o bien en la escasa colaboración 
existente entre industria, los centros de investigación y el gobierno (González y 
González, 2015).

La actual sociedad del conocimiento permite acelerar procesos ante escenarios 
difíciles de predecir derivados de la urgencia dada por las necesidades sanitarias 
que se afrontan (Sakaiya, 1991). Los países latinoamericanos han elegido gobiernos 
de izquierda, cuyas políticas públicas están orientadas a reafirmar el aspecto social 
como el concepto de “innovación social”, antes conocido como “la capacidad de toda 
industria para mejorar sus procesos a través de la tecnología” (Jaillier-Castrillón 
et al., 2020). El mismo concepto ha trascendido este sentido al no sólo adecuarse 
al desarrollo tecnológico, sino también buscar, mediante la implementación de 
programas públicos y políticas, incentivar el desarrollo en comunidad a través de 
la propia comunidad (Gorka, 2017). En consecuencia, se ha puesto en la mesa de 
discusión el tema derivado de la necesidad de implementar estrategias novedosas 
con las cuales hacer frente a los problemas sociales, políticos, económicos y am-
bientales (Morales, 2008).

Para la definición de innovación social, se hará una revisión del concepto desde 
diferentes perspectivas y de las divergencias que trae consigo, ya que tiene un arraigo 
que depende del punto de vista desde el que se estudie y de la materia en la que se 
desarrolla. Uno de los principales enfoques para la construcción del concepto es 
mediante la cultura, como lo menciona Echeverría (2008). Si tomamos en cuenta 
este factor trascendente en la definición, tendríamos que considerar que, como 
producto de la cultura, la innovación social es definida también en función del 
momento histórico en el que se la utiliza.

Este artículo comprende tres momentos que servirán para dar estructura al ar-
gumento que se plantea. El primer momento lo compone la posibilidad de aportar 
a lo ya estudiado un conjunto de conceptos acuñados hace tiempo, que serán de 
ayuda para entender la problemática, además de conceptos actuales referentes a 
los métodos y las herramientas que se utilizan para entender el fenómeno sobre el 
que se fundamenta la conceptualización.

En el segundo apartado se estudiará cuál ha sido la implementación de la Triple 
Hélice en Latinoamérica, desde un apartado histórico, con énfasis en los casos en 

https://doi.org/10.21696/rcsl132420231514
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donde se hayan implementado estrategias que comprenden el modelo Triple Hélice, 
mediante la revisión de literatura, utilizando el PRISMA (Statement Checklist) 
como método para esta revisión y para la estructuración de variables y categorías 
identificadas que puedan aportar un panorama de la situación actual en ambos 
conceptos, es decir, la Triple Hélice y la innovación social.

Finalmente, el tercer momento lo compone una síntesis de la implementación 
del Modelo de Sistema Viable (MSV) utilizado para la estructuración organizativa 
de políticas públicas dirigidas a la innovación social.

Esta estructura posibilita la construcción de un concepto adaptado a las carac-
terísticas de la innovación social en el contexto, primeramente, latinoamericano 
y, posteriormente, mexicano. De esta forma, se estará en condición de ahondar en 
el papel de la innovación social en la esfera pública.

Materiales y métodos

La taxonomía utilizada para los componentes teóricos metódicos y metodológicos 
del presente artículo es la matriz del estado del arte y la matriz PRISMA 2020 
Statement (Page et al., 2021). Esto permite la agrupación y clasificación de la lite-
ratura revisada, ya sea por palabras clave o por las temáticas que aborda. De este 
modo, se agrupan los factores más importantes dentro de las partes que componen 
el artículo (Sumanth, Omachonu y Beruvides, 2014). Para obtener la clasificación 
de la literatura se utilizaron los siguientes criterios:

1. Se profundizó en la descripción de los conceptos y constructos (innovación 
social, Triple Hélice y Modelo de Sistema Viable) con objeto de dar mayor 
claridad al artículo.

2. Posteriormente, la información se clasificó a partir de las diferentes fuentes 
consultadas en la biblioteca digital del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
como acervo principal, así como otras fuentes externas. La razón de la elección 
de estas fuentes es que parte de la investigación tiene el objeto de centrarse 
en el contexto latinoamericano. Las búsquedas se hicieron tanto en idioma 
inglés como en español, mediante las palabras clave y de acuerdo con la fuente 
consultada. Los artículos en inglés se obtuvieron de Willey Online Library, 
Springer, Emerald, Scopus, Science Direct, Web of Science. Los artículos en 
español se buscaron en revistas y repositorios como CONRICyT, Redalyc, 

https://doi.org/10.21696/rcsl132420231514
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Dialnet y SciELO. Se obtuvo un total de 35 artículos pertenecientes, en su 
mayoría, al Journal Citation Report (JCR), con una antigüedad máxima de 
cinco años desde la publicación de éstos, a fin de dar actualidad al estudio. 
Cabe mencionar que esta búsqueda se realizó hasta octubre de 2022.

3. De esta forma, los resultados se clasificaron en una tabla de posiciones sepa-
rándolos por conceptos, para después reflexionar acerca de las aportaciones 
en la actualidad de la Triple Hélice, la innovación y el MSV (Rothwell, 1994). 
Posteriormente se utilizó el método de Freeman para obtener las variables de 
análisis, tales como las fases en que el modelo de la Triple Hélice se suscribe 
(fase 1: vinculación de los agentes; fase 2: influencia de una hélice sobre 
otra; fase 3: creación de redes y organizaciones trilaterales [véase el cuadro 
1]) (Castillo, Lavín y Pedraza, 2014).

