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Resumen
Este trabajo tiene dos objetivos relacionados. Por un lado, describir 
y analizar la evolución del modelo de innovación de las PyMEs de la 
ciudad de Bahía Blanca sobre la base del Modelo de Cuádruple Hélice 
(4H) desde fines de los años 90 hasta el actual contexto de la pandemia. 
Por otro lado, sistematizar los estudios empíricos sobre innovación para 
compararlos en función de criterios comunes como el modelo de inno-
vación (Cuádruple Hélice, Triple Hélice, etc.); tipo de innovación; meto-
dología; vínculo con el tema Ciudades Inteligentes; alcance (nacional, 
regional, local); entre otros. Este nuevo paradigma de producción del 
conocimiento y de la innovación tiene su origen en el modelo de Triple 
Hélice (3H) pero agrega al modelo anterior un cuarto eje compuesto por 
el Público, la Sociedad Civil. Desde el punto de vista de las empresas, el 
foco de este modelo se ubica en los usuarios/clientes como fuentes de 
innovación. Para caracterizar las diferentes fases, se utilizan fuentes de 
información secundaria y primaria (encuestas a PyMEs locales de 2007 
y 2015). Se concluye que los primeros modelos de innovación de las 
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PyMEs locales eran entre empresas, sin intervención de otros actores. 
Posteriormente, se desarrolló el modelo 3H con el aporte de las universi-
dades y el gobierno. En los últimos años, surgenmodelos 4H vinculados 
con proyectos de Ciudad Inteligente. Actualmente, surgieron proyectos de 
innovación elaborados para paliar la crisis del coronavirus.

Abstract
This paper has two related objectives. On the one hand, to describe and 
analyze the evolution of the innovation model among SMEs from the city of 
Bahía Blanca based on the Quadruple Helix Framework (4H) from the end 
of 1990s to the current situation in the context of the Covid-19 disease. On 
the other hand, to systematize the empirical studies of innovation in order 
to compare them based on common criteria such as model of innovation 
(Quadruple Helix, Triple Helix), type of innovation, methodology, relation-
ship with smart cities, scope (national, regional, local), among others. This 
new paradigm of knowledge production and innovation emerges from the 
Triple Helix Framework (3H), but adds to it a fourth component: the civil 
society. From the point of view of companies, this model focuses on users/
clients as sources of innovation. To characterize the different stages, we 
use secondary and primary information sources (surveys to local SMEs 
from 2007 and 2015). We conclude that the first local SMEs’ innovation 
models were among companies, without the intervention of any other 
actors. Later on, the 3H model was developed with the support of univer-
sities and the local Government. In the last years, 4H models related to 
the smart cities projects have emerged. Nowadays, innovation projects to 
deal with the Covid-19 disease crisis are also emerging.

Resumo
Este trabalho tem dois objetivos relacionados. Por um lado, descrever 
e analisar a evolução do modelo de inovação das PMEs da cidade de 
Bahía Blanca sobre a base do modelo de Hélice Quádruplo (4H) desde 
fins dos anos 90 até o atual contexto da pandemia. Por outro lado, 
sistematizar os estudos empíricos sobre inovação para compará-los 
em função de critérios comuns como o modelo de inovação (Hélice 
Quádruplo hélice, Hélice Tríplice, etc); tipo de inovação; metodologia; 
vínculo com o tema Cidades Inteligentes; alcance (nacional, regional, 
local); dentre outros. Este novo paradigma de produção do conhe-
cimento e da inovação tem sua origem no modelo de Hélice Tríplice 
(3H) mas acrescenta ao modelo anterior um quarto eixo composto 
pelo Público, a Sociedade Civil. Desde o ponto de vista das empresas, 
o foco deste modelo situa-se nos usuários/clientes como fontes de 
inovação. Para caracterizar as diferentes fases, utilizam-se fontes de 
informação secundária e primária (enquetes a PMEs locais de 2007 e 
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impulsar tanto el capital físico como intelectual y 
social (Dameri, 2014) bajo el modelo de innovación 
cuádruple hélice (4H) (Carayannis et al., 2012). 

Este trabajo tiene como primer objetivo, describir y 
analizar la evolución del modelo de innovación de las 
PyMEs de la ciudad de Bahía Blanca sobre la base 
del Modelo de Cuádruple Hélice (4H) de Carayannis 
et al. (2012) desde fines de los años 90 hasta el 
actual contexto de la pandemia, con especial énfasis 
en el papel que hoy cumple el modelo como promotor 
de proyectos de ciudad inteligente en la ciudad. Por 
otro lado, sistematizar los estudios empíricos sobre 
innovación para compararlos en función de crite-
rios como modelo de innovación (Cuádruple Hélice, 
Triple Hélice, etc); tipo de innovación; metodología; 
vínculo con el tema Ciudades Inteligentes; alcance 
(nacional, regional, local); entre otros.

Finquelievich et al. (2017; 2018) analizan el 
ecosistema innovador de Bahía Blanca y sus actores 
en el desarrollo sociotecnológico, centrado en el 
sector TIC y software. A diferencia de tales autores, 
este trabajo no se focaliza en tal sector de actividad 
en particular, e introduce como marco teórico de 
análisis el Modelo de Cuádruple Hélice de innova-
ción (Carayannis et al., 2012). Si bien se identifican 
empresas tecnológicas y organismos asociados a 
ellas como actores importantes, éstos ocupan un 
rol como uno de los ejes del modelo de innovación 
4H junto a PyMEs, principalmente industriales, 
de Bahía Blanca, el gobierno local, la academia y 
la sociedad civil. Por otro lado, la descripción del 
proceso de innovación local y su transición hacia un 
modelo de 4H pretende ofrecer un marco analítico 
para que otros municipios puedan replicar. 

1. Introducción
La innovación a nivel empresarial se refiere al 
proceso de implementación de un producto o 
proceso nuevo, conocido como innovación radical, 
o de un producto o proceso significativamente 
mejorado, denominado innovación incremental, en 
el mercado o en la empresade manera exitosa. La 
última versión del Manual de Oslo (2005) incluye 
en la definición de innovación la implementación de 
cambios organizativos o de marketing en la firma 
(OCDE, 2005).

El modelo de innovación organizacional ha 
evolucionado de acuerdo con la participación e 
importancia de los diferentes actores locales para 
alcanzar los objetivos propuestos. Este modelo ha 
recibido diferentes denominaciones: ecosistema 
innovador (Finquelievich et al., 2017a, 2017b); 
sistema productivos locales (Boscherini y Poma, 
2000; Alburquerque, 1997), entre otros. En Argen-
tina, el modelo de Triple Hélice de Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000), el cual se basa en las relaciones 
entre la Universidad, la Industria y el Gobierno para 
llevar a cabo la innovación, alcanzó su principal 
ámbito de aplicación a nivel regional con el forta-
lecimiento de los clusters o la generación de los 
polos tecnológicos. 

En el actual contexto de la Sociedad del Cono-
cimiento, la reflexión sobre la ciudad inteligente 
abre interrogantes acerca del potencial del trabajo 
colaborativo (de base digital) y coordinado entre el 
ecosistema de actores sociales con injerencia sobre 
la propia ciudad: ciudadanía, gobierno, empresas, 
academia y organizaciones de la sociedad civil 
(CIPPEC, 2017:9). La implementación del concepto 
implica el compromiso de múltiples agentes para 
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2015). Conclui-se que os primeiros modelos de inovação das PMEs 
locais eram entre Empresas, sem intervenção de outros atores. Poste-
riormente, desenvolveu-se o modelo 3H com o aporte das universi-
dades e o governo. Nos últimos anos, surgem modelos 4H vinculados 
com projetos de Cidade Inteligente. Atualmente, surgiram projetos de 
inovação elaborados para aliviar a crise do coronavírus.
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El trabajo se estructura de la siguiente manera. En 
primer lugar, se describe el marco teórico que explica 
las diferencias entre los modelos de innovación de 
Triple Hélice y Cuádruple Hélice; así como realiza una 
revisión empírica sobre estudios en la temática. En 
segundo lugar, se analiza brevemente el modelo de 
innovación empresarial en Argentina. Esta sección 
introduce la tercera parte de análisis de la evolución 
del proceso de innovación en la ciudad de Bahía 
Blanca, distinguiendo diferentes etapas o fases en 
el proceso, que finaliza con la actual pandemia y las 
iniciativas locales para hacer frente. Para caracte-
rizar las diferentes fases del caso, se utilizan fuentes 
de información secundaria (trabajos publicados, 
sitios web oficiales) y primaria (encuestas a PyMEs 
locales de 2007 y 2015). Seguidamente, se ofrece 
una sistematización de la bibliografía apuntada 
de acuerdo con ciertos criterios relacionados con 
el modelo de innovación empleado. Por último, se 
esbozan algunas consideraciones finales. 

