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Resumen 

El presente documento analiza los impactos resultantes de 

la interacción dinámica entre Instituciones de Educación 

Superior y el Sector Empresarial. Considerando el modelo 

de Etzkowitz y Leydesdorff (2000), se toman en 

consideración los tres agentes involucrados en el modelo 

de la triple hélice, de la cual se desarrollan sistemas de 

transferencia tecnológica, pero analizados desde la 

perspectiva de la responsabilidad social. Finalmente, se 

analiza la formalización de las interacciones entre agentes 

por le mediación legal, tales como convenios, acuerdos de 

colaboración, entre otros, particularizando en el caso del 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, como 

estudio de caso.  

Responsabilidad Social, Instituciones de Educación 

Superior, Empresas Privadas, Modelo de la Triple 

Hélice 

Abstract 

This paper analyze the resultant impacts of dynamic 

interaction among Higher Education Institutions and 

Private Business.  Considering the Triple Helix Model 

(Etzkowitz y Leydesdorff, 2000), we consider the three 

agents involved, which developed technology transfer 

systems, but analyzed from Social Responsibility 

perspective. Finally, we consider the formalization of the 

dynamic interactions among agents thru legal mediation, 

such as agreements, collaboration pacts and contracts; we 

mainly analyze these issues on the cases of study of the 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.  
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Introducción 

 
Hoy en día los países más competitivos tienen 

como prioridad el generar estrategias de 

vinculación entre las instituciones educativas de 

nivel superior–gobierno–sector empresarial, 

capitalizando así la trasferencia de 

conocimiento, invirtiendo en ciencia y 

tecnología para generar innovación y, con ello, 

tener la debida protección de la propiedad 

intelectual e industrial como factores claves para 

una mayor competitividad, adaptación, 

capacidad de anticipación y respuesta a las 

necesidades del entorno.  

En México existe una gran 

desvinculación entre las instituciones de 

educación superior, empresas privadas y 

gobierno para alinear sus objetivos, así como 

aprovechar la acumulación de conocimiento y 

promover la innovación. De allí la importancia 

de analizar y establecer estrategias que permitan 

impulsar el desarrollo del ITSPV (Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto Vallarta), cuyo 

objetivo primordial sea el de impulsar la 

innovación, la competitividad y desarrollo 

tecnológico como herramienta fundamental para 

el despliegue de iniciativas de desarrollo. 

Actualmente el ITSPV como institución 

de educación superior no se encuentra exenta de 

formar parte de ese gran número de 

universidades que día a día buscan cumplir con 

los requerimientos que las agencias e 

instituciones  gubernamentales y del sector 

empresarial demandan, dando con ello 

cumplimiento al tan mencionado en el ámbito 

educativo, Modelo de Triple Hélice (Etzkowitz 

y Leydesdorff, 2000).  

 

 

 

 

Como parte de los procesos a seguir en el 

Sistema de Gestión de Calidad del ITSPV, se 

demanda el cumplimiento de esta vinculación, 

de ahí se toman como referencia dos de los 

departamentos claves para que se lleve a cabo de 

manera efectiva la Gestión del Conocimiento y 

Transferencia Tecnológica, a saber, la 

Subdirección de Vinculación y el Departamento 

de Servicio Social.  

Las universidades realizan un servicio 

público de educación superior mediante dos 

rutas. La primera de ellas es la “académica”, en 

donde se desarrolla la formación humana, 

profesional y cognitiva y, la segunda, es la 

“investigadora” en donde se le da vida a la 

construcción de conocimientos y, por ende, a la 

difusión de los mismos. Ambos elementos 

constituyen los dos ejes de gestión socialmente 

responsable de esta institución educativa, 

particularmente en aquellas que obedecen a una 

formación de carácter tecnológico.  