4. Para concluir el estudio, se abordará el papel de la Triple Hélice aplicada en 
países en desarrollo y se hará una reflexión sobre la utilización de la sistémi-
ca por medio del MSV y de la cibernética organizacional (Tejeida, Cruz y 
Briones, 2016), como factor determinante para entender los comportamientos 
organizacionales en los centros de innovación social en la Ciudad de México.

La Triple Hélice en Latinoamérica

Diversas economías han centrado sus esfuerzos e inversiones en la innovación a fin 
de desarrollar estrategias que tengan por objeto la competitividad en una región, 
país o estado (Cai y Lattu, 2022). Por este motivo, en las teorías que han surgido 
y han sido implementadas, cada una de ellas con el sello particular y adecuada a 
la región en la que se desarrolla, contemplan elementos de tipo social, económico, 
cultural o ambiental.

En cuanto a la Triple Hélice, ha sido clave en Latinoamérica para la conexión 
entre el Estado, la universidad y las industrias (Etzkowitz, 2002). De esta forma, el 
modelo se ha propuesto y tratado de desarrollar en países de habla hispana como 
una forma de reorientar las políticas públicas y construir el escenario propicio para 
el desarrollo económico y social de las naciones (Fidanoski et al., 2022).

El modelo no es una novedad para sistemas económicos determinados, ya que 
la necesidad de vinculación entre los diversos agentes que componen el tejido 
empresarial, como lo son proveedores o clientes, hace que se maximicen recursos y 
capacidades. Para lograrlo, han accedido a la implementación y al estudio de teorías 

https://doi.org/10.21696/rcsl132420231514
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como el Triángulo de Sábato, los sistemas de innovación (regional o nacional) o, in-
cluso, los modelos lineal y dinámico (Hernández-Trasobares y Murillo-Luna, 2020).

En estas teorías propuestas hay tres elementos constantes y cuya relación da por 
resultado la transferencia de conocimientos deseada por algunos países. Estos elemen-
tos son el gobierno, la universidad y la industria. Los agentes económicos son parte 
de la sociedad y están unidos en consonancia promoviendo su interacción mediante 
políticas públicas que ayudan a lograr el cumplimiento de sus funciones de una 
manera mucho más participativa para la sociedad y la contribución de la innovación 
mediante la creación de activos que repercutan en una mejora (Zhang, Cai y Li, 2018).

El principal papel de la academia es la formación de recursos humanos, ligada 
a los planes de estudio que responden a las necesidades de cada sociedad. Dentro 
de la propia academia hay otras funciones como la investigación, la inversión, la 
actualización de trabajadores, no sólo de la academia, sino también del sector 
público y privado, a través de una oferta educativa de educación continua; además 
de la creación de tecnologías (Acuña, 1993). Del mismo modo, en la industria, 
también llamada sector empresarial, tiene dos principales funciones. La primera 
es la que se le adjudica como principal motor de la economía; son las empresas que 
contribuyen a la creación de empleos. Unas cuantas no sólo saben que el recurso 
humano es importante, sino que también invierten recursos en investigación y 
desarrollo de nuevas estrategias que mejoren sus procesos. Los ejemplos evidencian 

Diagrama 1. Modelo de la Triple Hélice y funciones  
de cada agente que la compone

Fuente: elaboración propia.

https://doi.org/10.21696/rcsl132420231514
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que si hay una colaboración cercana de la mano de la academia, se generan mayores 
beneficios en ciertos contextos en los que las políticas públicas les permiten tener 
el escenario puesto para operar y crear mayores lazos entre los agentes. Con esta 
interacción se dinamiza la economía y trae consigo grandes ventajas competitivas 
en los mercados tanto locales como globales. En el mediano plazo, esto se traduce 
en una transición hacia el crecimiento económico (Cai y Lattu, 2021).

En adición, las propias universidades no sólo son formadoras de recursos hu-
manos. En años recientes ha aumentado su participación, basada en la búsqueda 
constante de colectivismo con empresas que puedan ayudarles y, a su a vez, ayudar 
a resolver problemas que requieran de expertos que den soluciones basadas en el 
empirismo y no sólo en la teoría.

Por último, como el tercer agente se tiene al gobierno o Estado. Las funciones 
de éste dentro del triángulo es promover el desarrollo social ligado a la innovación; 
impulsar el desarrollo económico que, mediante políticas, facilite la creación de 
empresas y los compromisos fiscales de éstas; dotar de educación y salud a la pobla-
ción (Lundberg, 2013). Es decir, poner todos los componentes para que cada uno 
de los agentes pueda hacer su función a cabalidad, sin restricción burocrática que 
propicie el estancamiento en la innovación, basada en la interacción de los agentes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
define la innovación como el eje del crecimiento en las economías desarrolladas 
(Roos y Pike, 2011). La implementación de la innovación ha contribuido en gran 
medida al avance de la economía en países emergentes como los del sureste asiático 
como Singapur, Filipinas, Indonesia, Vietnam y Camboya (Saldaña Rosas, 2014).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en 
inglés) elabora anualmente un ranking a partir de la medición de la innovación en los 
diferentes países que integran la Organización. Así estima la capacidad de innovación 
de un país (Dutta et al., 2022). Según el GII (Global Innovation Index) de 2022, de 
132 economías analizadas, las 15 más innovadoras se mencionan en el diagrama 2.