2. Marco teórico:  
el nuevo modelo de 
innovación empresarial
El nuevo paradigma de producción del conocimiento 
y de la innovación tiene su origen en el modelo de 
innovación de Triple Hélice I (3H) el cual se focaliza 
en las relaciones entre la Universidad, la Industria y 
el Gobierno para llevar a cabo la innovación. Según 
este modelo, la Universidad puede jugar un rol clave 
en la innovación en la medida que incrementa la 
base de conocimiento de las sociedades. En este 
sentido, diverge de las líneas anteriores referidas 
a los Sistemas Nacionales de Innovación (Lundvall, 
1988, 1992; Nelson y Winter, 1982) según las cuales 
la empresa ejercía el rol de liderazgo en la innova-
ción, o del Triángulo de Sábato (Sábato y Mackenzi, 
1982) según el cual el estado ocupaba un rol privi-
legiado en concretar la innovación. El modelo 3H I se 
conforma de 3 entes separados, con interrelaciones 
(Modelo Suecia). (Carayannis et al., 2012).

El rol saliente del conocimiento y la investiga-
ción para el desarrollo económico ha dado origen 
a una tercera misión de las universidades: además 
de la docencia y la investigación, surge el rol de la 
universidad en el desarrollo económico (Etzkowitz 
y Leydesdorff, 2000). En este nuevo rol, adquieren 
importancias las actividades de vinculación y de 
extensión. El modelo de triple hélice II genera un 
solapamiento de las tres esferas participantes en la 
innovación para la generación de una infraestruc-
tura de conocimiento, donde cada uno adopta el rol 
del otro y tal que surgen organizaciones híbridas 
o acuerdos trilaterales. Esto da lugar a iniciativas 
de innovación desde abajo hacia arriba. Surge un 
ambiente de innovación que da origen a empresas 
tipo spin offs, alianzas estratégicas entre empresas, 
laboratorios de gobierno. Es decir, este modelo da 
origen a la economía del conocimiento. A su vez, 
la vinculación se convirtió en una premisa funda-
mental en el cumplimiento de los objetivos trazados 
en los planes educativos tales como en el caso 
de las universidades, compartidos con el sector 
productivo y el gobierno. 

En un estadio más avanzado, a este modelo de 
innovación le sigue el modelo de Cuádruple Hélice 
de Innovación (4H), que agrega al modelo anterior 
un cuarto eje compuesto por el Público, la Sociedad 
Civil (cultura, medios, etc.), lo cual da origen a 
Sociedad del Conocimiento. También se rela-
ciona con la democracia del conocimiento para la 
producción de la innovación y del conocimiento. En 
el modelo cuádruple hélice, para que la economía 
del conocimiento tenga un desarrollo sustentable 
se requiere de la coevolución con la sociedad del 
conocimiento.

Desde el punto de vista de las empresas, el foco 
de este modelo se ubica en los usuarios/clientes 
como fuentes de innovación. Los usuarios, como 
integrantes de la sociedad y usuarios de los medios 
de comunicación como las TIC, pueden ser fuente 
de innovación. Esto les confiere el nombre de 
prosumidores o prosumers, es decir son además 
de consumidores, productores de conocimiento 
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(Hippel, 2007). Son aquellos usuarios sofisticados 
que poseen capacidades (dinero, conocimiento), 
generan incentivos para crear su propia solución, 
tienen necesidades más avanzadas (predicen la 
demanda futura), esperan obtener beneficios y son 
los usuarios innovadores, pioneros de Roger (2003). 
En esta línea, Finquelievich (2011) se refiere a 
la coconstrucción social de la innovación en las 
nuevas formas de organización social urbana.

Dependiendo del contexto, los usuarios finales 
pueden ser usuarios profesionales, usuarios 
comunes o amateurs, consumidores, empleados, 
empresas, organizaciones, asociaciones de la 
sociedad civil, o ciudadanos en general (Miller et 
al., 2014).

En el marco de innovación de cuádruple hélice 
se encuentran los proyectos de ciudad inteligente. 
Las ciudades inteligentes son ciudades o núcleos 
urbanos donde las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación (TIC: internet, apli-
caciones móviles, etc.) se ponen al servicio de los 
ciudadanos para gestionar la ciudad de forma inte-
ligente y mejorar su calidad de vida.Para la creación 
de ciudades inteligentes, es fundamental (aunque 
no suficiente) el rol que asumen las TIC (Angelidou, 
2014; Akcura y Avci, 2013). Las nuevas tecnolo-
gías juegan un papel transversalpara el desarrollo 
de cada uno de las dimensiones del concepto de 
Ciudad Inteligente, y por lo tanto, crucial para la 
gestión inteligente de las ciudades. Algunos ejem-
plos donde destacan la tecnología son en el uso de 
las TIC para el desarrollo de los negocios (comercio 
electrónico o ebusiness) así como en agilizar el 
vínculo entre gobernantes y ciudadanos (gobierno 
electrónico o egovernment). 

En el caso de las prácticas de gobierno electró-
nico, el gobierno se conecta con las empresas de 
forma electrónica a través de lo que se conoce como 
G2B, government to business. Las aplicaciones 
construidas a partir del uso de datos públicos tienen 
un impacto directo e inmediato en la vida empresa-
rial. Las políticas recientes sugieren que el gobierno 
electrónico y las soluciones a empresas basadas en 

Internet son una manera para reducir las barreras 
administrativas y regulatorias de los negocios. 
Martins y Veiga (2018) realizan un análisis de la 
relación entre los datos de facilidad para emprender 
un negocio del Banco Mundial (Ease of doingbusi-
ness) y la encuesta de gobierno electrónico de las 
Naciones Unidas. De acuerdo con un panel de 160 
países, los resultados sugieren que el gobierno elec-
trónico puede influir positivamente en seis áreas 
vinculadas a la empresa: comenzar un negocio, 
alta de electricidad, registro de propiedad, obten-
ción de crédito, comercialización entre fronteras y 
protección a los pequeños inversores. En la misma 
línea, Alghamdi y Beloff (2016) hallan que los 
factores significativos en la adopción del gobierno 
electrónico en el sector empresas son los beneficios 
percibidos,la experiencia previa, y las políticas y 
regulaciones entre otras. Los estudios coinciden en 
que la capacidades en TIC de las empresas están 
positivamente relacionas con el uso de los servicios 
de gobierno electrónico. En particular, dentro del 
gobierno electrónico (relación gobierno–empresas) 
hay prácticas de eprocurement, es decir de apro-
visionamiento electrónico o compra o adquisi-
ción de suministros, trabajo y servicios. Alomar y 
Visscher (2017) identifican y analizan los factores 
que afectan la adopción del eprocurement por parte 
de las empresas.Sobre la base de 760 empresas 
de Bélgica en diferentes sectores de la economía, 
los autores hallan los siguientes determinantes: 
el tamaño, la actitud hacia el cambio, la presión 
competitiva, la presión de los socios comerciales,y 
el nivel de preparación de la empresa (ereadiness).

Otro caso de aplicación de este modelo 4H es 
el paradigma de gobierno abierto, cuyo objetivo 
consiste en empoderar a la ciudadanía a partir 
de la apertura de datos de carácter público y 
promover su participación en la toma de deci-
siones. La transparencia y el acceso a la infor-
mación gubernamental son considerados a nivel 
mundial como factores esenciales para la partici-
pación democrática, la confianza en los gobiernos, 
la prevención de la corrupción, y la toma de deci-
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siones racionales, entre otras funciones (Cullier 
y Piotrowski, 2009; Kolstad y Wiig, 2009; Kim et 
al., 2005). En vistas a estos beneficios, un gran 
número de gobiernos alrededor del mundo comen-
zaron a hacer disponible los datos en la Web. El 
movimiento del Open Government Data sigue la 
filosofía de los Datos Abiertos sugiriendo que hay 
que hacer que los datos estén libremente dispo-
nibles para todos, sin imponer restricciones. Una 
vez que el gobierno brinda los datos abiertos, la 
ciudadanía podría utilizarlos para crear productos 
y servicios de valor agregado que proveen acceso 
al público (Robinson et al., 2009). Más allá de las 
actividades y cambios a nivel federal o nacional, 
otras instancias de gobiernos están participando 
activamente en el desarrollo del gobierno abierto. 
Provincias y especialmente los municipios alre-
dedor de Argentina, en particular, están desarro-
llando avances en datos abiertos y diálogo abierto. 
Bajo dicho marco de referencia, las empresas 
pueden «saber cosas» —obtener información 
relevante y comprensible—; «conseguir cosas» 
—obtener servicios y realizar transacciones desde 
y con el gobierno—, y «crear cosas» —participar 
en el proceso de toma de decisiones.

