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RESUMEN. El Cuerpo Académico de Geografía y Geomática ha desarrollado diversos proyectos para el sector 

gubernamental a través de tres unidades de vinculación: Observatorio Urbano, Centro de Información Geográfica y 
Centro de Innovación y Desarrollo del Turismo. Este proceso no está exento de factores que limitan un mayor impacto 
en la sociedad en general. Es necesario considerar la vinculación como uno de los componentes principales del 
modelo educativo de la universidad y definir políticas que generen una plataforma institucional integral para facilitar y 
propiciar estas actividades, no sólo con el gobierno sino también con las empresas y la sociedad civil. Lo anterior 
podría ser respaldado con políticas públicas de fomento a la vinculación del gobierno con las universidades y centros 
de investigación. 
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ABSTRACT. The Geography and Geomatics research group has developed several projects for the government 

sector through three link units: Urban Observatory, Geographic Information Center and Tourism Innovation and 
Development Center. This process is not without factors limiting greater impact on society in general. It is necessary to 
consider the link as one of the main components of the educational model of the university and define policies that 
create a comprehensive institutional platform to facilitate and promote these activities, not only with the government but 
also with businesses and civil society. This could be supported with public policies to promote the link between the 
government and the universities and research centers. 
Keywords: Geography; research; cooperation. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), la vinculación se refiere a estrategias y acciones institucionales que 
involucran al personal académico y a los estudiantes de todas las disciplinas en programas y 
acciones conjuntos entre las instituciones educativas y la sociedad (Moreno y Maggi, 2011: 5). 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH, 2012: 2) ha definido a la vinculación 
como el proceso que articula las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión 
de la cultura; que integra a la función de administración y finanzas a los servicios de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) para su interacción eficaz y eficiente con el entorno 
socioeconómico, mediante el desarrollo de acciones y proyectos de beneficio mutuo que 
contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social. 
El modelo de vinculación de Etzkowitz plantea un proceso cíclico, acumulativo y transformador 
de las actividades desarrolladas por los actores de las distintas esferas -academia, empresa y 
gobierno-, y describe la interacción entre los actores claves de las tres esferas para aprovechar 
las investigaciones en el desarrollo económico de las regiones representado en la metáfora de 
la triple hélice (Cabrero, Cárdenas, Arellano y Ramírez, 2011), esto es, el Modelo de la Triple 
Hélice establece que si las universidades, las empresas y el gobierno conjugan esfuerzos y se 
relacionan, podrán obtener mejores resultados en pro del desarrollo económico y el beneficio 
social en su conjunto (Moreno y Maggi, 2011: 6). Esta teoría, con enfoque en universidades 
mexicanas, plantea que en México el contexto es una tetra hélice: universidad-empresa-
gobierno-sociedad (UAEH, 2012: 9-10). 
Saavedra (2009: 107) resalta la necesidad de que la vinculación sea concebida como la 
relación de la institución en su conjunto con la sociedad, entendida esta última de forma 
integral que incluye a los sectores productivos, agrupaciones ciudadanas, órganos de 
gobierno, partidos políticos, entre otros. 
Según Moreno y Maggi (2011: 5-6), las principales acciones de vinculación son: impartición de 
cursos de educación continua presenciales y a distancia, realización de reuniones académicas 
y eventos conjuntos, servicios de asesoría y consultoría, formación y capacitación de 
trabajadores, realización de proyectos de investigación para el desarrollo de procesos y 
productos, diseño de programas de formación de investigadores para resolver problemas 
específicos del sector productivo, prácticas profesionales, residencias o estancias 
profesionales, incubadoras de empresa y proyectos de emprendedores, transferencia de 
tecnología y creación de parques tecnológicos.Tuirán1 (2011: 15) señaló que para continuar 
elevando la pertinencia de la educación superior, es necesario multiplicar los vínculos entre las 
universidades y los sectores productivo y social.  
Las tareas de vinculación que llevan a cabo las instituciones de educación superior son 
ponderadas como estratégicas en el sentido que contribuyen a la formación de los estudiantes, 
a la pertinencia social de la educación, a la empleabilidad, así como al desarrollo social y 
económico del entorno, la región y el país (Jaimes y Múzquiz, 2008: 2). Pero para posibilitar el 
desarrollo de las actividades de vinculación en las instituciones de educación superior es muy 
importante contar con normas y procesos transparentes que apoyen el proceso y reduzcan la 
carga administrativa de los responsables técnicos de tal forma que las capacidades sean 
aprovechadas de mejor manera. 
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Cabrero, Arellano, Cárdenas y Ramírez (2011 citados en Gerónimo, 2015: 11) identificaron tres 
desafíos que inhiben las actividades de colaboración: la organización interna, la comunicación 
y la disponibilidad de recursos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vinculación 2010 en 
México los principales factores considerados como inhibidores o barreras para el 
establecimiento de actividades de vinculación pueden ser agrupados en tres categorías: 
organización interna, comunicación y disponibilidad de recursos. Dentro de la categoría de 
organización interna se ubicó la falta de correspondencia entre el calendario escolar y los 
ciclos de actividades desarrolladas en las empresas, falta de conocimiento de los servicios y de 
las capacidades de investigación y desarrollo que pueden ofrecer las universidades. En cuanto 
al desarrollo de proyectos de investigación financiados por empresas se menciona que éstos 
se dificultan por el desconocimiento de las empresas de los servicios que se pueden ofrecer, 
falta de recursos para desarrollar los proyectos. 
 