Con base en lo anterior, necesariamente 

se hace referencia a la efectividad en el 

desarrollo tecnológico (Gestión del y 

Transferencia Tecnológica) que debe llevar a 

cabo la Universidad, el trabajo tanto del área 

administrativa (gestión) como el área académica 

(investigación, formación y extensión)  no debe 

de ser aislado, sino de forma integral, tal como 

lo refiere François Vallaeys (2013), al hablar 

sobre la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), la cual se puede considerar no solo como 

una estrategia, sino como una metodología u 

objetivo de la institución, mismo que implica un 

compromiso de los centros de educación 

superior no sólo a formar buenos profesionales, 

sino también personas sensibles a los problemas 

de los demás, comprometidas con el desarrollo 

de su país y la inclusión social de los más 

vulnerables, personas entusiastas y creativas en 

el transcurso de su profesión con la promoción 

del desarrollo participativo de su comunidad.  
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Para poder entender la (RSU) es 

necesario abordar otro concepto que es similar a 

éste, se trata de la responsabilidad social 

económica (RSE), que se entiende como el 

conjunto de obligaciones y compromisos que se 

derivan de los impactos que la actividad de las 

organizaciones produce en los ámbitos social, 

laboral, medioambiental y de los derechos 

humanos. En la gestión interna de la Institución, 

la meta es orientarla hacia la transformación de 

la Universidad en una 

pequeña comunidad ejemplar 

de democracia, equidad, transparencia y hacer 

de ella un modelo de desarrollo sostenible. 

Una estrategia posible es que las 

Universidades firmen convenios con otras 

instituciones para desarrollar investigaciones 

interdisciplinarias, creando una sinergia de 

saberes, donde el resultado se verá reflejado en 

más proyectos, transferencia tecnológica, 

prácticas de innovación, gestión de recursos 

económicos para el desarrollo de  proyectos, 

creando con ello sociedades de conocimiento 

que impactaran en el ámbito social, económico y 

político de la región.  

Por su parte, Medina (2014), a través de 

la Red Universitaria, menciona que la educación 

superior en Jalisco incrementa sus alcances en 

cuanto a opciones educativas, cobertura y 

exigencia en la calidad de los planes de estudio, 

con el reto permanente de propiciar el desarrollo 

del Estado.  La preocupación no es solamente 

que los estudiantes aprendan sobre la disciplina 

del programa educativo elegido, sino que su 

proceso de formación se enriquezca con lo que 

observan y lo que les impulsa a aplicar en su 

entorno inmediato. Valores como la 

responsabilidad y la ética, deben ser 

necesariamente incorporados en todo el plan de 

estudios como un eje transversal a todos los 

conocimientos y con ellos, también la visión de 

la sustentabilidad (Medina, 2014). 

                                                          

Marco teórico 

 
Las Instituciones de Educación Superior 

Tecnológica deben responder al reto que 

enfrentamos como sociedad, mediante la 

generación del conocimiento y transferencia 

tecnológica, mediante la Innovación y 

Responsabilidad Social Universitaria, la cual tiene 

la clara intención de generar proyectos que 

permitan mejorar la calidad de vida de la personas, 

al promover,  a través de la investigación, 

metodologías para la solución de problemas 

específicos, siendo orientado   a todos los sectores 

( público, privado y no lucrativo).  

 

A continuación se realiza un breve la 

conceptualización y análisis sobre la importancia 

de cada tópico, que impactan en la vinculación 

(extensión universitaria) como uno de los ejes 

fundamentales de la RSU. 
 

Responsabilidad Social  

 

Es importante tener un concepto base de lo que 

es la Responsabilidad Social, misma que se 

conceptualiza como un compromiso voluntario, 

adquirido en el interior de una empresa con la 

transparencia, el buen gobierno, la mejora del 

entorno y la calidad en las relaciones laborales, 

en definitiva contribuirá al bien común 

(Gauthier, 2005).  