Como se puede observar, no hay ninguna economía latinoamericana en este 
ranking. México se encuentra en el lugar 55 y entre los tres primeros países de la 
región de Latinoamérica y el Caribe (Dutta et al., 2022).

Para llegar a este punto, Etzkowitz (2008) determina tres dimensiones que deben 
considerarse para el cumplimiento del propósito de implementación de la Triple 
Hélice. La primera es la transformación interna de cada una de las hélices, para 
lo cual hace énfasis en la necesidad de generar una sociedad de conocimiento que 
posibilite la creación de una sinergia con agentes que han comprendido su papel en 

https://doi.org/10.21696/rcsl132420231514
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Diagrama 2. Las 15 economías más innovadoras según el GII 2022

Fuente: Dutta et al. (2022).

la interacción. En la segunda dimensión se encuentra la influencia que causa una 
hélice sobre la otra, con lo que surge la imperante necesidad de interacción entre los 
agentes. Por último, en la tercera dimensión se da la trilateralidad y la sinergia de 
ésta, con lo que se forman redes que actúan de manera simétrica e independiente, 
teniendo en consideración que cada hélice pueda tomar el lugar de la otra; es decir, 

Cuadro 1. Ranking mundial de innovación según el GII 2022

Fuente: Dutta et al. (2022).

https://doi.org/10.21696/rcsl132420231514
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viene la creación de organizaciones híbridas que sirvan de interacción continua en 
un espacio desarrollado específicamente para llevar a cabo el propósito.

Si se es crítico, no es algo que la mayoría de los países desconozcan; es una forma 
de ejemplificar y dar nombre a uno de los objetivos gubernamentales que todo 
país persigue: el desarrollo económico interno del país. Al tener más desarrollo 
se tendrá también el escenario propicio para la competencia. En el diagrama 3 se 
expresa gráficamente esta interacción.

Diagrama 3. Interacción trilateral

Fuente: Leydesdorff y Etzkpwitz (1996).

Como se mencionó anteriormente, se infiere que el desarrollo económico está 
directamente ligado a la inversión en innovación. Existe una necesidad de los 
gobiernos latinoamericanos de generar políticas públicas encaminadas a apoyar 
a las empresas en términos económicos y de capacitación. Esta tarea no sólo es 
parte de la labor del Estado, sino también es una necesidad que debe ser parte de 
la agenda pública, y que transforme la realidad cotidiana de los ciudadanos y haga 
tangible esas políticas en programas que impulsen el desarrollo social y económico 
de la nación (Casalet, 2009). Siguiendo este orden de ideas, se revisa la literatura 
de años recientes, aunque no podemos perder de vista a los grandes autores que 
han contribuido históricamente al desarrollo de los modelos utilizados, sin obviar, 
claro está, las contribuciones actuales en el estudio de las teorías referidas.

En Latinoamérica, la respuesta ha sido mirar hacia otros lados y analizar la manera 
en que se ha dado solución a los problemas de desarrollo en naciones de estructura 
social similar, incluyendo a México. Es por ello que los proyectos recabados en los 
artículos científicos provienen, en gran medida, de países latinoamericanos. La res-
puesta, en algunos casos, ha sido la consideración de modelos teóricos que vinculen 
a la universidad, el gobierno y la iniciativa privada con objeto de incrementar la 
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colaboración de éstos y desarrollar innovación en las empresas (Etzkowitz, 2002), 
lo cual ha llevado a seguir teorías como la Triple Hélice, el Triángulo de Sábato 
o el de Sistemas Nacionales de Innovación. Para el propósito de este artículo, nos
centraremos en esta teoría explicando sus orígenes, sus principales aportaciones al
mundo desde su perspectiva y, por supuesto, destacando la evolución teórica sobre
el tema en los últimos años. Además, se trata desde un enfoque sistémico de diseño 
mediante el Modelo de Sistema Viable (MSV) (Beer, 1985).

El MSV, como una herramienta de diagnóstico y diseño, comprende cinco 
sistemas que ayudan al entendimiento y desarrollo de las organizaciones (Tejeida-
Padilla, Badillo y Morales 2010). La implementación de las funciones de los cinco 
sistemas se configura para dotar de viabilidad a la organización (Ramírez-Gutierrez, 
Cardoso y Tejeida, 2020).

Sistema 1, funciones de operación. En ésta se consideran las actividades prima-
rias dentro de la organización, es decir, los productos, los servicios y los procesos 
que conforman la identidad organizacional. Éstos son vistos como el núcleo de la 
recursividad dentro del sistema en foco (Espejo y Gill, 2015). La manera en que 
pueden estudiarse es a través de la integración de todas las actividades operativas y 
administrativas que hacen que el propio sistema sea funcional desde un inicio, así 
como las interacciones que se producen en cada eslabón de la cadena organizativa, 
sin dejar de lado el medio ambiente en el que se desenvuelve la organización.

Sistema 2, funciones de coordinación. En éste, la coordinación es considerada 
la responsable de verificar que los objetivos acordados con antelación se estén cum-
pliendo. Esta verificación incluye los errores que el sistema arroje en la interacción 
del Sistema 1 como las fallas en la comunicación, la desviación de los objetivos 
acordados, el ajuste en los ciclos de oscilación del sistema y el acoplamiento a los 
cambios sociales que surgen de manera intempestiva derivados de factores que la 
organización no puede controlar.