MODELO DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
HIDALGO (UAEH) 

La UAEH cuenta con un modelo de vinculación basado en un sistema de gestión que articula 
tres esferas de acción (figura 1). La esfera interna que incluye la operación de los procesos 
sustantivos de docencia, investigación y extensión, así como las estructuras de grupos de 
investigación (cuerpos académicos), programas educativos y academias. La esfera externa 
que considera los restantes tres factores de la tetra hélice: sociedad-gobierno-empresa. Y una 
esfera intermedia que articula los elementos y procesos internos de la institución con las 
estructuras y procesos del ambiente externo mediante la gestión de la vinculación. Esta es una 
de las pocas universidades que ha planteado explícitamente un modelo de vinculación 
Universidad-Gobierno-Empresa-Sociedad.  
 

 
Figura 1. Modelo de vinculación de la UAEH. Fuente: UAEH (2012: 14) 
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LA VINCULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

El modelo educativo de la Uqroo señala la generación de nuevo conocimiento y la 
investigación básica y la aplicada como vertientes de una de sus funciones esenciales, cuyas 
actividades deben destinarse a plantear soluciones o resolver problemas regionales, en 
colaboración con instancias externas, tales como: comunidades, organismos sociales, 
empresas, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y de investigación 
(UQROO, 2010: 20). 
En la institución existen actualmente diversos espacios que desarrollan actividades de 
vinculación. Tal es el caso del Centro Emprendedor de Negocios, Bufete Jurídico, Centro de 
Estudios Interculturales, Centro de Información Geográfica y la propia Dirección General de 
Vinculación y Extensión. Esta última, plantea incrementar las acciones para el desarrollo de 
proyectos de vinculación con el sector público, el sector privado, organizaciones de la sociedad 
civil y las instituciones de educación respondiendo a las necesidades del entorno mediante los 
servicios: 
- Elaboración de proyectos estratégicos de acuerdo a los requerimientos de los sectores 

público, privado y social. 
- Asesoría a empresas para participar en convocatorias de investigación aplicada e 

innovación tecnológica, gestión y desarrollo del proyecto. 
Por otra parte, de acuerdo con lo planteado en el modelo educativo y las políticas educativas 
institucionales y nacionales, los profesores-investigadores se organizan en cuerpos 
académicos (CA) para elaborar y desarrollar, de manera colegiada, proyectos de investigación 
básica y aplicada que incidan principalmente en el desarrollo de la región. 
Estos cuerpos académicos son evaluados a través del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (Prodep) de la Secretaría de Educación Pública y certificados, por tres o cinco años, 
en uno de los tres niveles siguientes: En Formación, En Consolidación o Consolidado. Para 
ello se consideran diversos indicadores relacionados con la formación académica de sus 
integrantes, certificación individual como investigadores nacionales (SNI), producción, gestión y 
formación de recursos humanos de manera colegiada. 
 