La RSE constituye una forma de 

manifestar la contribución de las empresas a la 

construcción de una sociedad mejor: más justa, 

más solidaria, más sostenible. La amplitud del 

concepto evidencia que no existe un único 

modelo de responsabilidad social ni unas 

acciones específicas en las que deba 

forzosamente concretarse, pues cada empresa 

puede elegir diversos caminos de participación 

social y de contribución al bien común (Jáuregui, 

Pujalte y Torme, 2011).  
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De lo anterior, entonces se puede decir 

que la Responsabilidad Social Empresarial es la 

aceptación de la necesidad de un enfoque más 

responsable de la gestión firmemente 

comprometido con el cuidado del impacto 

económico, social y ambiental de las decisiones 

y actividades empresariales (Martínez, 

Escobedo y García, 2012). 

Como resultado de la iniciativa de las 

Naciones Unidas, y con la participación de los 

diferentes actores comprometidos o 

involucrados en las acciones de la 

responsabilidad social, a saber, empresarios, 

sindicatos, auditores, asesores, academicos, y 

representantes de las organizaciones 

gubernamentales, es que surge el sistema ISO 

26000 como una normatividad internacional que 

crea un instrumeto general sobre la 

“Responsabildad Social”. Los principios que 

comprende esta norma son los siguientes:  

1) Respeto a los derechos humanos 

2) Transparencia 

3) Respeto al estado de derecho 

4) Rendición de cuentas 

5) Comportamiento ético 

6) Respeto a las normas internacionales del 

comportamiento 

A su vez, ISO 26000 propone ser 

consiente de tres aspectos fundamentales (Lee, 

2014):  

a) Relación entre la organización y la 

sociedad 

b) Relación entre la organización y las 

partes interesadas  

c) Relación entre la sociedad y las partes 

interesadas  

 

De este modo las organizaciones se 

comprometen a tener en cuenta y respetar a sus 

partes interesadas. Así, la guía de éstos sería a 

partir de los siete preceptos que la integran 

(Martínez, Escobedo y García, 2012): 

1) Gobernanza 

2) Derechos humanos 

3) Prácticas de la empresa 

4) Entorno de la empresa 

5) Prácticas justas con otras empresas y 

organizaciones 

6) Atención a problemas de consumidores 

7) Desarrollo y participación en la 

comunidad  

Derivado de las definiciones anteriores y 

de la normatividad podemos referir entonces, 

que la responsabilidad social empresarial debe 

ser entendida como es el compromiso adquirido 

voluntariamente para buscar el mejoramiento 

social, económico y ambiental de la sociedad 

(Griesse, 2007). Esta se logra evidenciar a través 

de la ejecución de prácticas empresariales que 

generen un impacto positivo dentro de la 

organización y fuera de ésta.  

Responsabilidad Social Universitaria  

 

La institucionalización de las prácticas se deriva 

en buena medida del establecimiento de las 

normatividades en diversos ámbitos (civiles, 

religiosas, morales, entre otros) que se arraigan 

mediante la educación y la socialización, de allí 

la importancia de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), que de manera reciente ha 

empezado a permear en los discursos de los 

funcionarios universitarios y sus asesores. 
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Al respecto Vallaeys (2013), nos dice 

que la Responsabilidad Social Universitaria, al 

igual que la empresa que ha debido superar el 

enfoque filantrópico de la inversión social (como 

gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el 

nuevo paradigma de la Responsabilidad Social, 

la Universidad debe tratar de superar el enfoque 

de la "proyección social y extensión 

universitaria" como “apéndices” bien 

intencionados a su 5 Está demás decir que la 

Responsabilidad Social implica el respeto del 

marco legal. Como es obvio que "hay que 

cumplir con la ley", nos interesamos aquí sólo 

por la parte "voluntarista" de la Responsabilidad 

Social, la que define acciones más allá de lo que 

exige la ley. Función central de formación 

estudiantil y producción de conocimientos, para 

poder asumir la verdadera exigencia de la 

Responsabilidad Social Universitaria.  

Siguiendo con el planteamiento de 

Vallaeys, este nos dice: En primer lugar, 

corresponde a la evolución actual del concepto 

general de “responsabilidad social” tal como lo 

define ahora la norma ISO 26000 (la 

responsabilidad social de una organización se 

responsabiliza de los impactos de la 

organización hacia la sociedad y el 

medioambiente). Al mismo tiempo, no es una 

mera aplicación a la universidad de los procesos 

de responsabilidad social empresarial, puesto 

que los impactos universitarios son genuinos y 

se cuidan desde las genuinas competencias 

académicas de la universidad.  