Sistema 3 y 3*, funciones de auditoría y control. Dentro de este sistema se prevé 
el flujo de información del sistema 1 y el sistema 2, además el sistema 4. Las funcio-
nes se enfocan en la medición de los resultados, los procesos realizados, los ajustes 
requeridos. Una vez interpretadas todas las categorías y variables de información 
que se intercambian entre sistemas, se encaminan al cumplimiento de generación 
de valor en la organización (Espejo y Gill, 2015). En este sistema existe un subsis-
tema encargado de auditar todos los archivos de control de los que hagan uso los 
otros tres sistemas, tales como las auditorías financieras y a recursos humanos, el 
cumplimiento de objetivos y la realización de tareas en cada fase.
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Sistema 4, funciones de inteligencia. Como responsabilidades, en este sistema se 
encuentra el flujo de doble vía entre lo que la empresa tiene en su entorno interno y 
lo que sucede en su entorno externo, retroalimentando a los demás sistemas sobre 
las condiciones cambiantes del entorno actual y entorno futuro, como lo son nuevos 
cambios en tecnología, economía nacional y global que afecten el funcionamiento 
en algún momento del desarrollo en la cadena de valor de la empresa, realización 
de proyecciones de mercado y cambios de tendencias de los consumidores (Beer, 
1985). Una recomendación dada por el autor es la posibilidad de diagramar estas 
interrelaciones y anticipa que podrán obtenerse dos visiones de la compañía desde 
diferentes ángulos; la primera es la visión a futuro de la compañía dada la recolección 
de toda la información del entorno externo de la organización y, por otro lado, la 
segunda visión que se podrá obtener es saber cuáles son las áreas más débiles de la 
organización que no han logrado cumplir los objetivos planteados.

Sistema 5, funciones de decisión. Este sistema ejemplifica al consejo directivo, 
al estratega que toma las decisiones que no pueden ser tomadas por los demás sis-
temas, al establecimiento y ejecución de las políticas. La estrategia es parte de su 
buen o mal funcionamiento como sistema de acuerdo con las decisiones tomadas.

Diagrama 4. Modelo de Sistema Viable

Fuente: Beer S. (1985).
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Resultados

Cuadro 2. Matriz del estado del arte Triple Hélice
Fases de la 

Triple Hélice 
Título del 

artículo 
Referencia País en que 

se desarrolla 
la aplicación 
de la Triple 

Hélice 

Programa, 
política 
pública 

aplicada, 
propuesta 

Clasificación 
de entes 

híbridos en el 
modelo de la 
Triple Hélice

Fase I: bajo la 
gestión del go-
bierno se rigen 
las relaciones 
entre la acade-
mia y el sector 
empresarial

La triple hélice 
de las TIC en 
Ecuador 

Ledesma y 
Cobos, 2018.

Ecuador Propuesta de 
aplicación de 
TIC en las tres 
hélices 

Spin out

Innovando 
PYMES a través 
de la vinculación 
con el enfoque 
de la triple hélice 

Gutiérrez, 2012 México Propuesta de 
programa vincu-
latorio de las tres 
hélices a través 
de políticas 
regidas por el 
gobierno 

Spin offs 

Systematic 
review of crisis 
reactions toward 
major disease 
aoutbreaks: 
applications 
of the triple 
helix model in 
the context of 
tourism

Chen, Munoz y 
Aye, 2022

Taiwán Análisis, desde la 
óptica turística, 
del manejo 
de la crisis por 
COVID y la 
responsabilidad 
en el deterioro 
turístico por una 
mala gestión de 
la pandemia

Spin offs 

La investigación 
en ciencias socia-
les y humanas 
bajo el esquema 
del modelo 
universidad-
empresa-Estado: 
una mirada 
desde 
la teoría crítica 
de la sociedad

Mejía, 2009 Colombia Incorporación 
del modelo 
de innovación 
triple hélice en el 
Sistema Nacio-
nal de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 
Colombia

Spin offs 
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Cuadro 2. Matriz del estado del arte Triple Hélice
Fases de la 

Triple Hélice 
Título del 

artículo 
Referencia País en que 

se desarrolla 
la aplicación 
de la Triple 

Hélice 

Programa, 
política 
pública 

aplicada, 
propuesta 

Clasificación 
de entes 

híbridos en el 
modelo de la 
Triple Hélice

Fase I: bajo la 
gestión del go-
bierno se rigen 
las relaciones 
entre la acade-
mia y el sector 
empresarial

Can university-
industry-gover-
nment colla-
borations drive 
a 3-D printing 
revolution in 
Africa? A triple 
helix model of 
technological 
leapfrogging in 
additive manu-
facturing

Kolade, Adeg-
bile y Sarpong, 
2022

Sudáfrica Implementación 
de la impresora 
3-D en contex-
tos en Sudáfrica 
que posibiliten 
la inserción 
tecnológica en la 
creación de artí-
culos adaptables 
a las necesidades 
del contexto

Spin offs 

Fase II: hay 
independencia 
de los entes o 
hélices, y subsiste 
una influencia 
de una hélice 
sobre otra, lo 
que da relaciones 
de interacción 
independientes 

Impacto de 
un modelo 
triple hélice en el 
Centro Univer-
sitario del Sur, 
Universidad de 
Guadalajara

García, Gómez y 
Ríos, 2017

México Propuesta de 
aplicación de 
la triple hélice 
en un entorno 
adecuado

Spin offs 

Visiones de 
los actores de 
la triple hélice 
para el turismo 
inteligente

Rojas-Berrio, 
Rincón-Novoa 
y Montoya-
Restrepo, 2019

Colombia Propuesta de im-
plementación de 
tecnológica en la 
oferta turística 
de Colombia 
regida por la 
academia 

