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APRESENTAÇÃO

O livro que ora se encontra nas vossas mãos, no seu quinto volume, é por tradição 

um livro de temática interdisciplinar e transdisciplinar no campo das ciências sociais 

aplicadas. É interdisciplinar porque cruza várias disciplinas do saber, ficando a sua 

transdisciplinaridade a dever-se aos múltiplos campos do conhecimento abrangidos por 

estes dezassete trabalhos, qual mosaico árabe. 

A metodologia seguida na organização do volume privilegiou os conteúdos dos 

artigos, procurando-se seguir uma lógica em que cada artigo possa contribuir para uma 

melhor compreensão do artigo seguinte, originando conhecimento. Este método originou 

quatro eixos de investigação, a saber: Informação: a energia que move os sistemas, 

Investigar ou a liberdade de desestabilizar o status quo, Investigar no feminino, Informação: 

um instrumento transversal. 

O eixo 1 – Informação: a energia que move os sistemas, enquanto conhecimento 

é a energia que move os sistemas, está presente nos primeiros sete artigos. O eixo 2 – 

Investigar ou a liberdade de desestabilizar o status quo, glosa a liberdade intelectual para 

gerar conhecimento, sendo fulcral em qualquer sociedade, é o assunto ocupado pelos 

quatro artigos seguintes. O eixo 3 – Investigar no feminino, realça o equilíbrio entre corpo 

e mente, a híper sexualidade da mulher negra e a caracterização socioeconómica de uma 

cooperativa de mulheres, é ocupado pelos três artigos seguintes. O eixo 4 - Informação: 

um instrumento transversal, foca-se na evidência empírica de os dados, devidamente 

trabalhados, geram informações valiosas, seja para a otimização da informação em 

call centers, da segurança rodoviária ou do enquadramento legal da atividade de 

acompanhamento arqueológico. 

Com a disponibilização deste quinto livro esperamos gerar inquietude intelectual 

e curiosidade científica no leitor, incrementando a satisfação de novas necessidades e 

descobertas, motor de toda a inovação.

Jorge Rodrigues, ISCAL/IPL, Portugal

Maria Amélia Marques, ESCE/IPS, Portugal
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RESUMEN: Las organizaciones han sido 
impactadas por la globalización, generando un 
entorno cada vez más competitivo y versátil, las 
cuales para mantenerse activas deben innovar 
mediante la creación o mejoramiento sustancial 
de productos, procesos, servicios o talentos, 
que respondan a los desafíos actuales; en este 
sentido, las universidades como instituciones 
académicas formadoras de talento humano 
capacitado para desempeñarse eficazmente 
en el mercado laboral, les corresponde innovar 
para estar a tono con esta tendencia mundial. 
Es así como surge el propósito de este trabajo 
que consistió en realizar un análisis teórico 
integral sobre la innovación universitaria 
desde sus funciones misionales de docencia, 
investigación y extensión. El método usado 
fue descriptivo interpretativo, soportado en 
la investigación documental y/o bibliográfica 
empleando bases de datos como Scopus, 
Scielo, Latindex, Dialnet, DOAJ, Sciencedirect, 
GoogleScholar. Los resultados revelaron que 
la innovación universitaria se logra otorgando 
nuevos aportes a la docencia, investigación 
y extensión, a través de la integración de los 
tipos de innovación: tecnológica, educativa, 
social, abierta o colaborativa y de gestión 
universitaria a los procesos misionales. Se 
concluye que la innovación universitaria 
depende de la sinergia entre la gestión del 
conocimiento, los resultados de aprendizaje, 
las relaciones interinstitucionales, desarrollo 
de proyectos de investigación con beneficio 
social, la capacidad científica, tecnológica, de 
infraestructura y su sostenibilidad.
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PALABRAS CLAVE: Docencia. Investigación. Extensión. Innovación. Universidad.