Por último, en el caso del comercio electrónico, 
aquellos sectores de actividad que estén más prepa-
rados digitalmente, tendrán posibilidad de recurrir a 
los negocios por internet y el comercio electrónico 
para la compra y venta de productos e insumos. En 
este sentido, la adopción del comercio electrónico 
(CE) puede describirse como la utilización de las 
TIC y sus aplicaciones para apoyar las operaciones 
comerciales, de gestión y toma de decisiones en 
Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMEs) (Ghobakhloo et al., 2011; Aghamirian 
et al., 2014). Britos et al. (2015) mencionan como 
ejemplo que la ciudad de Guadalajara, México, 
posee un portal específico para negocios: Bussines 
Guadalajara Metropolitan, así como un programa de 
desarrollo de emprendedores (capacitación y finan-
ciamiento para pequeños negocios) como medidas 
en torno a una ciudad inteligente.

3. Breve revisión del modelo 
de innovación en Argentina

La innovación, como factor que impulsa la gene-
ración e incorporación de conocimientos, permite a 
los diferentes actores locales, como las empresas, 
insertarse de manera competitiva y propender al 
desarrollo de sus ámbitos territoriales.

Alderete (2013) plantea una revisión teórica del 
fenómeno de la innovación que permite observar 
cierta diversidad de enfoques. Algunos estudios 
parten de la perspectiva de las firmas según la 
visión neoschumpeteriana (Freeman, 1988; Nelson, 
1993); otros enfatizan en la importancia de la 
proximidad territorial para los sistemas nacionales 
y locales de innovación (Becattini, 1989; Garofoli, 
1995; Storper, 1997); otros emplean la noción de 
innovative millieu (medio innovador) (Aydalot, 
1986; Camagni, 1991; Maillat y Lecoq, 1992) en 
la investigación de las distintas dinámicas territo-
riales; y un creciente cuerpo de trabajos comienza 
a difundir la noción de learn ingregion (región 
de aprendizaje) (Lundvall, 1995; Morgan, 1995, 
Maskell y Malmberg, 1995).

Por otro lado, se encuentran los trabajos basados 
en el conocido modelo de Triple Hélice (universidad, 
industria y gobierno) de Etzkowitz y Leydesdorff 
(2000). Finquelievich y Prince (2010) analizan 
este modelo de interacción entre las universidades, 
las empresas y los gobiernos. En este modelo de 
innovación, la academia y a la industria son abar-
cados por el Estado nación el cual coordina las 
relaciones entre ambas partes y brinda un marco 
regulador apropiado. Por su parte, las universidades 
producen el conocimiento y las empresas ofrecen 
nuevas oportunidades de negocios y fomentan las 
innovaciones tecnológicas. En Argentina, el modelo 
3Halcanzó su principal ámbito de aplicación a nivel 
regional; el fortalecimiento de los clusters o la gene-
ración de los polos tecnológicos tienen su origen en 
esta visión.

El Estado, por otro parte, se convierte en una 
importante fuente de financiamiento público para 
la innovación empresarial, teniendo en cuenta que 
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sólo el 1.32 % de los ingresos de las empresas 
se invierte en actividades de innovación (ENDEI, 
2014–2016).Gran parte de la literatura empírica en 
Argentina ha estudiado el efecto de los programas 
de financiamiento público para promover la innova-
ción. Entre los autores que analizan los esfuerzos de 
innovación de las empresas en su vinculación con 
el financiamiento público se encuentra Petelski et 
al. (2017), quienes analizan el impacto de FONTAR 
en la innovación de las empresas participantes de 
la ENDEI 2012. Los autores encuentran que las 
firmas que se beneficiaron de la política pública de 
financiamiento por FONTAR registraron un esfuerzo 
de inversión en I+D un 40,5 % superior al que 
hubiesen obtenido si no se hubieran sido benefi-
ciadas con tal política. 

Por otro lado, la mayor parte de los estudios sobre 
innovación empresarial tienen un alcance local (o 
por municipios) onacional. Niembro (2017) es uno 
de los pocos casos de análisis empíricosrecientes 
de la innovación a nivel regional en Argentina, con 
datos a nivel provincial.El autor destaca que la lite-
ratura no suele considerar las diferencias provin-
ciales en materia de conocimiento, innovación y 
aprendizaje. En esta sentido, una de las razones 
de la escasez de trabajos de innovación regional 
es la falta de datos. Sin embargo, no existen a la 
fecha enfoques que vinculen la innovación con el 
desarrollo urbano inteligente, ya que los modelos 
de innovación preexistentes no introducen al ciuda-
dano o la Sociedad Civil como elemento constitutivo 
de las innovaciones, dentro de lo que se denomina 
Modelo de Cuádruple Hélice; y sólo unos pocos, 
aunque reconocen el rol de las universidades, 
no analizan las innovaciones en al ámbito de las 
ciudades inteligentes. 

En esta línea, cabe destacar el caso del sector 
de producción de software y servicios informáticos 
con productos generados con herramientas de soft-
ware abierto y colaboración de los usuarios. En este 
sector,adquieren predominancia las innovaciones 
en la organización de los procesos de trabajo debido 
a la utilización de las denominadas «Metodologías 

Ágiles» y sus adaptaciones (Sutherland y Schwaber, 
2012, Takeuchi y Nonaka, 1986). Algunos autores 
han estudiado el papel de las vinculaciones en el 
desempeño de firmas argentinas de software y 
servicios informáticos (Barletta et al., 2013). 

El modelo de Software Abierto evidencia inno-
vación en los modelos de trabajo colaborativo 
(Morero y Borrastero, 2015), aportando soluciones 
rápidas en procesos de intercambio entre usua-
rios/productores, difusión y apropiación de cono-
cimientos, en un dinámico proceso de innovación 
entre empresas, universidades, profesionales 
independientes y clientes. Por su parte, Morero y 
Borrastero (2015) destacan que las formas colec-
tivas de apropiación y producción colaborativa del 
software son fuertes impulsores de la dinámica 
de innovación y creatividad en la empresa. Luego, 
tiene baja relevancia la protección de resultados 
como herramienta para propiciar la innovación y 
apropiación de resultados. Por otro lado, la comu-
nidad de desarrolladores de software abierto no 
se concentra en un territorio, lo cual dificulta la 
«territorialización» del modelo de innovación.

4. Evolución del modelo de 
innovación en Bahía Blanca
Bahía Blanca es una ciudad de alrededor de 400 
mil habitantes localizada en el sudoeste de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Según datos 
del CREEBA (2013), el producto bruto por habitantes 
en dólares es de 14.509, un 24 % superior al del 
país. Del total de ingresos generados durante 2012, 
un 57 % fue generado por actividades de servicios 
y el 43 % restante por la producción de bienes. Esto 
ubicaría a Bahía Blanca en una situación intermedia 
entre el país, con una participación de servicios del 
61 %, y la provincia de Buenos Aires, con un peso 
del sector terciario del 51 % (CREEBA, 2013).

La elevada participación del sector público en 
la economía local —sobre el sector intensivo 
en recursos naturales (agroindustria y complejo 
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petroquímico) y el sector de transporte y logística 
portuaria— es un síntoma de las funciones que 
sostienen la identificación de Bahía Blanca como 
centro regional del Sudoeste Pampeano: la provi-
sión de servicios públicos (educación y salud) y las 
funciones gubernamentales ligadas a la localización 
de sedes administrativas y judiciales del gobierno 
nacional (Gorenstein et al., 2012).

Según los últimos datos sobre difusión de las TIC 
a nivel hogar, publicado por el INDEC en su informa 
técnico de 2017, la ciudad es una de las cinco loca-
lidades de Argentina con el porcentaje más alto de 
hogares que usan Internet. Según datos de la ENTIC, 
Encuesta Nacional sobre Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación del año 2011, el 53.8 % de los 
ciudadanos tenía internet fija (con acceso a banda 
ancha fija) y el 43.9 % posee una computadora. 
Estos porcentajes se encuentran por encima de los 
promedios en acceso a internet de nivel nacional y 
regional (38.8 y 34.5 %respectivamente). 

Por otro lado, el sector gobierno de nivel municipal 
cuyo rol institucional consiste en formular políticas 
y movilizar recursos desde y hacia los otros vértices 
a través de los procesos legislativo y administra-
tivo. En términos de gobernanza, Bahía Blanca ha 
adoptado medidas de modernización que ubican 
al municipio entre los primeros puestos de índices 
como el índice de Datos Abiertos (Open Data Index) 
de la Fundación Conocimiento Abierto y el Índice de 
Transparencia Municipal de Argentina, ITMA (Ciucci 
et al., 2019).

Tal como describe Scudelati (2009), el sistema 
científico tecnológico de Bahía Blanca dispone 
de universidades públicas reconocidas como la 
Universidad Nacional del Sur y la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía 
Blanca. Asimismo, se observa un conjunto de insti-

tutos especializados en la investigación de diversos 
temas y en la transferencia de tecnología. Por otro 
lado, se encuentran cuatro unidades de vincula-
ción tecnológica: FUNDASUR, FUNS, FUNDATEC 
y UTNFRBB que responden a la ley de Promoción 
Tecnológica 23877/90.