Spin offs 

The triple helix 
and the quality 
of the startup 
ecosystem: a 
global view

Flechas, Kazuna-
ri y Bastos, 2022

Brasil Propuesta que 
pretende generar 
sinergia entre 
los agentes que 
componen la 
triple hélice 

Start up

Triple helix and 
its evolution: a 
systematic litera-
ture review

Galvao et al., 
2019

Portugal Investigación 
centrada en los 
diversos factores 
de concordancia 
incluidos en la 
triple hélice 

Spin offs 

(cont.)
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Cuadro 2. Matriz del estado del arte Triple Hélice
Fases de la 

Triple Hélice 
Título del 

artículo 
Referencia País en que 

se desarrolla 
la aplicación 
de la Triple 

Hélice 

Programa, 
política 
pública 

aplicada, 
propuesta 

Clasificación 
de entes 

híbridos en el 
modelo de la 
Triple Hélice

Fase II: hay 
independencia 
de los entes o 
hélices, y subsiste 
una influencia 
de una hélice 
sobre otra, lo 
que da relaciones 
de interacción 
independientes

The Triple He-
lix: A case study 
of Centurion 
University of 
Technology and 
Management

Adah-Kole et 
al., 2021

India Investigación 
centrada en el 
desarrollo del 
egresado de las 
universidades 
en la industria 
y la cercanía 
de ésta para 
formar redes de 
colaboración

Spin out

Triple Helix 
of University-
Industry-
Government 
relations in Ja-
pan: Transitions 
of collaborations 
and interactions

Yoda y Kuwashi-
ma, 2020

Japón Con el modelo 
de la triple 
hélice se analiza 
la regulación 
de la dinámica 
entre gobierno, 
universidad y 
empresa en el 
contexto japo-
nés. Así surge 
la teoría de que 
necesariamente 
el gobierno 
debe tomar 
inicialmente el 
mando de dichas 
relaciones 

Start up

The triple helix 
in developed 
countries: 
When knowled-
ge meets 
innovation?

Fidanoski et al., 
2022

Estados Unidos Analiza en 
una muestra 
de 30 países 
pertenecientes 
a la OCDE, 
con datos de 
2006-2018, las 
irregularidades 
en la implemen-
tación de la triple 
hélice

Start up

(cont.)
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Cuadro 2. Matriz del estado del arte Triple Hélice
Fases de la 

Triple Hélice 
Título del 

artículo 
Referencia País en que 

se desarrolla 
la aplicación 
de la Triple 

Hélice 

Programa, 
política 
pública 

aplicada, 
propuesta 

Clasificación 
de entes 

híbridos en el 
modelo de la 
Triple Hélice

Fase III: la mayor 
fase, caracte-
rizada por la 
creación de 
infraestructura 
que sirva para la 
retroalimenta-
ción de las tres 
hélices. Además, 
cada agente 
tiene la posibili-
dad de tomar el 
rol del otro. En 
estos espacios 
creados surgen 
organizaciones 
híbridas con 
redes trilaterales 
y organizaciones 
híbridas

Análisis de una 
innovación 
social: el Comité 
Universidad Em-
presa Estado del 
Departamento 
de Antioquia 
(Colombia) y 
su funciona-
miento como 
mecanismo de 
interacción

Morales-Gual-
drón y Giraldo, 
2015

Colombia Estudio centra-
do en el Comité 
Universidad 
Empresa Estado, 
y la configura-
ción atípica pero 
funcional de 
su estructura y 
toma decisiones. 
Todo ello ges-
tionado desde el 
gobierno 

Spin offs 

The quadruple 
and quintu-
ple helix in 
innovation 
environments 
(incubators and 
science and tech-
nology parks)

Ap, Assis y 
Carvalho, 2021

Brasil Estudia la 
interacción entre 
incubadoras y 
parques tecno-
lógicos en Brasil 
con objeto de 
crear variables 
que ayuden a 
determinar el 
éxito o fracaso 
de éstos en la 
interacción 
gobierno-indus-
tria-universidad

Spin offs 

Análisis de las 
redes de cola-
boración en la 
innovación para 
el desarrollo

Díaz, Casas y 
Giráldez, 2019

México Analiza la 
posibilidad de 
creación de 
redes nacionales 
de innovación 
a través de la 
cooperación 
entre agentes de 
la triple hélice

Spin offs 

(cont.)
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Cuadro 2. Matriz del estado del arte Triple Hélice
Fases de la 

Triple Hélice 
Título del 

artículo 
Referencia País en que 

se desarrolla 
la aplicación 
de la Triple 

Hélice 

Programa, 
política 
pública 

aplicada, 
propuesta 

Clasificación 
de entes 

híbridos en el 
modelo de la 
Triple Hélice

Fase III: la mayor 
fase, caracte-
rizada por la 
creación de 
infraestructura 
que sirva para la 
retroalimenta-
ción de las tres 
hélices. Además, 
cada agente 
tiene la posibili-
dad de tomar el 
rol del otro. En 
estos espacios 
creados surgen 
organizaciones 
híbridas con 
redes trilaterales 
y organizaciones 
híbridas

Colaboración 
entre centros 
públicos de 
investigación 
para el desarrollo 
regional: 
un análisis 
de caso en 
Aguascalientes, 
México

Serna, 2019 México Centrado en la 
interacción entre 
centros públicos 
de investigación 
en Aguasca-
lientes, México, 
para el desarrollo 
de cadenas de 
proveeduría 
para la industria 
automotriz

Spin out 

Cooperación 
entre la adminis-
tración pública, 
la universidad y 
las empresas de 
inserción como 
vehículo para la 
creación de em-
pleo continuo y 
sostenible

Cuñat, 2014 España Investigación 
cuyo objetivo es 
la configuración 
de programas 
que ayuden a la 
elaboración de 
políticas públi-
cas orientadas 
a la creación 
de empresas 
en regiones 
específicas

Start up

Does triple helix 
collaboration 
matter for the 
early interna-
tionalisation 
of technology-
based firms 
in emerging 
economies?