En segundo lugar, es más complejo y 

amplio que los enfoques venidos de América del 

Norte y Europa, ambos demasiado limitados por 

la dimensión  medioambiental (campus 

sostenible), una escasa atención a los procesos 

formativos o de vinculación y ninguna atención 

a los procesos cognitivos y epistemológicos.  

 

 

La concepción latinoamericana de la 

(RSU) es más radical que la del Norte, porque se 

apoya en la tradición latinoamericana de la 

misión social universitaria que las universidades 

del Norte han descuidado ampliamente. En 

tercer lugar, permite desarrollar una crítica 

integradora frente a la estrechez del paradigma 

latinoamericano de la extensión, que tiende a 

reducir la responsabilidad social de la 

universidad al mero compromiso solidario con 

poblaciones necesitadas, velando por completo 

todos los problemas internos a la universidad 

(administrativos y académicos) que, sin 

embargo, reproducen a menudo las patologías 

sociales y medioambientales visibles fuera de la 

universidad. Digo que la crítica es integradora 

porque la extensión se beneficia en realidad 

mucho de una gestión universitaria socialmente 

responsable, puesto que ésta coloca a los 

proyectos sociales solidarios en el corazón de los 

procesos educativos (aprendizaje servicio, 

metodología de la enseñanza basada en 

proyectos sociales), evitando por primera vez 

hacer de la extensión la última rueda del coche 

universitario. Y finalmente, en cuarto lugar, me 

parece que este paradigma de (RSU) constituye 

una excelente arma para enfrentar una novedosa 

tendencia a la mercantilización digital de la 

educación superior.  

Por su parte, la UNESCO (2010) en su 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior 

2009 reconoció el termino RS como “la 

capacidad de la educación superior de responder 

a las necesidades sociales y  de paso recalcó que 

el objetivo de la educación superior no debe ser 

únicamente educar al individuo sino dotar a las 

futuras generaciones  con habilidades y 

conocimiento necesario para manejar  desafíos 

globales tales como pobreza, conflicto y cambio 

climático”.  
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Para lograr lo anterior, según la 

UNESCO, la educación superior debe renovar 

constantemente sus conexiones con la sociedad 

en su conjunto, impulsar y comprometerse de 

manera proactiva con un diálogo con los 

ciudadanos para crear una verdadera sociedad 

basada en el conocimiento, que haga suyo el 

balance entre competitividad y equidad y no 

únicamente pugnar por una economía basada en 

el conocimiento (Martínez Ramos , Escobedo 

Cisneros , & García, 2012).  

 

 

Modelo de la Triple Hélice  

El modelo de la triple hélice se refiere al 

concepto de innovación en espiral que captura 

las relaciones reciprocas múltiples entre diversas 

esferas (públicas, privadas y académicas) en las 

diferentes etapas de la capitalización del 

conocimiento (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; 

Villanueva, 2007).  

El modelo de la triple hélice es un 

proceso intelectual orientado a visualizar la 

evolución de las relaciones entre universidad-

sociedad, y por otro lado caracterizado por la 

intervención de la universidad en los procesos 

económicos y sociales (Castillo, 2010). 

 

 

Rivera, De Dios y Arreola (2010), 

explican que el modelo de la triple hélice 

describe y norma las bases para el acceso al 

desarrollo económico a partir del fomento de 

interacciones dinámicas entre la universidad, la 

industria y el Estado (ver ilustración 2).  

 

Figura 2 Modelo de la Triple Hélice. Fuente: Rivera, De 

Dios y Arreola (2010). 