La estructura productiva está conformada por 
un grupo de empresas grandes vinculadas espe-
cialmente con el sector petroquímico; y un conjunto 
de pequeñasfirmas compuesto por empresas con 
niveles de facturación y cantidad de empleo muy 
bajos y con acceso a mercados en su gran mayoría 
local y/o regional. Desde sus orígenes, el conjunto 
de empresas nacionales demanda servicios 
tecnológicos locales provenientes de la Univer-
sidad Nacional del Sur y de la Planta Piloto de 
Química e Ingeniería Química (PLAPIQUI) a través 
del programa PIDCOP (Programa de desarrollo 
del complejo Petroquímico Bahía Blanca), gene-
rándose de esta forma una intensa vinculación 
tecnológica de la industria con el sector científico 
bahiense (Diez, 2008).

Durante los últimos años, han surgido varias 
publicaciones en torno al sistema de innovación en 
la ciudad de Bahía Blanca (Pasciaroni et al., 2018; 
Pasciaroni, 2016; Diez, 2008; 2010, 2013). Esta 
sección pretende analizar el proceso de innovación 
de las PyMEs de Bahía Blanca sobre la base de los 
modelos de Triple y Cuádruple Hélice. Por otro lado, 
se construye con revisión empírica y datos prove-
nientes de dos relevamientos distintos obtenidos 
por dos Proyectos Grupo de Investigación (PGI) de 
2007 y 2015 del Departamento de Economía de la 
UNS.1 Cabe aclarar que las muestras son diferentes, 
es decir, no se emplea el mismo grupo de empresas 
cada año, aunque las empresas bajo análisis coin-
ciden en un porcentaje alto.

(1) 2007: Datos del Proyecto SPU «Análisis y caracterización de los sistemas productivos locales del 
Sudoeste Bonaerense». Secretaría General de Cultura y Extensión Universitaria. UNS, 2007.
2015: Datos del PGI Competitividad industrial, cadena de valor y desarrollo sustentable. Aplicaciones 
regionales. Departamento de Economía, UNS.
No existen en la localidad datos en el tiempo para un mismo grupo de empresas. El muestreo en ambos 
casos ha sido estratificado por tipo de actividad, incluyendo industria y servicios industriales.
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4.1. Primera etapa: ¿modelo  
de innovación o estrategia?
El Sistema Nacional de Innovación (SNI) está carac-
terizado por una histórica desarticulación entre el 
complejo científico tecnológico y las empresas. 
Esta característica se explica principalmente por 
la ausencia de información sistematizada y de fácil 
acceso que permita caracterizar los vínculos del 
complejo CyT local con el sector productivo (Pascia-
roni, 2016; Diez, 2008).

Los trabajos de fines de la década del 90 (Leonardi 
y Viego, 1998; Dichiara y Sanchez, 2002) indican 
que los modelos de innovación se caracterizan por 
ser básicamente modelos de interrelación entre 
empresas con escasa vinculación con las institu-
ciones locales. No hay intervención del Estado ni de 
la Academia, así como tampoco es posible identi-
ficar un Modelo de innovación en sí mismo. La inno-
vación, en ese momento, era una estrategia para 
ser más competitivo, no un fin en sí mismo. Una 
empresa era considerada como «innovadora» si 
logra invertir; siendo el principal factor competitivo 
la capacidad de la firma para establecer un vínculo 
sostenido con grandes clientes (grandes superficies 
de venta, empresas del polo petroquímico). Allí, 
resulta crítico el tamaño de planta requerido para 
abastecer la demanda de sus principales clientes 
y la reputación acumulada a lo largo de la vida de 
la empresa.Esto confirma la hipótesis establecida 
por varios autores (Kantis, 1998) que la actualiza-
ción tecnológica y la innovación constituyen activi-
dades estratégicas para las empresas que desean 
competir en las actuales condiciones impuestas por 
el proceso de globalización.

Así, el régimen tecnológico subyacente o inno-
vación en una industria puede ser empresarial (a 
cargo de empresas nuevas) o rutinizado (a cargo de 
empresas ya existentes). Los países desarrollados 
se caracterizan por los regímenes rutinizados mien-
tras que en los de menor desarrollo, las rutinas se 
acumulan en torno a la capacidad de asimilación de 
las tecnologías foráneas. El 72 % de las empresas 
encuestadas realizan algún tipo de innovación. Los 

niveles bajos de innovación implican innovaciones 
en productos tales como cambios en el packaging 
o la incorporación de nuevos requisitos de calidad 
(Dichiara y Sanchez, 2002). 

Según Dichiara y Sanchez (2002) el 83 %de 
las empresas recibía alguna clase de informa-
ción tecnológica. En ese momento, ninguna de las 
empresas encuestadas recurría a centros de inves-
tigación ni realizaba investigaciones propias como 
fuentes de asistencia técnica e información. 

4.2. Segunda etapa:  
Modelo Triple Hélice II
Si bien el grado de innovación sigue siendo bajo, 
el modelo de innovación se modifica teniendo en 
cuenta la relación entre firmas y organizaciones 
gremiales y Academia (ciencia y técnica), tendiendo 
hacia un concepto más participativo y abierto 
de innovación. En efecto, Diez y Alderete (2007) 
analizan los factores que explican las capacidades 
de innovación de un grupo de empresas industriales 
de la localidad de Bahía Blanca, Argentina.La inno-
vación de las firmas está asociada, entre otros 
factores, a los contactos de las firmas con organi-
zaciones gremiales y empresariales.Sin embargo, 
la mayoría de las empresas del universo analizado 
no tuvieron contacto con las entidades de ciencia y 
técnica. 

En otro trabajo, Diez (2008)observa la presencia 
de al menos 6 (seis) actorescentrales en Bahía 
Blanca (MBB, CGPBB, UNS, UTN, EZFBBCR, CCIyS), 
de los cuales tres corresponden a Entes Públicos, 
dos en la categoría Sistema CientíficoTecnológico y 
uno en la categoría gremiales empresarias. La UNS 
fue la organización que declaró tener más proyectos 
con otras instituciones con un total de 16 proyectos, 
seguida de la MBB con 13 y la CCIyS con 8.

En particular, dentro del CCIyS destaca el rol de 
CONICET una de las instituciones académicas más 
reconocidas en la ciudad. Los productores agrope-
cuarios, las PyMEs dedicadas a la construcción y 
aquellas que presentan servicios de arquitectura e 
ingeniería, integran el conjunto de agentes locales 

Alderete y otros / Hacia un modelo de innovación…



76

que demandan servicios y asesorías al Complejo 
UNS–CONICET (Pasciaroni, 2016). La demanda de 
estas PyMEs coincide con el dinamismo del sector 
construcción tras el crecimiento que experimenta 
laeconomía argentina desde el año 2003. 

En el Resto del Complejo UNS–CONICET (se 
exceptúa PLAPIQUI), las escasas actividades de 
vinculación de mayor complejidad (actividades I+D, 
ingeniería y diseño) se concentran en un número 
reducido de disciplinas: ciencias agrarias, biología, 
TICS y física. Con el predominio de vínculos con 
agentes extralocales, estas actividades de mayor 
complejidad involucran a: i) agentes locales, entre 
los que se encuentran grandes empresas (petroquí-
mica y oleaginosa) y el sector público y ii) agentes 
extralocales, representados por grandes empresas 
(industria química y productoras de combustible), la 
empresa INVAP, PYMES pertenecientes a sectoresin-
tensivos en conocimiento y centros I+D. 

No obstante, el Complejo UNS–CONICET se 
convierte en un laboratorio externo para la reali-
zación de estudios y ensayos de rutina para las 
PyMEs del sector de la Construcción y Metalúrgicas 
de la ciudad.En cuanto a los sectores productivos 
que demandan conocimiento, la industria química 
y petroquímica y el sector construcción presentan 
los mayores porcentajes Pasciaroni (2016). En rela-
ción con las asesorías y servicios técnicos de rutina, 
Pasciaroni (2016) identifica núcleos de disciplinas 
científicas y sectores productivos de acuerdo con 
la prominencia de agentes locales y extralocales 
(Argentina). Los núcleos donde prevalecen agentes 
extralocales están conformados por i) la disci-
plina ingeniería química (PLAPIQUI) y la industria 
química y petroquímica, las empresas productoras 
de combustible y la industria alimenticia y,ii) la 
disciplina geología y sus vínculos con la minería y 
la fabricación de materiales para la construcción. 

