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Resumen 
Este texto es derivado de la investigación doctoral “Investigación e innovación orientadas: 
políticas, prácticas y vinculación intersectorial”, que viene siendo desarrollada en el marco 
temporal 2017-2022 en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad CIECS 
(CONICET y UNC), y dentro del programa de formación del Doctorado en Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). El propósito de esta presentación es brindar una 
mirada panorámica sobre los intereses de indagación vistos desde el contexto latinoamericano y 
particularizando en las universidades como referencia central para el análisis. 
 

1. Políticas de investigación e innovación orientadas 
 

 La comunidad científica y tecnológica cada vez es más demandada en términos de búsqueda 
de respuestas y soluciones a problemas actuales en diferentes ámbitos de la vida tales como salud, 
transporte, energía, medio ambiente, agricultura, industria. Esto, sumado a los costos crecientes de 
la producción de conocimientos, genera una dinámica similar a la que se da en el diseño e 
implementación de otras políticas públicas donde se realiza un proceso de planificación buscando 
definir prioridades o áreas estratégicas para optimizar recursos y atender lo considerado pertinente 
para cada contexto social, económico y político. Estas situaciones llevan incluso a plantear la 
necesidad de repensar la ciencia y la tecnología de acuerdo con las necesidades de cada contexto, 
lo que no encaja muy bien con la lógica universalista y autonomista que ha caracterizado al sector 
científico-académico.  
 A lo anterior se agrega que las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) más 
recientes llevan dentro de sus declaraciones los potenciales impactos sociales y productivos, 
intentando mostrar objetivos articulados con el desarrollo de los territorios donde son formuladas 
(Bortagaray y Gras, 2014; Dutrénit y Sutz, 2014). Incluso se han desprendido de estas políticas o 
de espacios de decisión la creación de instrumentos orientados que delimitan temáticas, áreas 
estratégicas, líneas de trabajo o problemáticas a atender, basados en diagnósticos sobre las 
necesidades del desarrollo local y nacional (Alzugaray et al., 2013). De allí que se requiera 
sistematizar y explicar estos procesos para comprender la forma en que se están produciendo y 
usando los conocimientos además de las vinculaciones que se están dando entre diferentes sectores 
y actores. 
 Si bien resultan explícitas las declaraciones sobre los aportes de la CTI, es en las 
implementaciones y las prácticas científico-tecnológicas donde es posible observar si tales 
enunciados se concretan en acciones y programas de trabajo. Para esto se viene intentando aplicar 
un análisis integrado que posibilite considerar las situaciones en las que se diseñan las políticas y 
en las que se define qué resulta problemático y para quiénes, teniendo en cuenta que el propio 
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conocimiento científico tiene un papel en la construcción de los problemas sociales, es decir, los 
investigadores no sólo identifican los problemas, sino que también los construyen (Kreimer, 2011; 
Zabala, 2010). Esto tiene directa relación con las formas de producción y uso de conocimientos, 
por lo que es necesario el abordaje interdisciplinario que ofrece el campo CTS y la integración de 
miradas micro y macro (Knorr Cetina, 1981). Lo anterior implica tomar elementos propios de lo 
macro del contexto latinoamericano y de PCTI, que aún y con sus diferencias y particularidades 
presentan ciertas regularidades. Asimismo, considerar nivel meso de la esfera institucional, 
haciendo énfasis en las universidades como instituciones generadoras de conocimientos. Por 
último, abordar el nivel micro que ofrecen las prácticas de los investigadores y los actores con los 
cuales se vinculan. 
 Para esto se propone una visión integrada de tres aspectos: la política y gestión de la CTI, 
la promoción y producción de CyT y la vinculación intersectorial. Esto pensado en el nivel 
institucional universitario a partir de tres casos de estudio en la Universidad de Antioquia 
(Colombia), la Universidad de la República (Uruguay) y la Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina). En la Figura 1 se muestran los tres aspectos centrales, considerando su interrelación. 
Además, como diría Velho (2011), la evolución o los cambios históricos de la PCTI están 
fuertemente interrelacionados con la evolución del concepto dominante de ciencia, tecnología e 
innovación. Por tal motivo, al analizar políticas, incluso en el nivel institucional universitario, 
resulta necesario profundizar sobre aspectos asociados tanto a la producción como al uso de 
conocimientos científicos y tecnológicos. 
 