EQUIPO DE GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA (EGYG) 

El equipo de Geografía y Geomática se integra por profesores-investigadores de tiempo 
completo en el Cuerpo Académico de Geografía y Geomática (CAGyG) y por técnicos 
académicos del Centro de Información Geográfica (CIG). 
En 2001 se crea el CIG como una estrategia institucional para vincularse con los diferentes 
sectores y para hacerse de recursos extraordinarios que apoyen las funciones sustantivas de 
la universidad. Se conformaba por siete personas: un jefe del centro, responsables de las 
áreas de SIG, GPS y Sistemas, analistas del área de SIG y de Sistemas, y un asistente del 
centro. 
En el contexto institucional y nacional planteado en el apartado previo, surge en 2002 el 
Cuerpo Académico de Geografía como un CA En Formación, con un enfoque interdisciplinar y 
multi-dependencias. Se conforma con cuatro doctores y tres maestros en las áreas de 
geografía, biología, planeación, antropología, economía, matemáticas y estadística, quienes 
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pertenecen a tres dependencias académicas de la Unidad Chetumal: División de Ciencias e 
Ingeniería, División de Ciencias Políticas y Humanidades y División de Ciencias Sociales y 
Económico Administrativas. En 2006 logra transitar al nivel de En Consolidación y en 2009 al 
nivel de Consolidado. En este año 2015 obtuvo el refrendo como CA Consolidado hasta el año 
2020. Sus líneas de investigación son: 
- Formación y organización de espacios socioeconómicos. 
- Métodos y técnicas aplicadas al análisis del territorio. 

Participa en cuatro programas de posgrado: 
- Doctorado en Geografía. 
- Maestría en Planeación. 
- Maestría en Gestión Sustentable del Turismo. 
- Maestría en Economía. 

 
Desde su creación, el CAGyG ha procurado desarrollar sus actividades vinculadas, dentro de 
lo posible, con instancias externas de los diferentes sectores. Por lo cual ha llevado a cabo 
como estrategia, en conjunto con el Centro de Información Geográfica, la creación de dos 
unidades de vinculación: Observatorio Urbano de Chetumal (OULCH) y Centro de Innovación y 
Desarrollo del Turismo (CIDETUR). El OULCH fue creado en 2008 bajo el auspicio del 
Municipio de Othón P. Blanco y la Secretaría de Desarrollo Social en el marco del programa 
Hábitat de Naciones Unidas. Por otro lado el CIDETUR se creó en 2011 en el marco del 
programa de centros de articulación productiva de la Secretaría de Economía a nivel nacional y 
Secretaría de Desarrollo Económico Estatal. 
Con base en el modelo de la UAEH se ha planteado un esquema de vinculación del CAGyG 
que integra tres espacios: interno, externo y de enlace (cuadro 1). La primera está conformada 
por el recurso humano, Equipo de Geografía y Geomática, en los procesos sustantivos de la 
universidad en los que participan. La segunda se refiere a las instancias con las cuáles 
guardan vinculación, aunque cabe señalar que la menos atendida hasta el momento es el 
sector social. Por último, la dimensión de enlace está constituida por el CAGyG, CIG, OULCH y 
CIDETUR. 