 

Acuerdos y Convenios de Colaboración  

Los Convenios y Acuerdos son documentos que 

presentan el o los programas de colaboración a 

que han llegado dos o más instituciones y en los 

que se establecen las bases para el desarrollo de 

proyectos académicos de diversa índole: 

impacto, trascendencia, pertinencia y naturaleza, 

que se puedan agrupar de la siguiente manera:  

- General: Cuando se establece un marco 

general para el desarrollo de programas 

institucionales, en funciones sustantivas 

de la Universidad, y que enuncian 

condiciones básicas de operación 

- Específico: Documento que surge o no 

de un Convenio o Acuerdo General y que 

incluye responsabilidades específicas a 

que se sujetaran las partes involucradas 

para llevar a cabo un proyecto 

determinado 

Figura 1 Responsabilidad Social Universitaria. Fuente: 

Vallaeys, (2013) 



63 

 Artículo                                                     Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                   
Marzo 2016 Vol.2 No.3 57-68 

 

 
 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

SÁNCHEZ-BELTRÁN, Martha Irene, GONZÁLEZ-MORENO, Cynthia Dinorah y 

NAVARRO-ALVARADO, Alberto. Responsabilidad Social: Impacto de los convenios de 

colaboración entre Instituciones de Educación Superior y el Sector Empresarial. Revista de 

Planeación y Control Microfinanciero 2016 

- De apoyos Académicos: Coadyuva al 

mejoramiento y actualización 

tecnológica de la comunidad 

universitaria a través de la asesoría para 

instrumentación de una determinada área 

o mediante el otorgamiento de apoyos en 

la compra de material y equipo  

- De Colaboración en Docencia: 

Contribuye a la realización de programas 

académicos conjuntos (Diplomados, 

cursos de Educación Continúa o de 

Capacitación) 

- De Donación: Establece las condiciones 

de donación de algún bien para beneficio 

de la comunidad universitaria.  

- De Comodato: Bajo la modalidad de 

Contrato Civil mediante el cual se 

otorga, a título gratuito, un bien para que 

lo use la Universidad por cierto tiempo o 

para determinado servicio, con la 

obligación de restituirlo una vez 

cumplido lo estipulado.  

- De Superación Académica: Permite el 

intercambio de becas a nivel posgrado, 

cuyo objeto es la formación específica o 

especializada del personal académico de 

las instituciones firmantes.  

- Intercambio de Profesores y/o 

Investigadores: Promueve el 

intercambio periódico de profesores y/o 

investigadores para la impartición de 

cursos y seminarios o para la realización 

de estancias de investigación.  

- De investigaciones conjuntas: Estipula 

los criterios de tiempo, actividades y 

responsabilidades a que se sujetan las 

instituciones participantes, en el marco 

de proyectos de investigación.  

 

 

- De difusión: Establece las condiciones 

mediante las cuales una de las partes dará 

a conocer algún material de la otra o 

participará en actividades de divulgación 

del conocimiento o culturales.  

- De coedición: Estipula los términos de 

responsabilidad y económicos en que dos 

o más instituciones realizarán alguna 

publicación.  

- De Derechos de Autor: Indica las 

condiciones a las que se sujetan las partes 

para la Universidad pueda distribuir y 

comercializar la obra del autor.  

- De Intercambio de Estudiantes: 

Propicia que los alumnos puedan ir a 

otras instituciones que participan en este 

programa, durante un semestre o un año, 

y que los alumnos de la contraparte 

vengan por un lapso similar, 

inscribiéndose en sus Universidades de 

origen.  

- De Becas a la Excelencia: Propicia el 

reconocimiento al mérito de los alumnos 

destacados de licenciatura y/o posgrado, 

a través del pago de inscripciones y 

colegiaturas en porcentajes varios.  

- De Servicios Académicos – 

Profesionales (Residencias): Establece 

el marco de responsabilidad para el 

desarrollo de un proyecto que puede 

incluir investigación, asesoría 

profesional o desarrollo de productos.  