Figura 1. Integración de aspectos asociados al análisis de la CTI 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  
 Las herramientas conceptuales para abordar el análisis aquí planteado serán las propias del 
campo académico CTS - Ciencia, Tecnología y Sociedad, una propuesta interdisciplinaria que 
cuenta con el aporte de la sociología, la ciencia política, la economía, la planificación, entre otras 
áreas de conocimiento que participan en las indagaciones por los fenómenos propios del 
conocimiento, su producción y uso (Cutcliffe, 1989; Kreimer et al., 2014; Kreimer y Thomas, 2004; 
Kreimer y Zabala, 2006; López Cerezo, 1998; Vaccarezza, 1998; Vessuri, 2007). 
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2. América Latina: políticas, universidades, investigadores y desafíos sociales 
 

 América Latina es una región heterogénea, pero al mismo tiempo atravesada por 
condiciones similares de desigualdad y pobreza. Datos de la CEPAL (2018) revelan que desde el 
año 2015 viene registrándose un incremento en los niveles generales de pobreza y pobreza extrema, 
afectando al 30,7% de la población. Si bien para el periodo comprendido entre 2002 y 2014 la 
CEPAL corroboró una reducción considerable de estos dos fenómenos, notó que la reducción se 
lograba a un ritmo cada vez menor, llegando incluso a periodos de estancamiento. El organismo 
menciona que estos cambios están condicionados por factores estructurales e institucionales 
diversos que resultan ser determinantes para las posibilidades de mejorar el bienestar y reducir la 
pobreza en los países. En este sentido, asocia la reducción de la pobreza al crecimiento económico 
de los países y también al resultado de políticas de protección social y de mercado de trabajo 
desarrolladas en la región tanto en el periodo de auge de precios de las materias primas como de la 
crisis financiera global de 2008 y en el periodo posterior a esta (CEPAL, 2012, 2014). Según lo 
anterior, ¿cuál sería el rol de las políticas y el desarrollo científico y tecnológico para enfrentar 
estos problemas?, ¿hacia dónde se están orientando la investigación y la innovación?, o como 
preguntan Kreimer y Zabala (2006): ¿qué conocimiento y para quién? 
 Las respuestas podrían conducir a argumentos engañosos sustentados en una lógica 
maximizadora de lucro, exigiendo a la investigación que sea útil para la sociedad a través del 
mercado (Godin, 2015). Esta presión, presente desde la segunda mitad del siglo XX, sostiene una 
valoración economicista del conocimiento, bajo el supuesto de aumento de productividad, 
generación de empleos, fortalecimiento de la economía y derrame (Casas et al., 2014). De hecho, 
el modelo lineal de innovación es muy cercano a dicho esquema, porque se espera que la ciencia 
genere insumos para desarrollos tecnológicos que serán difundidos en el mercado. Esa concepción 
ha sido denominada “lineal liberal” basada en una oferta de conocimientos que generarían 
beneficios a la sociedad en su conjunto. Por otra parte, en los años ochenta, surge la concepción 
“lineal-orientada”, ligada al concepto de relevancia, lo que entra a modificar la visión sobre la 
utilidad de la ciencia en sentido amplio y da lugar a su participación en la construcción de 
problemas sociales susceptibles de ser abordados y resueltos por medio del conocimiento científico 
(Kreimer, 2011). Además de la intervención de los científicos en la construcción de los problemas 
sociales y no sólo de los objetos disciplinares, también cabe considerar que en los procesos más 
generales de la definición de políticas y de la dinámica democrática existen una diversidad de 
factores que entran en juego en la definición de las “cuestiones socialmente problematizadas” 
(Oszlak y O’Donnell, 1995), es decir, aquellas que “deberían” ser atendidas y por lo tanto 
convertirse en objetivos para las políticas públicas. 
 En el contexto de producción y evaluación de conocimientos aparecen entonces las 
discusiones sobre relevancia, pertinencia, utilidad y aplicación de dichos conocimientos, generados 
en la academia y atravesados por la definición de prioridades o líneas “estratégicas” desde 
organismos financiadores que buscan optimizar recursos y demostrar resultados ante diferentes 
públicos (Bianco y Sutz, 2014; Naidorf et al., 2015; Senejko y Versino, 2015). 
 En este escenario, las universidades, como las instituciones centrales en la generación 
conocimientos en América Latina (Albornoz y López Cerezo, 2010; OCTS-OEI, 2018), se ven 
condicionadas a focalizar para lograr resultados adicionales a los obtenidos a través de la 
producción tradicional en la que los investigadores deciden sus propias agendas. La cultura 
académica se ve alterada y se abre la discusión no sólo sobre los principios rectores de cada campo 
o disciplina sino sobre el papel de la investigación frente al contexto social en el que está presente 
(Arocena, 2014). 
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 Ante los lineamientos de organismos y políticas que llegan con condicionamientos sobre el 
desarrollo de áreas prioritarias y las dinámicas que se dan en el ámbito de la educación superior, la 
forma en que los investigadores van perfilando su trayectoria y eligiendo sus temas de investigación 
presenta un escenario de análisis importante que no es recurrente en las ciencias sociales y humanas 
y que por lo tanto mantiene un vacío de conocimiento que alienta la realización de esta 
investigación. 
 