Cuadro 1. Esquema de vinculación del CAGyG y CIG 

Espacio interno Espacio de enlace Espacio externo 

Equipo de Geografía y Geomática (EGyG) 
integrado por siete profesores-Investigadores y 
cuatro técnicos académicos 

 

Sector académico 

 

Sector gubernamental 

Desarrollan funciones de docencia, investigación 
y extensión 

 

Sector privado 

 
Sector social 

Fuente: elaboración propia 

Cuerpo Académico de 

- eografía y 
eomática 

Ubse:p 
Urbano 
Local 
t Hetumal 

CIDETUR 
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La vinculación con el sector gubernamental y privado ha sido principalmente a través del CIG, 
OULCH y CIDETUR. En cuanto a la vinculación con otras instituciones académicas o redes 
académicas, éste ha sido, en su mayoría, a través del CAGyG. Tal es el caso de la relación 
que se mantiene con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) desde 
2005 y con la Universidad Autónoma del Estado de México desde el 2008, así como con la 
RIDOT desde 2009 y con la Red Nacional de Instituciones Geográficas Académicas (RENIG) 
creada en 2011. 
 
EXPERIENCIAS DEL CUERPO ACADÉMICO DE GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA 

El trabajo desarrollado por el CAGyG con el apoyo del CIG se presenta en el cuadro 2, donde 
se describen algunos de los proyectos desarrollados a lo largo de catorce años de 
colaboración. De los proyectos relacionados se tiene que 48% han sido con el sector 
gubernamental y 36% con el académico. La vinculación con el sector privado y social ha sido 
sólo de 8% y 4% respectivamente. 
Chang (2010: 93) plantea ciertos factores que pueden obstaculizar la vinculación, como son las 
políticas públicas, procesos administrativos, carga académica, entre otros. En nuestro caso, las 
situaciones identificadas que limitan e incluso podrían llegar a inhibir la relación de los grupos 
de investigación en la Universidad de Quintana Roo con el sector productivo y sobre todo con 
el sector gubernamental se clasificaron en aquellas relacionadas con políticas y culturas de su 
entorno gobierno-empresa y aquellas ligadas con las políticas y organización interna de la 
propia institución. 
 

Cuadro 2. Proyectos y acciones de vinculación del Equipo de Geografía y Geomática (CAGyG y CIG) 

Año fin 
Unidad(es) de 
vinculación 

Proyecto Financiamiento Sector 

2017 OULCH / CIG Resiliencia urbana ante desastres por 
huracanes en el Caribe Mexicano: 
Chetumal, Tulum y Playa del Carmen 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Académico 

2015 CIG México conectado Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Gobierno 
Federal 

2015 CIG Estudio de diagnóstico del Agroparque 
Industrial de Alta Tecnología, Quintana 
Roo 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 
y Privado 

Gobierno 
Federal / 
Privado 

2015 CIG Dinámicas migratorias, turismo y vida 
cotidiana en la Costa Maya de 
Quintana Roo 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Académico 

2015 CIG Desarrollo sustentable de la zona 
costera 

Programa para el 
Desarrollo Profesional 

Académico 

2014 CIDETUR Agendas de Competitividad Turística: 
Cozumel, Bacalar, Riviera Maya y 
Cancún 

Secretaría de Turismo / 
Gobierno Estatal 

Gobierno 
Federal 

2011-
2015 

CAGyG Red Nacional de Instituciones 
Geográfica-Académicas (RENIG) 

Nueve universidades 
mexicanas 

Académico 

2011 CIG Atlas de Peligros Naturales y Riesgos Municipio de Othón P. Gobierno 
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 de Othón P. Blanco Blanco y Secretaría de 
Desarrollo Social – 
SEDESOL 

Municipal y 
Federal 

2011 OULCH / CIG Estudio de movilidad urbana para el 
diseño del sistema integral de 
transporte urbano de las localidades de 
Othón P. Blanco. 