Por otro lado, cae mencionar al Parque Industrial 
donde el proceso de innovación ha sido relativa-
mente continuo en los últimos años y pareciera estar 
verificándose aunque modestamente la ansiada 
interacción de los actores. Esto estaría indicando 

que la provisión de infraestructura resultaría el 
instrumento más motivador y en consecuencia la 
base para el éxito de posteriores acciones, ejemplo 
de ello es el acuerdo FUNDATEC–CPI (Scudelati, 
2009).

A continuación, con el fin de compartir algunos 
datos locales, se compara el nivel de formalidad de 
las actividades de investigación y desarrollo de las 
empresas PyMEs de la ciudad entre los años 2007 
y 2015 (Tabla 1). Al respecto, aunque la innovación 
sigue siendo bajaentre ambos años,ha disminuido 
el porcentaje de empresas que no realizan ningún 
tipo de actividad de innovación/investigación.

Por otro lado, el siguiente cuadro muestra la 
evolución de los contactos de las PyMEs locales con 
las instituciones de ciencia y técnica y con el muni-
cipio (Tabla N°2). 

Desde la esfera productiva, surgen limitantes al 
desarrollo de un esquema de vinculación de mayor 
complejidad e interacción. Por un lado, la baja 
predisposición de las firmas a gastar en I+D. Por 
otro lado, la especialización en sectores de media 
y baja tecnología. Por otro lado, la consecuente 
ausencia de activas oficinas CyT gubernamentales 
y OTT (a excepción de la OTT asociada a PLAPIQUI). 

ACTIVIDADES DE I&D

No realizan actividades

Se realizan sólo actividades 

informales

Se dispone de un laboratorio 

de calidad o Departamento 

de investigación 

NS/NC

Total

2007

58.3

33.0 

7.8 

 

1.0

100.0

2015

50.0

24.4 

3.5 

 

22.1

100.0

Tabla 1. Grado de formalidad de las actividades 

de investigación y desarrollo

Fuente: Elaboración propia.
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Estas oficinas no llevan a cabo actividades que 
permitan explorar las necesidades tecnológicas del 
sector productivo y establecer vínculos de mayor 
uso y generación de conocimiento (Pasciaroni, 
2016). No obstante, la UTN facultad regional Bahía 
Blanca ha alcanzado un rol de mayor vinculación 
con el sistema local de innovación.

4.2.1. Rol de la UTN en el sistema  
local de innovación
En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), que entre sus sedes cuenta con una Facultad 
Regional en la ciudad de Bahía Blanca,se observa 
que existe una predisposición institucional a la vincu-
lación tecnológica y la transferencia de tecnología, al 
menos en lo que se refiere a los documentos funda-
cionales y estratégicos (Porris y Guillermo, 2018). 

En su Estatuto, la UTN establece que «realizará 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 
orientados a resolver problemas regionales y nacio-
nales con especial énfasis en su vinculación con 
el campo tecnológico comprometiendo en ello sus 
máximos esfuerzos». También a nivel local está plas-
mada en la misión institucional esta intención de 
vincularse naturalmente con el sector socioproductivo. 
Existe en esta universidad una visión transversal de 
la función de vinculación y transferencia, lo que lleva 
a integrarla naturalmente en las demás funciones 
sustantivas (docencia, educación y extensión).

La OTT de la UTN–FRBB, creada en 1997, centra-
liza y coordina las actividades de transferencia 
tecnológica que se realizan en la institución. La 

misión estratégica definida para dicha OTT expresa: 
«Actuar como interfase entre las necesidades y 
demandas del medio socio productivo y las capa-
cidades del sistema científico–tecnológico, promo-
viendo la realización de proyectos y actividades 
conjuntas que propendan al desarrollo del sistema 
regional de innovación, la innovación productiva y 
la mejora de la calidad de vida de la comunidad».

Entre las actividades más recurrentes que 
gestiona la OTT, se encuentran Asesoramiento y 
Consultoría con el 75 % de participación. Estas acti-
vidades consisten en canales de transferencia de 
conocimiento ya existente, que no requieren inves-
tigación adicional por parte del personal académico 
involucrado. El 72 %de los ingresos por servicios de 
la OTT provienen del sector contratante empresas, 
mientras que el 18 % del sector gobierno y un 10 
% de otros actores sociales. Cabe aclarar que no 
se incluyen aquí otras actividades de vinculación 
y transferencia que se llevan adelante en la FRBB 
(como por ejemplo capacitaciones o inspecciones 
de equipos industriales) ya que las mismas no son 
gestionadas por la OTT.

4.3. Tercera etapa:  
Modelo de Innovación 4H

4.3.1. El sector de SSI: Sistema  
de parquímetros en Bahía Blanca
En el año 1994 se instala el sistema de parquímetros 
en la ciudad de Bahía Blanca, en una zona reducida 
comprendida en el radio de 200 metros de la plaza 

AÑO

Sí

No

No Sabe /No contesta

Total

2007

15.5

84.5

100

2007

17.5

82.5

100.0

CONTACTO CON ENTIDADES DE C&T CONTACTO CON MUNICIPIO

2015

20.7

67.8

11.5

100.0

2015

27.1

63.5

9.4

100.0

Tabla 2. Nivel de contacto de las PyMEs con las instituciones locales

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos PGI 2007–2015, Departamento Economía UNS.
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principal, operado por la empresa ALTEC2 y a la 
que se le otorgó la administración total del sistema 
de control de estacionamiento y contravenciones, 
tercerizando luego a la empresa PARSA. La tecno-
logía utilizada consistió en tótems físicos ubicados 
en las veredas de cada sector, conectados por una 
red de datos directamente a una central, accionado 
el inicio y cierre de estacionamiento por medio 
de lectura de cospeles provistos por la empresa. 
El contrato de servicio consistía en el alquiler del 
sistema físico de parquímetros, su mantenimiento, 
software y control de estacionamiento mediante 
inspectores en calle.

El desarrollo y construcción de los equipos en 
sus componentes de software y hardware se realizó 
sin la participación de empresas de Bahía Blanca, 
debido a que Altec ya disponía de dicho paquete 
tecnológico desarrollado bajo un modelo virtuoso 
con radicación de empresas en San Carlos de Bari-
loche, participación activa del Estado Provincial 
por la integración accionaria de la empresa y la 
demanda de productos y servicios para la mejora 
de los sistemas públicos provinciales, e INVAP SE, 
la cual tienen desde su génesis una relación fluida 
con la Comisión Nacional de Energía Atómica, la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 
empresas públicas relacionadas a los sectores 
nucleares y actividades espaciales, y varios actores 
del sistema nacional de Ciencia y Tecnología. Dicha 
interacción favoreció la innovación en el territorio 
de la Provincia, generando productos y servicios 
exportables.

Con el paso de los años, los vínculos de Altec 
con las empresas de Bahía Blanca relacionadas 
al sector, las cuales integraron la asociación civil 
Polo Tecnológico de Bahía Blanca, fueron débiles, 

sin posibilidad de integrarse a posibles desarrollos 
enun modelo dinámico. 

El sistema de parquímetros y la empresa 
comienzan a ser cuestionadospor el alto costo del 
sistema para el erario municipal, las reiteradas 
extensiones directas al contrato de PARSA, sumado 
a la demora en la provisión de cospeles de recambio 
o nuevos para la incorporación de clientes, generó 
tensión entre las fuerzas políticas de la ciudad, 
el ejecutivo y la empresa. Ello desencadenó en 
el recambio de los cospeles por tarjetas magné-
ticas, tecnología cuestionada por su antigüedad y 
baja flexibilidad, y el análisis de alternativas para 
mejorar el sistema en su conjunto.

En el año 2012 se pone en operación la empresa 
Bahía Transporte SAPEM,3 quien brinda el servicio 
de análisis y procesamiento de la información del 
sistema, además de la promoción de iniciativas 
para la mejora continua del servicio y gerencia-
miento de las distintas trazas urbanas de trans-
porte público. En su seno se disparan alternativas 
para mejorar el sistema de movilidad urbano e 
integrar el sistema de estacionamiento, lo cual 
da origen a un nuevo sistema que reemplazaría al 
operado por PARSA.

La política en ciencia y tecnología impulsada 
por los sucesivos gobiernos de la ciudad de Bahía 
Blanca desde el año 2004, la cual presenta un 
desarrollo continuo y fortalezas institucionales 
mediante la creación de dispositivos como el Polo 
tecnológico Bahía Blanca (PTBB) en 2004 y consti-
tuido formalmente en 2007, la Agencia de Ciencia y 
Tecnología (ACyT) en 2011, y la Agencia de Innova-
ción y Gobierno Abierto en 2012 (Diez y Scudelatti, 
2016), facilitó pensar, diseñar y luego materializar 
un nuevo sistema de control de tránsito.