Baier-Fuentes, 
Guerrero y 
Amoros, 2021

Chile Propone las 
redes de cola-
boración como 
mecanismo de 
entrada de las 
empresas pe-
queñas de base 
tecnológica que 
incluyan o estén 
cimentadas en 
el esquema de la 
triple hélice 

Spin out 

Fuente: elaboración propia.

(cont.)
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El Modelo de Sistema Viable y su acoplamiento a los 
programas Triple Hélice en Latinoamérica y en México

El MSV tiene sus orígenes en la teoría cibernética que propone la idea de que la 
deconstrucción de los elementos que componen a las organizaciones, además de 
identificar la estructura y funcionalidad de cada elemento con objeto de construir 
su viabilidad, tiene mayores posibilidades de adaptarse a los cambios constantes 
que el entorno demanda (Vahidi, Aliahmadi y Teimoury, 2019).

Beer (1985) define la cibernética como “la ciencia de la organización efectiva”. 
Reconoce los fundamentos del MSV en las leyes de la variedad requerida y la ley 
de la retroalimentación (Oliveira y Gascón, 2011). Estos estudios aducen que el 
comportamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje del humano contiene altas 
dosis de isomorfismo, una analogía que puede resultar en la predicción de com-
portamientos adquiridos y usados por las organizaciones para considerar posibles 
cambios sociales y tendencias de comportamiento marcadas en los contextos; es 
decir, la forma del comportamiento individual puede ser comparada también en 
aspectos de cambios sociales. De esta forma, el MSV fundamenta sus características 
básicas definitorias (Schwaninger, 2019).

Estos cambios son necesarios en sociedades en las que las organizaciones tienden 
a la consideración de elementos que las ayuden a sobrevivir utilizando el aprendizaje, 
la adaptabilidad al medio que las rodea y el desarrollo, es decir, innovación que les 
permita vincularse a las tendencias exigidas, ya no sólo territorialmente, sino de 
manera global. Si logra cumplir con estas características, puede llamarse sistema 
viable. Estos sistemas son tomados de elementos biológicos que en apariencia nada 
tendría que ver con las organizaciones, pero que, dado el isomorfismo presentado, 
tienen gran parecido en funcionamiento (Saeed Rezk y Gama, 2019); así tenemos 
que mucho de las ideas tomadas y los comportamientos previstos son tomados del 
sistema nervioso humano y se aplican al análisis de las organizaciones.

Este modelo propone y desarrolla la idea de concebir las organizaciones como 
entes vivos usando el isomorfismo cual si de una amiba se tratara el sistema. 
Haciendo esta metáfora organizacional, propone poner a un costado los métodos 
administrativos usados tradicionalmente, que suelen ser reductivos en cuanto a 
la forma de concebir las organizaciones humanas, además de jerarquizar dichos 
comportamientos dando por hecho sus funciones en escenarios futuros como si de 
objetos o herramientas se tratara. Por esta razón, se trató de formular, mediante la 
ayuda de la biología, una tesis científica que ayude a comprobar esas intercalaciones 
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sin dejar de lado el factor humano y que, a su vez, posibilite un acercamiento a la 
viabilidad organizacional como principal objetivo (Espejo et al., 1996).

Un ejemplo claro de la puesta en marcha del MSV en organizaciones sociales es 
el caso de Chile en la década de los 70, durante el mandato de Salvador Allende, 
donde se pudo desarrollar el MSV implementado sus postulados y principios en 
organizaciones públicas con un alto componente humano y de un dinamismo 
complejo (Baier-Fuentes, Guerrero y Amoros, 2021).

En 2018, las autoridades entrantes en el gobierno de la Ciudad de México 
decidieron planear un megaproyecto que les brindara la posibilidad de acercar las 
oportunidades a los sectores menos favorecidos en la ciudad. Es así como nacieron 
los llamados PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes), 
proyectando la construcción de 300 centros alrededor de las 16 alcaldías que con-
forman la Ciudad de México antes de finalizar el ciclo de la actual gubernatura, que 
se ejerce de 2018 a 2024. Ante estos desafíos, se tomó la decisión de crear dichos 
centros, con lo que se dio cabida a la más fuerte inversión en innovación social que 
se ha hecho en años recientes no sólo en México, sino en toda Latinoamérica. En 
el cuadro 1 se mencionan algunos de los ejemplos más recientes estudiados por 
investigadores pertenecientes a cada país donde la propuesta fue percibida como 
una buena oportunidad de desarrollo regional y de innovación; o bien, si el proyecto 
ha tomado forma de política o programa público, también se pone en discusión.