Unión de Transportistas 
Mahahual, S. A. de C. V. 
del Grupo ADO y 
Municipio de Othón P. 
Blanco 

Privado / 
Gobierno 
Municipal 

2011 CIG Actualización del estudio para la 
generación de datos cartográficos, 
estadísticos y realización de análisis 
geoespaciales para la producción de 
información de soporte en el proceso 
de creación del municipio de San Felipe 
Bacalar 

Congreso del Estado de 
Quintana Roo 

Gobierno 
Estatal 
(Poder 
Legislativo) 

2010 CIG Atlas de Peligros Naturales y Riesgos 
de Benito Juárez 

Municipio de Benito 
Juárez y Secretaría de 
Desarrollo Social – 
SEDESOL 

Gobierno 
Municipal y 
Federal 

2009 CAGyG Red Iberoamericana de Observación 
Territorial (RIDOT) 

Diversas universidades 
iberoamericanas 

Académico 

2009 OULCH / CIG Diagnóstico e Identificación de nuevos 
polígonos Hábitat para la ciudad de 
Chetumal 

Municipio de Othón P. 
Blanco y Secretaría de 
Desarrollo Social - 
SEDESOL 

Gobierno 
Municipal y 
Federal 

2009 OULCH / CIG Indicadores de desarrollo humano 
 

Municipio de Othón P. 
Blanco y Secretaría de 
Desarrollo Social - 
SEDESOL 

Gobierno 
Municipal y 
Federal 

2009 OULCH / CIG Indicadores de violencia social y de 
género 
 

Municipio de Othón P. 
Blanco y Secretaría de 
Desarrollo Social - 
SEDESOL 

Gobierno 
Municipal y 
Federal 

2008 OULCH Creación del Observatorio Urbano de la 
ciudad de Chetumal 

Municipio de Othón P. 
Blanco y Secretaría de 
Desarrollo Social - 
SEDESOL 

Gobierno 
Municipal y 
Federal 

2008-
2015 

CAGyG Seminario de investigación (anual con 
sedes alternas) 

Universidad de Quintana 
Roo – Universidad 
Autónoma del Estado de 
México 

Académico 

2005-
2015 

CAGyG Simposio Mexicano-Colombiano de 
Investigación Geográfica (bianual con 
sedes alternas) 

Universidad de Quintana 
Roo – Universidad 
Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia 

Académico 

2005 CAGyG Evaluación del Programa Hábitat, 
Región Sureste 

Secretaría de Desarrollo 
Social – SEDESOL 

Gobierno 
Federal 

2003 CAGyG Pobreza Urbana en México. Región 
Sureste 

Secretaría de Desarrollo 
Social – SEDESOL 

Gobierno 
Federal 

2003 CIG Atlas de la Costa Maya USAID y Universidad de 
Rhode Island 

Académico 

2001-
2015 

CIG Diplomado en Sistemas de Información 
Geográfica (7 ediciones) 

Personal de 
dependencias de gobierno 

Gobierno, 
Social y 
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y profesores. 
Colegio de Posgraduados. 

Académico 

2001-
2015 

CIG Cursos de capacitación INEGI, Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural e Indígena 
(SEDARI) 

Gobierno 
Federal y 
Estatal 

2001 CIG PONRE (Estimación de Población No 
Residente de Quintana Roo) 

Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Regional del 
Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 
(SEPLADER) 