(2) Altec Telecomunicaciones y Sistemas S.E, es una empresa de tecnología creada por el gobierno de 
la Provincia de Río Negro, con sede central en San Carlos de Bariloche y vinculada estratégicamente a 
INVAP.
(3) Bahía Transporte SAPEM es una empresa gerenciadora del sistema de transporte público y estaciona-
miento medido y pago, conformada por el Municipio de Bahía Blanca y la asociación civil Polo Tecnoló-
gico del Sur (antiguamente denominado Polo Tecnológico Bahía Blanca), constituido por la Universidad 
Nacional del Sur, FUNDASUR, la Zona Franca Bahía Blanca — Coronel Rosales, la Unión Industrial de 
Bahía Blanca, la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, APyME.

ciencias económicas 17.01 / enero–junio / 2020 / páginas 67–88 / Investigación



79

Las empresas integrantes del PTBB comen-
zaron a transitar una etapa de trabajo colaborativo 
desde fines de 2012, lo cual demandó un impor-
tante esfuerzo de organización para modificar sus 
dinámicas de trabajo, con vínculos directos a áreas 
municipales tales como las Agencias de Innovación 
y Gobierno Abierto y la ACyT, lo cual favoreció su 
dinamismo (Girolimo, 2019).

En el año 2013 la empresa Bahía Transporte 
SAPEM lanzó una licitación por el sistema de esta-
cionamiento, a la se presentaron en forma asociada 
ocho empresas del PTBB y ganaron dicha licitación 
con un prototipo de sistema. A partir de ese resul-
tado iniciaron la construcción en serie en forma 
inmediata y la instalación en el año 2014. En ese 
proyecto se trabajó en forma asociada entre las 
empresas, la ACyT y Universidades, proceso facili-
tado por la conformación del PTBB, ya que integran 
su comisión directiva representantes de los sectores 
Estatal, Científico–Académico y Privado, priorizando 
el desarrollo en empresas locales, considerando los 
requerimientos del Estado Municipal para potenciar 
la herramienta como instrumento de mejora del 
sistema de movilidad urbano, y las demandas de los 
usuarios, enmarcándose en un modelo de innova-
ción abierta de cuádruple hélice. El involucramiento 
del Estado Municipal articulando y demandando 
soluciones para un problema complejo manifestado 
por los ciudadanos y el mismo Estado, fue relevante 
para materializar el proyecto con empresas locales 
(Mirofsky y Bevilacqua, 2017).

La experiencia apalancó a las empresas del 
sector de SSI de la ciudad incluidas en el PTBB e 
incorporaron modificaciones en sus modelos orga-
nizativos de trabajo, adoptando varios de ellos las 
denominadas Metodologías Ágiles y sus adapta-
ciones (Sutherland y Schwaber, 2012, Takeuchi y 
Nonaka, 1986). También requirió la incorporación 
de profesionales formados por las Universidades 
presentes en la ciudad y resolver uno de los princi-
pales problemas del Polo Tecnológico: la inexistencia 
de una iniciativa común que articule el accionar de 
las distintas empresas y la posibilidad concreta de 

transformar una idea en un producto. (Finquelievich 
et al., 2017). El proyecto involucró a las empresas 
mencionadas del PTBB, y también a empresas y 
talleres locales que colaboraron en la fabricación de 
partes o componentes estructurales, incluyendo a la 
UTN en el diseño y construcción de los moldes para 
que una de estas empresas fabrique los gabinetes 
de los nuevos parquímetros.

El rol municipal como demandante de tecnología 
por medio de la empresa Bahía Transporte SAPEM y 
en forma directa, se transformó en preponderante 
para articular a los actores e incluir a las empresas 
con base TIC en la gestión pública, generando espa-
cios de vínculo e intercambio, además de incluir 
mecanismos innovadores en la propia gestión muni-
cipal (Finquelievich et al., 2017). La creación de la 
Agencia de Innovación y Gobierno Abierto demandó 
sistemas y soluciones para brindar ciudadanos 
basados en TIC, en temas de movilidad urbana, 
sistemas de protección ciudadana, monitoreo 
ambiental, aplicaciones de gobierno electrónico y 
gobierno abierto, entre otras (Girolimo, 2019).

Entre los años 2015 y 2017 funcionó la Secretaría 
de Innovación Tecnológica y Desarrollo Creativo la 
cual trabajó sobre la comunidad de emprendedores 
tecnológicos y articulando los actores locales, la 
construcción de espacios de coworking, facilitación 
de equipamiento y financiamiento para promover el 
desarrollo de emprendimientos tecnológicos locales.

En los últimos años la empresa Bahía Transporte 
SAPEM ha incorporado tecnología propiciando el 
desarrollo local, destinada a mejorar el sistema de 
estacionamiento (tarjetas, aplicaciones y nuevos 
tótems), sistemas de información geolocalizada 
para las unidades de transporte público, cámaras 
de seguridad, conectividad en las unidades y otras, 
con el objetivo de mejorar el sistema de movilidad 
urbana apoyados por tecnología, en el marco de 
una ciudad inteligente (Quartucci, Wirsky y Ardaiz, 
2019). Esos productos o servicios incorporan a 
partir de pensar soluciones dentro de la red de 
relaciones institucionales a partir de los buenos 
resultados de experiencias anteriores, con parti-
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cipación ciudadana propiciada por la política local 
de gobierno abierto y herramientas de análisis de 
información. 

4.3.2. Comercio electrónico
La adopción del comercio electrónico (CE) puede 
describirse como la utilización de las TIC y sus 
aplicaciones para apoyar las operaciones comer-
ciales, de gestión y toma de decisiones en Microem-
presas, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 
(Ghobakhloo et al., 2011; Aghamirian et al., 2014).

Gráfico 1. Comercio electrónico en PyMEs de Bahía 

Blanca (2007–2015)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos PGI 
2007–2015, Departamento Economía UNS.

Se observa que el porcentaje de empresas que 
ha comprado y/o vendido productos por internet 
(a través del sitio web propio) ha aumentado entre 
ambos períodos, siendo en el 2015 el porcentaje 
del 28 %. Cabe aclarar que, aunque el tamaño de 
las muestras sea diferente, el número de empresas 
que utiliza internet (N=80) fue el mismo en ambas 
muestras, y se refiere al caso del sector industrial. 
Es una minoría (1 %) el porcentaje de empresas 
que compran y venden productos por internet. La 

mayoría de las empresas (40 %) no tiene sitio 
web propio, el 27 % posee un comercio electró-
nico de tipo interactivo (acepta pedidos de clientes, 
consultas y preguntas) y el 32 % posee un nivel de 
comercio electrónico de tipo informativo (sitio web 
con datos e información sobre el producto ofrecido, 
sin interacción con el cliente).

A diferencia de los datos de 2007, en 2015 ya 
estaba en funcionamiento las reuniones de la 
Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), 
Regional Sur, que a través de sus reuniones de desa-
yuno con los interesados ha brindado asistencia a 
los empresarios en el tema. En efecto, la CACE ha 
organizado el evento de comercio electrónico Ecom-
merceGo el 15 de agosto de 2019 en el Teatro Don 
Bosco. El mismo tiene como objetivo brindar las 
novedades y actualizaciones del comercio electró-
nico para incrementar las ventas de las empresas 
de la región.Se presentan casos de éxitos locales 
para que emprendedores y empresarios puedan 
capacitarse en materia del ecommerce. Por otro 
lado, desde el Club de Emprendedores se realizan 
ciclos de charlas orientadas a emprendedores y 
empresarios PyME interesados en dar los primeros 
pasos en la venta online de sus productos. Tal como 
figura en su sitio oficial, el Club de Emprende-
dores Bahía Emprende es un espacio activo y cola-
borativo que pretende transformarse en un punto de 
encuentro para promover toda la actividad asociada 
al emprendedurismo, a la innovación y a la trans-
ferencia de conocimiento de los principales actores 
del ecosistema local.

4.3.3. Gobierno abierto/electrónico
El gobierno de Argentina ha establecido el Plan de 
Modernización del Estado como respuesta a las 
necesidades contextuales (Decreto 434/2016). 
Argentina ha venido desarrollando tres líneas de 
trabajo basadas en la generación de una línea base 
(diagnóstico de municipios), en el fortalecimiento de 
los gobiernos locales y en la formación de capaci-
dades en las comunidades. El diagnóstico se hace 
por medio de la aplicación del «Modelo de Ciudades 
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Inteligentes de País Digital» que es uno de los 
pilares del Ministerio de Modernización de la Nación 
desde fines de 2015.

Una vía de participación mediada por las TIC ha 
sido la incorporación de la solicitud de información 
pública de forma online (a través del portal de datos 
abiertos). Bahía Blanca es una de los pocos muni-
cipios con experiencia de transparencia pasiva, 
donde los ciudadanos tienen acceso a través de la 
web a ejercer su derecho de acceso a la información 
pública. Por ejemplo, cualquier ciudadano o empre-
sario puede solicitar información por la plataforma 
sobre los proveedores del municipio en una obra 
determinada, o que participaron en cierta licitación 
(Alderete y Linares, 2017).