- De Servicio Social, Estancias 

Profesionales, Prácticas e Internados: 
Define el marco de responsabilidad para 

el desarrollo de un proyecto que 

estudiantes de la Universidad realizarán 

en un organismo del sector público o 

privado.  
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- De Sabáticos: Estable el marco de 

responsabilidad para el goce de un 

periodo sabático de académicos y las 

obligaciones a su retorno a la 

Universidad  (Iberoamericana, 2006) 

La competencia de celebración de los 

convenios y acuerdos de colaboración dependerá 

del tema a tratar, focalizando al modelo 

planteado en la RSU corresponde al área de 

Vinculación o Extensión Universitaria, así como 

a la Dirección o Rectoría de la Institución de 

Educación Superior, firmar lo conducente en pro 

del desarrollo social, cultural, político, y 

económico de la región, Estado o país.  

Impacto de la Responsabilidad Social 

Universitaria 

 
Por impacto se entiende el efecto que la acción 

normal de la organización provoca en 

determinadas personas y elementos del entorno 

interno y externo, próximo y lejano de ésta. 

Tales impactos pueden resultar positivos o 

negativos; obviamente, a la RSU interesan 

particularmente los impactos negativos de la 

actividad de la Universidad, con el fin de 

gestionarlos de una manera diversa que permita 

revertir las consecuencias negativas. Los 

impactos producidos por la Universidad derivan 

de sus principales actividades y funciones 

tradicionales: la académica (formación humana 

y profesional), la de investigación (creación de 

nuevos conocimientos y transferencia social de 

los mismos) y la de extensión (relación de la 

Universidad con el resto de actores sociales).  

Según las definiciones citadas (Vallaeys, 

2013), para desarrollar una actuación 

socialmente responsable es necesario actuar en 

cuatro líneas claves de una forma integral: la 

gestión interna, la docencia, la investigación y la 

proyección social o extensión universitaria.  

 

 

Cada una de estas áreas debe quedar bajo 

el influjo de una actuación socialmente 

responsable integrada, ya que los efectos 

derivados de cada uno ellos suponen 

implicaciones tanto para el conjunto de sus 

grupos de interés como para el resto de áreas 

claves. 

 A continuación se definen las políticas 

que deben ser desarrolladas en cada una de ellas, 

así como las implicaciones que supondrían el 

ejercicio de una actuación socialmente 

responsable:   

1) Gestión: Debe buscar la 

transformación de la Universidad en una 

pequeña comunidad ejemplar de democracia, 

equidad y transparencia, haciendo de ella un 

modelo de desarrollo sostenible. Los efectos 

derivados de esta transformación se dejan ver en 

el propio estudiante, el cual adquiere en la 

Universidad un título, pero también aprende de 

la Universidad hábitos y valores ciudadanos. La 

práctica cotidiana de principios y buenos hábitos 

comunes es la que finalmente forma a las 

personas en valores.  

2) Docencia: Se debe capacitar a los 

docentes de la institución con el nuevo enfoque 

de gestión que supone la RSU, promoviendo en 

las distintas especialidades el aprendizaje basado 

en proyectos de carácter social, ampliando el 

espacio de aprendizaje al conjunto de la 

comunidad social como fuente de enseñanza 

significativa y práctica aplicada a la solución de 

problemas reales, lo que en otras palabras 

conocemos como Sistemas de Gestión del 

Conocimiento y Transferencia Tecnológica. 

Esto fomentará una mayor interdisciplinariedad 

y una mayor articulación entre docencia, 

investigación y extensión universitaria.  
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3) Investigación: Se debe promover una 

investigación para el desarrollo, la cual tenga 

efectos directos en el progreso de la propia 

comunidad. En muchos casos la Universidad 

desarrolla una investigación que busca satisfacer 

fundamentalmente las aspiraciones del 

profesorado y del personal de la propia 

Universidad. De esta forma vive de espaldas a la 

sociedad y no es sensible a las necesidades del 

resto de los agentes sociales.  

4) Extensión Universitaria: Se deben 

implementar y administrar proyectos de 

desarrollo que puedan ser fuente de 

investigación aplicada y recursos didácticos para 

la comunidad universitaria. Se debe crear un 

organismo encargado de integrar la extensión 

universitaria en el corazón de la institución. Tal 

unión entre extensión universitaria, docencia e 

investigación desarrollará un aumento 

significativo del grado de implicación de toda la 

comunidad universitaria en actividades de 

desarrollo social  (Triguero Ruíz, 2009). 