2.1. La vinculación polisémica 
 

 La vinculación es entendida como la “tercera misión” de las universidades, aunque no hay 
pleno consenso sobre la utilización, ya sea de “tercera misión”, “vinculación” o “extensión”, esto 
se debe a que su conceptualización depende no solo de las tradiciones de estudio sino también del 
contexto. En este sentido, la propuesta del Manual de Valencia (D’Este et al., 2014) considera tres 
planteamientos en que se pueden distinguir fines diferentes: (i) la “tercera misión” como corriente 
adicional de ingresos; (ii) la “tercera misión” como actividades de comercialización de tecnología; 
(iii) la “tercera misión” como extensión universitaria y compromiso con la comunidad (Molas-
Gallart y Castro-Martínez, 2007). Los tres conceptos (vinculación, tercera misión y extensión) 
parecen similares, pero traducen objetivos y estrategias políticas diferentes, por lo que es 
importante, además de aplicar una medición de actividades, la conceptualización sobre las 
dimensiones y dinámicas que existen entre las instituciones científicas, las organizaciones sociales, 
las empresas y los gobiernos.  
 En los últimos treinta años se ha venido reforzando la presencia de oficinas de vinculación 
y transferencia tecnológica en las universidades y centros de investigación, centrados en 
indicadores de comercialización a través de las patentes, licencias, spin-off, contratos de 
investigación o actividades de consultoría, entre otras (Bozeman, 2000). Sin embargo, instituciones 
tan diferentes como el Centro REDES (Argentina) y el Higher Education Funding Council for 
England (HEFCE), además de las actividades de índole comercial, vienen considerando las 
actividades dirigidas a la comunidad, o actividades de extensión, como suelen denominarse en 
América Latina, particularmente con el sentido que este concepto tomó desde la Reforma 
Universitaria de 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba y su efecto ampliado en la región. 
 La vinculación viene cobrando mayor relevancia internacional para las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación, de ahí que haya sido un área de trabajo importante de una red de 
excelencia europea denominada Policies for Research and Innovation in the Move towards the 
European Research Area (PRIME-OEU, 2006), que a partir de varios proyectos, logró generar, 
como resultado, una guía metodológica publicada en conjunto con el Observatorio de la 
Universidad Europea (OEU, por sus siglas en inglés), en la que proponen recopilar actividades de 
la “tercera misión” a partir de ocho dimensiones: cuatro económicas (propiedad industrial, spin off, 
contratos con la industria y contratos con entidades públicas) y cuatro sociales (recursos humanos, 
participación en el diseño y ejecución de políticas, implicación en la vida social y cultural y 
comprensión pública de la ciencia) (Schoen et al., 2006, citado en D’Este, Castro-Martínez y 
Molas-Gallart, 2014, p. 5). 
 

3. Algunos desafíos en curso 
 

 El análisis propuesto en este trabajo toma en cuenta el contexto latinoamericano, las 
tradiciones de producción científica y tecnológica en la región y las formas en que esto puede 
aportar en la comprensión del papel de la CTI conectada con discusiones sobre los procesos de 
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desarrollo global, regional y local. Es necesario trabajar en el análisis y mejor abordaje de las 
dificultades presentes en el contexto nacional e internacional referidas a los procesos de 
vinculación y transferencia y la forma de valorar y medir actividades e impactos. Sin embargo, que 
las oficinas de vinculación y transferencia de conocimientos se hayan centrado en los productos 
comercializables tradicionales, dejando de lado por ejemplo las experiencias y potencialidades de 
las áreas de conocimiento menos reconocidas en el proceso de vinculación, implica un abordaje 
parcial y el desaprovechamiento de oportunidades para el desarrollo social y productivo, 
representado en mejoras para MiPyME, organizaciones sociales e instituciones gubernamentales. 
Esta situación muestra, además, las limitaciones de los indicadores actuales, que tienen muy poca 
o ninguna aplicabilidad por ejemplo en las ciencias médicas y de la salud, en las ciencias sociales, 
en las humanidades, en las ciencias agrarias, entre otras, que tienen dinámicas de vinculación 
diferentes a las típicamente establecidas por las ingenierías, pero que también agregan valor al 
entorno social y productivo (Estébanez, 2016). 
 En definitiva, mejorar la forma de comprender los procesos de producción y uso de 
conocimientos, y las vinculaciones entre actores que los atraviesan, ayuda a propiciar el análisis y 
evaluación de las orientaciones de las políticas de CTI hacia problemáticas propias del desarrollo 
local y regional. Una visión más amplia de la vinculación entre diferentes actores y sectores permite 
comprender y mejorar las contribuciones de la CTI a las políticas públicas, más allá de la 
comercialización de tecnología (Estébanez, 2007). Además, un abordaje integrado de estas 
cuestiones, desde el ámbito universitario, permite vislumbrar mejor el rol, tanto de las políticas y 
estrategias de CTI institucionales, como de las locales y nacionales. 
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