En cuanto al desarrollo de aplicaciones y servi-
cios electrónicos para la actividad económica, el 
Municipio desarrolló las habilitaciones industriales 
electrónicas. De esta manera, se redujo amplia-
mente el tiempo de demora en conseguir una habi-
litación; se pasó de un plazo de 4 meses a 15 días.
De igual manera, se entregan habilitaciones para el 
transporte de alimentos, mediante la habilitación 
online de los vehículos destinados al transporte 
de los alimentos. Por otra parte, existe un portal 
de compras con información sobre la modalidad 
de contratación del municipio con sus proveedores 
(Alderete y Linares, 2020).

Por otro lado, el contacto con las autoridades 
públicas a través de internet, lo que se conoce como 
gobierno electrónico (de empresas a gobierno) no 
ha mostrado cambios significativos en el tiempo, 
siendo el porcentaje promedio del 25 %. 

4.3.4. Modelo de innovación local  
en el contexto de la pandemia
En efecto, en el contexto de la actual pandemia han 
surgido innovaciones para el comercio electrónico 
de forma que las empresas PyMEs puedan paliar 
la crisis, teniendo en cuenta que el porcentaje de 
empresas que ya vendían online era reducido. 
Aquellos sectores de actividad que estén más 
preparados digitalmente, tendrán posibilidad de 

Gráfico 2. Comunicación de las PyMEs con el municipio 

por Internet (2007–2015)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos PGI 
2007–2015, Departamento Economía UNS.

recurrir a los negocios por internet y el comercio 
electrónico para la compra y venta de insumos. 
Estas innovaciones son generalmente resultado 
de la interacción conjunta entre diferentes insti-
tuciones. Sobre el tratamiento y efectos de la 
pandemia, y en particular en términos de reacti-
vación de la economía y el empleo, las empresas 
tecnológicas han creado plataformas colabora-
tivas para potenciar la generación de ofertas y 
notificaciones adecuadas al perfil del usuario. Sin 
embargo, las ciudades con mejor conectividad de 
banda ancha serán las mejores preparadas los 
negocios por internet así como para realizar el 
trabajo desde los hogares (homeoffice) y el desa-
rrollo del homebanking (Alderete, 2020, PUE). 

En el caso de Bahía Blanca, se creó la Plata-
forma de comercio electrónico Desde casa www. 
desdecasa.bahia.gob.ar. Esta iniciativa surgió 
desde el Laboratorio de Innovación del Municipio 
junto con la colaboración de emprendedores tecno-
lógicos y de docentes del Departamento de Compu-
tación de la Universidad Nacional del Sur.Se trata 
de una plataforma colaborativa donde se conectan 
a los comercios y emprendimientos de la ciudad 
con los potenciales compradores, con la modalidad 
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de entrega del producto a domicilio. Hacia fines de 
abril ya había 1114 comercios anotados y 1196 
vehículos habilitados para repartir puerta a puerta.

El desarrollo tecnológico de la plataforma estuvo 
a cargo de la empresa Nexo Smart, una empresa de 
jóvenes programadores que se encargaron gratui-
tamente del diseño. A su vez, el soporte de la Mesa 
de Ayuda destinada a resolver o guiar a los usuarios 
de la plataforma y responder sus consultas, está a 
cargo de voluntarios del Departamento de Compu-
tación de la UNS.

El Polo Tecnológico del Sur participa de todas 
las instancias y está colaborando en desarro-
llar acciones de formación y aprendizaje para los 
comerciantes y emprendedores sobre comercio 
electrónico y herramientas digitales de ventas. El 
municipio, por otro lado, complementa la plataforma 
con capacitaciones a los empresarios en temas de 
comercio electrónico y ventas por internet con apoyo 
de docentes del Departamento de Economía de la 
Universidad Nacional del Sur.

Por otro lado, también junto a la colaboración 
del Polo Tecnológico del Sur, el Departamento de 
Ciencias de la Computación de la UNS y empren-
dedores, se desarrolló la plataforma «Bahía 
Solidaria»destinada a organizar y centralizar las 
colaboraciones y donaciones, así como conectar las 
ofertas y demandas de ayuda o colaboraciones con 
fines solidarios.

En esta misma línea, la Corporación del 
Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca 
lanzó tres cursos para ayudar a los afiliados y 
público en general, relacionados con el contexto de 
la pandemia: Técnicas de ventas con whatsapp; 
Liderazgo en Home Office: Motivación + Efecti-
vidad; Ventas online en tiempos de cuarentena.

Por otro lado, en relación con los temas de 
gobierno electrónico, el municipio de Bahía Blanca, 
frente a este contexto de pandemia utilizó las herra-
mientas digitales disponibles para potenciar el uso 
de gobierno electrónico. El municipio ha potenciado 
el uso de las redes sociales como vías de comuni-

cación en medio del contexto, tanto Facebook como 
Twitter. Mediante los medios digitales, el municipio 
comunica diariamente las novedades, resoluciones, 
y acciones llevadas a cabo para sobrellevar este 
período. En dicho sentido, dentro de su portal web 
se incorporó un apartado específico con informa-
ción oficial relacionada con la pandemia del coro-
navirus. El municipio ha adoptado un rol activo en 
la publicación de datos abiertos sobre el estado de 
la pandemia. Asimismo, se han desarrollado aplica-
ciones móviles para controlar los permisos de movi-
lidad de los ciudadanos así como difundir medidas 
de control sanitario. 

Desde el punto de vista de la movilidad, Bahía 
Transporte Sapem permite consultar a través de un 
mapa de recargaslos puntos de obtención y recarga 
de tarjeta sube, centros de atención, unidades de 
gestión, etc. Las ciudades con políticas de cuaren-
tena, en gran parte han suspendido el uso del trans-
porte público como los autobuses. Sin embargo, en 
localidades donde no fueron suspendidas, el desa-
rrollo de apps para conocer el horario y recorrido 
exacto del transporte público permite evitar conges-
tión y tránsito en la calle.

5. Sistematización de la 
literatura nacional y local 
de modelo de innovación 
empresarial
A lo largo de las últimas tres décadas se han desa-
rrollado diferentes estudios sobre el modelo de 
innovación de las PyMEs en Argentina, y en para-
lelo en la ciudad de Bahía Blanca. La mayoría de 
estos modelos pretenden confirmar la relación 
entre ciertas características internas y externas 
de las empresas con el resultado de innovación 
obtenido. Con este fin, se han utilizado diferentes 
marcos teóricos así como metodologías de análisis, 
surgiendo de esta manera una suerte de división de 
la literatura. 
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En este Cuadro se pretende ofrecer una siste-
matización de los diferentes estudios empíricos en 
el tema,aunque no se trate de un análisis exhaus-
tivo de todos los estudios existentes a la fecha. En 
particular, se clasifica la literatura en el marco del 

modelo de innovación de Triple y Cuádruple Hélice. 
Aunque los estudios citados no abordan este marco 
teórico, su clasificación dentro de este marco 
permite la comparación con los estudios locales y 
con los objetivos del presente trabajo. 

Tabla 3. Clasificación de la literatura empírica sobre innovación en PyMEs en Argentina

Metodología  
 
 
 
 
 
 
 

Sector de 
actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño de 
la muestra 
(metodología 
cuantitativa) 
 
 

Cualitativa 
 
 

Cuantitativa 
 
 
 
Ambas
Industria 
 
 
 

Servicios 
 
 
 

Comercio
Todas 

menor a 100 

entre 100 y 200 

mayor a 200 
 

TRABAJOS PUBLICADOS PARA BAHÍA BLANCA

Diez (2013); Diez y Scudelatti (2016)  

Pasciaroni (2016, 2014); Scudelati 

(2009); Finquelievich, Feldman y 

Girolimo (2018)

Leonardi y Viego (1998); Dichiara 

y Sanchez (2002); Diez y Alderete 

(2018); Diez (2016; 2010) 

Pasciaroniet al. (2018)

Dichiara y Sanchez (2002); Diez y Alde-

rete (2018); Diez (2010, 2013, 2016) 

Pasciaroni (2014, 2016); Finquelievich, 

Feldman y Girolimo (2018) 

 

 

 

 

Diez y Scudelatti (2016); Scudelati 

(2009)

 

Dichiara y Sanchez (2002); Diez y 

Alderete (2018); Diez (2010; 2016)

 

 

TRABAJOS PUBLICADOS PARA ARGENTINA

Camino, Rébori, Romero (UNICEN) 

2014. 