 François Vallaeys (2013), describe la 

RSU desde un punto de vista mucho más cercano 

a la RSE tradicional, vinculándola al modo a 

través del cual las organizaciones gestionan los 

impactos que el desarrollo de su actividad 

origina en su entorno humano, social, económico 

y natural. De acuerdo con el autor, las 

definiciones de RSU basadas en valores 

dificultan la gestión, mientras que cuando 

hablamos de ella en términos de gestión de 

impactos, se pueden definir indicadores más 

fácilmente, pudiendo verificar a través de ellos 

si las Universidades realmente cumplen lo que 

anteriormente han expresado en su misión.  

 

 

 

 

 

Para efectos de lo anterior, en México ya 

se cuenta con la existencia del Observatorio 

Mexicano de Responsabilidad Social 

Universitaria,  quienes definen a la RSU como la 

“Habilidad y efectividad de la universidad para 

responder a las necesidades de transformación 

de la sociedad donde está inmersa, mediante el 

ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, 

investigación, extensión y gestión interna. Estas 

funciones deben estar animadas por la búsqueda 

de la promoción de la justicia, la solidaridad y la 

equidad social, mediante la construcción de 

respuestas exitosas para atender los retos que 

implica promover el desarrollo humano 

sustentable” (Gargantini, 2014).  De igual 

manera, se menciona que las Universidades 

socialmente responsables aspiran a la 

congruencia entre el discurso y sus actos en 

todos los aspectos de su misión:  

- La gestión de un campus social y 

ambientalmente ejemplar 

- La formación de profesionales 

humanistas comprometidos  

- La creación y aplicación de 

conocimientos para el avance y la 

cohesión social, el 

fortalecimiento de las identidades 

culturales, la lucha contra la 

pobreza, el hambre y la crisis 

- Una participación social para 

contribuir al desarrollo justo y 

sostenible  (OMERSU, 2016) 

Aspectos que coinciden con lo declarado 

por la Unesco (2010) y que de cumplirse, al ser 

socialmente responsable, la organización se 

desarrolla en un entorno mucho más favorable 

para sus intereses, asegurando de esta forma una 

mayor rentabilidad y sostenibilidad a largo 

plazo.   
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Es importante destacar que la formación 

profesional y humana (propósito académico) y la 

construcción de nuevos conocimientos 

(propósito de investigación) constituyen el 

objetivo primordial de la Universidad y, por 

consiguiente, ésta tenga determinados impactos 

específicos distintos a los generados por las 

empresas y que los diferencie significativamente 

de aquellas. No obstante, la Universidad no deja 

de ser una organización que, entre otras 

actividades, se relaciona con proveedores o en la 

cual trabajan personas. Por ello un análisis de 

impactos en la misma que incluyan, tanto los 

derivados de su actividad principal (enseñanza e 

investigación) como otros más cercanos a una 

concepción tradicional de empresa podrá ser de 

gran ayuda al verificar el desarrollo de un 

comportamiento socialmente responsable. 

Convenios y Acuerdos de Colaboración: 

Extensión Universitaria  

 
Siguiendo el contexto de los impactos de la 

RSU, es menester analizar a detalle una de los 

ámbitos más relevantes en los cuales el 

ITSPV tiene muchas áreas de oportunidad, ya 

que si bien es cierto, como se mencionó 

previamente, existe en la institución la 

subdivisión de vinculación, y otros 

departamentos que llevan a cabo la extensión 

universitaria, éste  no lo tiene formalizado en 

su totalidad; esto es, no se encuentra 

debidamente documentado (generados cada 

uno de los acuerdos y/o convenios de 

colaboración), ya sea por omisión, 

negligencia, falta de organización, 

administración o cualquier otra causa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, si se  pretende 

establecer la RSU como una estrategia más 

para el Sistema de Gestión del Conocimiento 

y Transferencia Tecnológica es un requisito 

indispensable que establezca un 

procedimiento para establecer dichos 

convenios y acuerdos de colaboración, 

dependiendo el objetivo o área que vayan a 

cumplir los mismos, es la modalidad, los 

requisitos, fundamentos legales, y demás 

aspectos a considerar.  