Gobierno 
Estatal 

Fuente: elaboración propia 

 
El entorno en que se desenvuelven las universidades constituyen un elemento importante a 
considerar y que puede marcar la diferencia en la intensidad de vinculación de las instituciones 
(Cabrero et. al, 2011). Un aspecto que resalta en el entorno empresarial y gubernamental de la 
Universidad de Quintana Roo es la falta de credibilidad en las capacidades institucionales, 
dándose casos en los cuales se han otorgado importantes recursos gubernamentales a 
empresas externas a la entidad para el desarrollo de proyectos de planificación y ordenamiento 
del territorio, las cuales muchas veces sólo realizan trabajo de gabinete y su único trabajo de 
campo consiste en recabar los diferentes estudios realizados en las instituciones estatales para 
regresar posteriormente al escritorio e integrar la información. Como ejemplo, en 2002 el CIG 
presentó una propuesta técnica-económica muy detallada, por un monto de $300 000, para la 
creación de un Sistema de Información Geográfica para el Análisis Territorial de la Incidencia 
Delictiva (SIGATID) en la ciudad de Chetumal, misma que no fue aceptada. Sin embargo, 
meses más tarde se anunció la realización del proyecto SIGATID por un monto de $1 500 000 
otorgado a una empresa consultora foránea. 
 “Las diferencias existentes entre las culturas organizativas, objetivos, estilos y tiempos de 
trabajo de las empresas y universidades hacen que la relación entre ellas sea un proceso 
complicado” (Vega, Manjarrés, Castro y Fernández, 2011: 115). Estas diferencias se presentan 
también con el sector gobierno en nuestra entidad, donde en algunos casos se considera a la 
universidad como una oficina más del gobierno que recibe ya un presupuesto y por lo cual está 
“obligada” a realizar los estudios que se le soliciten con un financiamiento mínimo y muchas 
veces insuficiente para llevar a cabo la investigación. Aunado a lo anterior, existe una “cultura 
del 10% de mochada” en algunas dependencias del sector gubernamental para el 
otorgamiento de proyectos, lo cual desde luego es más viable para empresas consultoras que 
para una institución educativa. 
Al interior de la propia institución también se presentan situaciones que reducen las 
posibilidades de colaboración con los otros sectores. Tal es el caso de las políticas 
institucionales que privilegian la vinculación de la universidad mediante el desarrollo de 
proyectos que puedan redituar ingresos adicionales y prestan una atención reducida a otras 
formas de vinculación, sobre todo con el sector social, que resultan estratégicos para el 
cumplimiento de la función social de la universidad. 
También, se puede observar la falta de políticas institucionales que permitan la asignación 
transparente de recursos generados en los proyectos de vinculación para el fortalecimiento de 
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los propios grupos de investigación y de los programas educativos, sobre todo los de nivel 
posgrado que en su mayoría dependen de las cuotas aportadas por los estudiantes para su 
operación. 
Otra limitante, que no es privativo de la universidad, pero que puede repercutir en la cantidad y 
calidad de los proyectos de vinculación, es la excesiva carga académica del profesorado entre 
los cuales se encuentra la impartición de cursos curriculares, asesorías, tutorías, gestión 
académica, gestión administrativa, actualización profesional y docente e investigación. Si a lo 
anterior se le adicionan procesos administrativos poco eficientes que generan excesiva 
burocracia y lentitud en trámites administrativos contrastando con los tiempos más reducidos 
que exigen muchas veces los proyectos, entonces el panorama se torna menos propicio para 
las acciones de vinculación. 
 
LA VINCULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. UNA MISIÓN EN CIERNES 

“Las capacidades productivas, que durante algún tiempo constituyeron la línea divisoria entre 
las naciones, son reemplazadas hoy por las capacidades de aprendizaje, basadas en la 
generación, difusión y uso del conocimiento” (Vega et al., 2011: 210). Además, de acuerdo con 
ciertos enfoques, “las relaciones fluidas entre las universidades, por una parte, y la industria, el 
gobierno y la sociedad en general, por otra, se convierten en una estrategia indispensable para 
validar y legitimar los resultados de la actividad científica” (Vega et al., 2011: 114). 
A nivel nacional las políticas podrían contribuir a fomentar la vinculación del gobierno, tanto 
nacional como estatal y municipal, con las universidades y centros de investigación. Tal es el 
caso del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en donde se resalta el flexibilizar o 
eliminar las normas administrativas que dificulten o impidan innecesariamente la vinculación 
escuela-empresa. 
Con base en la experiencia de vinculación, de prácticamente quince años en la universidad, 
observamos que es necesario considerarla como uno de los componentes principales del 
modelo educativo de la universidad y definir políticas que generen una plataforma institucional 
integral para facilitar y propiciar las actividades de vinculación con las otras esferas del 
sistema. Lo que se requiere es institucionalizar los vínculos de la universidad con los demás 
actores de su entorno socioeconómico, ya sea el gobierno, el sector empresarial y la sociedad. 
Sin embargo, lo anterior no será suficiente sin el involucramiento y compromiso de los sectores 
productivo y gubernamental. 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
1 En ese momento fungía como Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 

México. 
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