Diagrama 4. Amiba de Organización Recursiva

Fuente: Espejo y Reyes (2011, p. 96).
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Cuadro 3. Matriz del estado del arte Modelo de Sistema Viable
Revista de 

adscripción
Título del 

artículo 
Referencia País en el que 

se desarrolla el 
MSV

Contexto de 
aplicación del 

MSV

Contribución 
del MSV al 

contexto

Kybernetes Governance 
for intelligent 
organizations: 
a cybernetic 
contribution

Schwaninger, 
2019

Suiza Instituciones 
públicas en Suiza 

Se focaliza en las 
estructuras de 
gobernanza, pro-
cesos y prácticas 
dentro de las 
instituciones 

Kybernetes Researches 
status and trends 
of management 
cybernetics and 
viable system 
model

Vahidi, 
Aliahmadi y 
Teimoury, 2019

Irán Tecnologías de la 
información. 
Creación de 
Políticas (PP). 
Producción

Estudia el MSV 
dentro de ciertos 
contextos 
haciendo un 
comparativa de 
resultados antes 
y después de la 
aplicación 

Kybernetes The viable 
system model 
and its applica-
tions in higher 
education: an 
overview

Saeed y Gamal, 
2019

Egipto Educativo Propone una 
aplicación 
del MSV en 
la educación 
universitaria 

Científica Diagnóstico 
del sistema 
financiero, la 
banca comercial 
y el sistema de 
portafolios basa-
do en el MSV

Trueba-Ríos, 
Badillo-Piña y 
Morales-Mata-
moros, 2012

México Financiero Aplicación del 
MSV 

REVESCO: 
Revista de 
Estudios Coo-
perativos 

El Modelo del 
Sistema Viable: 
una referencia 
estratégica 
para el estudio 
organizacional 
del sector coope-
rativo chileno

Navarrete y 
Careaga, 2016

Chile Cooperativismo Estudia la 
viabilidad del 
sistema coope-
rativo chileno 
considerando 
aspectos socia-
les, económicos 
y culturales del 
país

Fuente: elaboración propia.

La literatura revisada del Modelo de Sistema Viable abarca de 2017 a 2022, to-
mando en cuenta el contexto y el país de la aplicación de éste, para, de esta forma, 
determinar a través de la experiencia de otros países o estados mexicanos cómo la 
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Triple Hélice funciona mediante la intervención de los tres agentes y cuáles han 
sido los resultados de dicha aplicación.

Innovación social: concepto  
y aplicaciones en Latinoamérica

La innovación ha sido un concepto ampliamente discutido en cuanto a la cantidad 
de autores y perspectivas. Este es el camino en el que han logrado apuntalar el tema 
de la innovación como la forma más eficaz de desarrollo económico y tecnológico. 
Autores como Emile Durkheim, Max Weber o el propio Karl Marx lo vieron desde 
una óptica no sólo de contribución tecnológica arraigada de modo directo al desa-
rrollo del capitalismo, sino también de desarrollo de otras transformaciones que 
incluyen la esfera de lo social. De ahí que los autores clásicos mencionados se hayan 
adentrado en la investigación del origen del cambio entre el desarrollo tradicional 
y el posterior acoplamiento de éste a la modernidad y su materialización en tanto 
al acceso de herramientas y condiciones que comprendan el uso directo o indirecto 
de éstas en las poblaciones más vulnerables, ya que la brecha de la desigualdad no 
sólo es medida en términos económicos, sino también en relación con el entendi-
miento de las nuevas tecnologías. Si se consigue flanquear esta brecha, los nuevos 
desarrollos tecnológicos, así como el surgimiento del entendimiento político, 
social y cultural, no serán un trabajo sólo de élites, sino una democratización de 
la información y del acceso de ésta por todos los individuos.

Durkheim, por ejemplo, determinó la división del trabajo basado en una variable 
al describir el fenómeno como una forma de adopción de la modernidad; es decir, 
a partir de la división del trabajo determinó una condicionante como barrera de 
entrada a una sociedad innovadora (Durkheim, 1982). Por su parte, Weber con-
sideraba la acción de innovación como un evolución colectiva, y no individual, 
que tiene repercusión en ambos sentidos, pues veía la economía como una acción 
dinámica que evoluciona a la par de las acciones sociales que conforman los orga-
nismos sociales, con lo que se tiene, como resultado, que la innovación ocurre a 
través de la interacción social, no como un mecanismo individual aislado, sino en 
un colectivo formado por varios sectores de la sociedad (Weber, 1984).

En lo relativo a los conceptos híbridos que utiliza la innovación, necesariamente 
se tendría que citar a Schumpeter (1939), quien trató el tema de la innovación 
como una consecuencia holística, dentro de la que las fundamentaciones sociales 
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y económicas convergen en el desarrollo innovativo, sin dejar de lado la cuestión 
de investigación y tecnología, pero poniendo énfasis en que las innovaciones 
diseñadas tengan que llegar al mercado y tengan un impacto en el tejido social 
(Schumpeter, 1939).

Desde la perspectiva de las políticas públicas, tomando éstas como el objetivo 
en el que se centra la innovación social, ya que en ellas se busca la implementación 
de acciones por la vía política y con beneficio directo para la sociedad, pues son las 
propias políticas públicas las que buscan la satisfacción de las necesidades, el bien 
común y la mejora de las condiciones sociales, infraestructurales; éstas representan la 
forma más directa al crear programas sociales que pongan las condiciones adecuadas 
para que se desarrollen esas innovaciones sociales. El problema de su implementa-
ción no es en sí mismo la propia innovación, sino la imposibilidad de su ejecución 
a causa de barreras de entrada en tal implementación, lo que lleva dichas políticas 
al posible fracaso (Hernández-Ascanio, Tirado-Valencia y Ariza-Montes, 2016).