Finquelievich, Feldman y Girolimo 

(2018; 2017ª; 2017b)

deMooriKoeniget al. (2017); Ibarra 

García et al. (2017); Niembro (2017); 

Petelski, Milesi y Verre (2017); Moreno y 

Borrastero (2015); Barlettaet al. (2013)

deMooriKoeniget al. (2017); Ibarra 

García et al. (2017); Niembro (2017); 

Petelski, Milesi y Verre (2017) 

Finquelievich, Feldman y Girolimo (2018; 

2017ª; 2017b); Barlettaet al., (2013)

Niembro (2017); moreno y Borrastero 

(2015); Camino, Rébori y Romero 

(UNICEN) 2014;  

Finquelievich, Feldman y Girolimo 

(2018; 2017ª; 2017b)

 

Morero y Borrastero (2015); Camino, 

Rébori, Romero (UNICEN) 2014;

 

deMooriKoeniget al. (2017); Ibarra Gar-

cía et al. (2017); Petelski, Milesi y Verre 

(2017); Moreno y Borrastero (2015)
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Modelo de 
innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
innovación  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de 
datos 
 
 
 

Tema de 
Ciudades 
Inteligentes

Entre Empresas 
 

Entre Empresas 
y Gobierno
Triple Hélice  
(Empresas– 
Academia– Gobierno) 

Cuádruple Hélice  
(Empresas–Acade-
mia–Gobierno– 
Sociedad Civil)
Productos
Procesos
Organizacional 

Todas las 
anteriores
Tecnológica 
 
 

No sabe
Locales (distintas 
de Bahía Blanca) 

Nacionales (por 
ejemplo ENDEI) 

 
 

Leonardi y Viego (1998); Dichiara y 

Sanchez (2002). 

 

Diez y Alderete(2018); Diez (2010, 

2013, 2016); Pasciaroni (2014, 

2016); Pasciaroniet al. (2018).

Scudelatti(2009)

Diez–Scudelatti (2016); Finquelievich, 

Feldman y Girolimo (2018) 

 

Dichiara y Sanchez (2002).

 

Diez y Alderete(2018); Diez (2010, 

2013, 2016); Diez–Scudelatti (2016)

Pasciaroni (2014, 2016); Pasciaroniet 

al. (2018).Finquelievich, Feldman y 

Girolimo (2018) 

Leonardi y Viego (1998); Diez (2013)

 

 

 

 

Diez yScudelatti (2016) 

 

Morero y Borrastero (2015); Camino, 

Rébori, Romero (UNICEN) 2014; 

Petelski, Milesi y Verre (2017) 

deMooriKoeniget al. (2017); Niembro 

(2017); Barlettaet al. (2013) 

 

Finquelievich, Feldman y Girolimo 

(2017ª; 2017b) 

 

Petelski, Milesi y Verre (2017)

Morero y Borrastero (2015); Camino, 

Rébori, Romero (UNICEN) 2014;

Niembro (2017); Camino, Rébori 

y Romero (UNICEN) 2014

deMooriKoeniget al. (2017) 

Finquelievich, Feldman y Girolimo 

(2017ª; 2017b): Moreno y Borrastero 

(2015); Barlettaet al. (2013).

Moreno y Borrastero (2015) 

Finquelievich, Feldman y Girolimo 

(2017ª; 2017b)

deMooriKoeniget al. (2017); Ibarra Gar-

cía et al. (2017); Barlettaet al., (2013) 

 

 

CRITERIOS [CONTINUACIÓN] TRABAJOS PUBLICADOS PARA BAHÍA BLANCA TRABAJOS PUBLICADOS PARA ARGENTINA

De la observación de la Tabla 3, es posible 
detectar que la mayoría de los estudios de inno-
vación se han enfocado en el sector industrial, 
y servicios, más que en el sector comercio. Esto 
seguramente está vinculado con la falta de datos 

sobre el tamaño de la población en los sectores 
comercio y servicios.Por otro lado, los trabajos 
con metodologías cuantitativas basados en datos 
locales emplean muestras de tamaño inferior 
que los trabajos con datos a nivel nacional.Como 

Fuente: elaboración propia
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consecuencia de la falta de datos sobre PyMEs a 
nivel nacional (a excepción de los trabajos que 
utilizan la ENDEI), la mayoría de los trabajos sobre 
innovación en PyMEs en Argentina se basan en 
fuentes de información locales (Córdoba, Tandil, 
Bahía Blanca, entre los más importantes). 

Luego, hay heterogeneidad en aspectos como 
metodología empleada, tamaño de muestra y tipo de 
innovación y modelo de innovación.La mayoría de 
los trabajos más recientes se enfocan en el sector 
de tecnologías de la información y comunicación 
(básicamente software y servicios informáticos). En 
este último aspecto, los trabajos sobre Bahía Blanca 
no realizan el diagnóstico de la innovación PyME 
con los modelos de innovación enfocados en los 
Modelos de Triple y Cuádruple Hélice y vinculados 
con el tema de Ciudad Inteligentes. Tampoco se han 
encontrado trabajos a nivel nacional que analicen 
los proyectos de innovación en temas de ciudad 
inteligente vinculando a las PyMEs.

6. Conclusiones
La competitividad de las regiones en el escenario 
de la economía del conocimiento está cada vez más 
relacionada con su capacidad para crear, difundir, 
y valorar los activos del conocimiento (Etzkowitz y 
Klofsten (2005). Varios estudios han evaluado la 
necesidad de ejercer colaboración sinérgica entre los 
diferentes actores de una comunidad para alcanzar 
los objetivos de innovación. Este trabajo describe y 
analiza la evolución del modelo de innovación de las 
PyMEs de la ciudad de Bahía Blanca enmarcado en 
el Modelo de Cuádruple Hélice (4H) de Carayannis 
et al. (2012) desde fines de los años 90 hasta el 
actual contexto de la pandemia. Se plantea un espe-
cial énfasis en el papel que cumplen las empresas, 
el gobierno, la academia y los ciudadanos comunes 
como promotores de innovación en cada una de las 
etapas. En segundo lugar, se sistematizan los estu-
dios empíricos sobre innovación a nivel nacional y 
local para compararlos en función de criterios como 

modelo de innovación al que se ajusta (Cuádruple 
Hélice, Triple Hélice, etc.); tipo de innovación; meto-
dología; vínculo con el tema Ciudades Inteligentes; 
alcance (nacional, regional, local); entre otros. 

Los resultados muestran que la ciudad de Bahía 
Blanca ha logrado en su fase más contemporánea un 
modelo de innovación más participativo, donde las 
empresas ya no innovan aisladamente como en el 
primer período (fines de los años 90). Con el tiempo, 
diferentes actores han incursionado en el proceso 
de innovación de las empresas, desde el gobierno 
hasta la academia con asistencia financiera, en 
términos de capacitación, de creación de proyectos 
conjunto, entre otras. En este sentido, el desarrollo 
de modelos más complejos de innovación como los 
que plantea el modelo de Cuádruple Hélice, empuja 
aún más la necesidad de intermediación de las 
oficinas de transferencia de tecnología (OTT). Este 
contexto supone que las OTT desarrollan diferentes 
formas de organizar las relaciones con el entorno 
socioeconómico compatible con nuevas formas de 
producir conocimiento en interacción con el medio 
y la sociedad civil.

Esta evolución teórica ejerce su efecto sobre el 
planteo de las políticas para acompañar y promover 
la innovación en las PyMEs. Si bien hay una gran 
diversidad de enfoques teóricos sobre innovación en 
las empresas, la mayoría de tales enfoques se rela-
cionan con los modelos de triángulo de Sábato o de 
triple hélice (aunque no expliciten tales modelos), 
basados en los conceptos de sistemas locales 
o regionales de innovación y desarrollo local.Sin 
embargo, no se ha hallado en la literatura local 
trabajos que rescaten el rol de la sociedad civil en 
el modelo de innovación empresarial. Dicho rol, que 
se ajusta al modelo de innovación de Cuádruple 
Hélice, responde a las oportunidades que surgen de 
la nueva Sociedad del Conocimiento de los últimos 
años y; que a nivel local, se ven plasmadas en 
iniciativas de Ciudad Inteligente. 

La continuidad de las políticas del gobierno de 
la ciudad de Bahía Blanca en materia de TIC y en 
promoción de la innovación, así como la de las 

Alderete y otros / Hacia un modelo de innovación…



86

instituciones de Ciencia y Tecnología presentes 
en la ciudad, consolida un sistema de innovación 
que aporta a las empresas locales capacidad para 
crecer en un sector de alta competencia y valor 
agregado (SSI). 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajos 
de innovación en PyMEs en Argentina utilizan fuentes 

de información local, es de esperar que en el futuro 
surjan más trabajos relacionados con los temas de 
ciudad inteligente. Por otro lado, este nuevo enfoque 
de innovación más abierta acompaña el cambio de 
paradigma en el modelo de innovación, en el cual 
las PyMEs de Bahía Blanca del sector de software y 
servicios informáticos están más allegadas.
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