 

Los Convenios y Acuerdos de 

Colaboración son los instrumentos de las 

Instituciones de Educación Superior, y en 

este caso el ITSPV, debe generar para 

fortalecer sus funciones sustantivas, a saber, 

docencia, investigación, extensión, difusión, 

servicios educativos universitarios. Estos 

expresan su decisión de colaborar con otra u 

otras instituciones, empresas, y organismos 

para el logro de sus objetivos de desarrollo 

institucional y académico.  

 

En el ITSPV, actualmente se 

encuentra establecido el Sistema de Gestión 

de Calidad, mismo que solicita el la 

elaboración, firma y registro y 

documentación de todos y cada uno de esos 

vínculos que se hacen con el sector público o 

empresarial para fomentar (Modelo de la 

Triple Hélice) y cumplir con los lineamientos 

institucionales, contribuyendo así a la 

sociedad en los ámbitos de desarrollo social, 

económico y político de la región.  

 

Conclusiones 

 
En el mundo de las organizaciones, esta sed de 

ética se encarna hoy en lo que llamamos 

“Responsabilidad Social”, concepto que ha ido 

ganando cada vez más importancia en los 

últimos años.  
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La idea básica es que, no obstante la 

libertad de acción e iniciativa que debe 

caracterizar a las organizaciones en nuestro 

mundo democrático y de libre mercado, no 

podemos contentarnos con sólo defender 

nuestros intereses corporativos propios dentro 

del marco legal vigente, abandonando a su suerte 

las consecuencias secundarias, los impactos que 

generan nuestras acciones en el entorno social y 

ambiental: la Ética de la Responsabilidad por los 

efectos que nuestra presencia en el mundo 

genera,  nos exige preocuparnos por el mundo 

presente y futuro, ser actores, partícipes de la 

solución de los más agudos problemas de nuestra 

sociedad. 

En el actual momento de transición, 

avanzamos hacia un modelo de universidad 

pública que establece nuevas sinergias con 

gobiernos, poderes legislativos, organizaciones 

no gubernamentales y empresas nacionales a fin 

de participar en la transformación de la sociedad 

mexicana, de su crecimiento económico, su 

desarrollo humano sostenible. La RSU tiene un 

contenido específico en función del contexto 

concreto en que se inserta una institución 

universitaria y en el marco de problemáticas 

complejas, pero delimitadas histórica y 

socialmente. La orientación que asume la RSU 

en sus múltiples dimensiones está matizada por 

el posicionamiento ético-político de las 

instituciones, y por el conjunto de acciones 

estratégicas derivadas de éste. 

Podemos considerar que presentar y 

fortalecer la RSU  como una estrategia de 

innovación, generación del conocimiento y 

transferencia tecnológica en una institución 

como lo es el ITSPV se debe entender que dicha 

responsabilidad responde a un nuevo 

pensamiento de organización. Por ello, es 

preciso cambiar ciertos esquemas mentales, 

abrirse a nuevas realidades, capacitar a docentes 

y directivos con el propósito de crear una cultura 

universitaria.  

Las organizaciones dedicadas a la 

educación superior tienen un compromiso con la 

sociedad: ofrecer servicios educativos integrales 

con responsabilidad, calidad, pertinencia, 

equidad, creatividad e innovación, obviamente 

en el cumplimiento del marco legal aplicable.  

Por ello se debe tomar conciencia de que 

el fortalecimiento de la responsabilidad social 

generará un impacto positivo en la sociedad y el 

país, que le permitirá posicionarse muy bien en 

su contexto; es decir, comprender que la 

responsabilidad social, además de ser valiosa en 

sí misma, trae una ventaja competitiva desde el 

punto de vista de la gestión universitaria. 
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