La innovación social tiene por objeto la satisfacción de necesidades básicas y los 
cambios constantes en las relaciones sociales empoderando a la población ante un 
mundo que está en continuo cambio y dirigiéndose más a la privatización, antes que 
al cumplimiento, debido a las necesidades sociales, lo que afecta a muchas esferas 
de la sociedad —tales como la gentrificación, la falta de gobernanza, la inclinación 
de políticas de índole neoliberal— (Moulaert et al., 2010). Las dimensiones en las 
que se centra son las representadas en el diagrama 5.

Diagrama 5. Dimensiones de innovación social

Fuente: Hernández-Ascanio, Tirado-Valencia y Ariza-Montes (2016, p. 191).
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Discusión

La experiencia obtenida en los ejemplos revisados en la literatura indica que el 
Modelo de Sistema Viable aplicado a contextos latinoamericanos o en países en vías 
de desarrollo es válida. Sin embargo, dadas las características de la centralización 
gubernamental, ha sido difícil el acoplamiento de dicha teoría en estos contextos; 
por lo tanto, cabe perfectamente el análisis del fenómeno desde otras ópticas me-
todológicas que sirvan de ayuda y sustento al modelo.

En lo referente a la Triple Hélice, las políticas, si bien han sido implementadas 
en lo que se buscaba de inicio en esta investigación, es decir, lugares parecidos en 
contexto a la Ciudad de México, ya que, debido a sus características culturales, 
sociales y demográficas, la aplicación del modelo permitiría un acercamiento de 
la manera en que pudiera ser tratado el fenómeno en centros de innovación social 
como los PILARES, dan la pauta para un análisis más detallado de un caso de 
estudio en estos centros. Es así porque éstos cuentan con los elementos necesarios 
para acoplar el modelo de la Triple Hélice y el Modelo de Sistema Viable desde una 
perspectiva social, para, de este modo, generar sinergia con los otros dos elementos 
sociales y económicos: la academia y la industria. Con esto, se busca una forma 
mucho más participativa que revalore la posición de los tres agentes en pro de la 
cooperación desde sus respectivas tareas, pero con la posibilidad de interacción 
directa en la gestión de proyectos tecnológicos, sociales, culturales que instiguen 
la participación de estudiantes, profesores, investigadores, funcionarios públicos 
en la promoción y propuesta de nuevas formas de gestionar la vida pública del país.

En cuanto a la innovación social, el propio Schumpeter (1934) determinó que 
la innovación es un eje propositivo para la introducción al mercado de nuevos 
productos, nuevos métodos de producción, la adaptación a nuevos mercados o, 
incluso, la contribución al descubrimiento de nuevos mercados. De esta forma, 
se identifican dos maneras de reactivación económica: la primera, a través de la 
innovación tecnológica, de la que queda evidente la innovación de este tipo y la 
retecnologización de las empresas; la segunda es la figura del emprendedor, ya que 
este agente es el ejecutor de la innovación. Siendo así, y explotando la figura del 
emprendedor, la innovación social queda en manos de personas con ánimos de 
innovar y que tengan el escenario puesto para hacerlo, que tengan como apoyo al 
gobierno y a la academia para lograrlo, ya que este es un eje indiscutible de cambio 
social (Schumpeter, 1934).
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En el cuadro 2, en el que se resume de literatura revisada, se menciona aquella 
que indica cómo el Modelo de Sistema Viable se ha implementado en países en que 
el entorno de aplicabilidad ha hecho posible la adecuación de las organizaciones 
sobre una base cibersistémica, lo que a futuras investigaciones servirá como un 
ejemplo práctico de aplicabilidad entre la innovación social, la Triple Hélice y el 
Modelo de Sistema Viable. Estas guías metodológicas, que contribuyen ya en otros 
entornos, parten del desarrollarlo de manera práctica. Una proposición clara para 
México sería poner en marcha este planteamiento en centros de innovación como 
los que en la actualidad está creando el gobierno de la Ciudad de México en los 
lugares con alta vulnerabilidad en las 16 alcaldías de ésta y llegando a personas 
que, de otra manera, no podrían tener acceso a esos servicios de manera gratuita.

Conclusiones

Se ha abordado el problema de la innovación social desde varias perspectivas y 
con distintas perspectivas que conducen a un entendimiento del fenómeno. Sin 
embargo, no se han encontrado trabajos de investigación que conjuguen la Triple 
Hélice y el Modelo de Sistema Viable en centros de innovación social y en un 
entorno como el de la Ciudad de México. La implementación de una perspectiva 
sistémica colaborativa permite crear alternativas de gestión para dichos centros que 
culminen en una mayor colaboración entre la universidad, el Estado y la industria.

Es necesario idear planes de sinergias que permitan a los usuarios de los centros 
de innovación social no sólo tener contacto con las personas de la comunidad, sino 
también hacer esa vinculación extensiva a universidades públicas que se encuentren 
en el mismo territorio en el que los centros impactan, así como a las poblaciones 
a las que tienen por objetivo llegar.

Con el modelo de la Triple Hélice es posible obtener un panorama de inte-
racción entre los agentes: académico, estatal e industrial. Es deseado y factible la 
aplicación del Modelo de Sistema Viable para que tal interacción gestione esas 
relaciones anticipándose a los cambios sociales, culturales y económicos derivados 
de la globalización, es decir, a los inevitables cambios sociales en una aldea global 
como en la que vivimos. En años recientes se ha podido observar la vulnerabilidad 
de nuestros sistemas educativos.
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