UNIVERSITY INNOVATION, A COMPREHENSIVE THEORETICAL ANALYSIS FROM 

ITS MISSIONARY FUNCTIONS

ABSTRACT: Organizations have been impacted by the globalization, generating an 
increasingly competitive and versatile environment, which to stay active must through 
the creation or substantial improvement of products, processes, services or talents that 
respond to current challenges; In this sense, universities as academic institutions that 
train human talent trained to perform effectively in the labor market, it is their responsibility 
to innovate to be in tune with this global trend. This is how the purpose of this work 
arises, which consisted of carrying out a comprehensive theoretical analysis on university 
innovation from its missionary functions of teaching, research and extension. The method 
used was descriptive and interpretive, supported by documentary and / or bibliographic 
research using databases such as Scopus, Scielo, Latindex, Dialnet, DOAJ, Sciencedirect, 
GoogleScholar. The results revealed that university innovation is achieved by granting 
new contributions to teaching, research and extension, through the integration of types 
of innovation: technological, educational, social, open or collaborative, and university 
management to missionary processes. It is concluded that university innovation depends 
on the synergy between knowledge management, learning results, inter-institutional 
relations, development of research projects with social benefit, scientific, technological 
and infrastructure capacity and its sustainability.
KEYWORDS: Teaching. Research. Extension. Innovation. University.

1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la globalización de los mercados ha hecho que las 

organizaciones a nivel mundial tengan que reinventarse e idear estrategias de mejoramiento 

continuo para mantenerse en el mercado, ser competitivas y económicamente estables, 

lo cual ha estimulado en las naciones así como en las organizaciones la generación e 

implementación de políticas que faciliten la innovación en productos, procesos y servicios. 

Actualmente las cinco naciones que ocuparon el mayor índice de innovación en el mundo 

en su orden son: Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y República de Corea (Corea 

del Sur), clasificadas entre 132 países (Dutta et al., 2021). 

En cuanto a los sectores más destacados en innovación y desarrollo tecnológico 

se encuentran las tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC), los nuevos 

materiales, la genética y energías renovables; sin embargo al comparar los indicadores 

de ciencia, tecnología e innovación como la producción de patentes, productos de 

innovación, número de investigadores con doctorados, número de productos de nuevo 

conocimiento entre otros, los países de América Latina se encuentran rezagados en el 

panorama mundial (Navarro y Olivari, 2016). 
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Acorde con esta tendencia, las universidades como instituciones de educación 

superior (IES) que forman talento humano para enfrentarse al mundo laboral, deben ser 

coherentes con los constantes desarrollos tecnológicos actuales, lo cual se convierte en 

un reto que se debe priorizar y esto se logra a través de la innovación universitaria. 

Pero al analizar la innovación universitaria con una mirada desde sus funciones 

misionales como la docencia, investigación, extensión con proyección social, surgen 

entonces varios interrogantes como por ejemplo: ¿las universidades cuentan con recursos 

humanos, tecnológicos y financieros suficientes para implementar estas tecnologías e 

innovar?, ¿las metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje están 

acorde con la realidad actual?, ¿los programas académicos están en concordancia 

con las nuevas necesidades del entorno laboral?, ¿los proyectos que se realizan en 

las universidades generan transformación social?, ¿las universidades tienen relaciones 

interinstitucionales que les permita realizar trabajos colaborativos?. 

Para dar respuesta a estos interrogantes, el presente artículo se organizó en 

diferentes secciones, que inicia con la evolución del concepto de innovación hasta la 

actualidad; luego se tratan los tipos de innovación: tecnológica, educativa, social, abierta 

o colaborativa y de gestión universitaria o administrativa y finalmente a partir de ellos se 

aborda la discusión sobre los ejes misionales de las universidades. 

Con relación a lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo consistió en 

realizar un análisis teórico integral sobre la innovación universitaria desde sus funciones 

misionales, como son la docencia, investigación y extensión con proyección social. El 

método empleado en esta investigación fue descriptivo interpretativo, soportado en la 

investigación documental y/o bibliográfica. 

1.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INNOVACIÓN

Se ha observado en el tiempo, que la conceptualización sobre innovación ha 

cambiado con los años, fue creado hace más de un siglo, por el economista y sociólogo 

austriaco Joseph Alois Schumpeter en 1912 quien publicó en su libro Teoría del desarrollo 

económico, su propuesta sobre la innovación en los procesos tecnológicos del sector 

empresarial (Olaya, 2008) y destaca la diferencia entre invento e innovación, delimitando 

el invento al desarrollo de una idea que origina un artefacto de uso práctico, pero la 

innovación la describe como el invento que crea un nuevo producto, servicio o proceso 

que es exitoso y genera valor económico en el mercado. 

Posteriormente, en 1986 Peter Drucker, en su obra Innovation and Entrepreneurship, 

enfatiza que tanto el emprendimiento como la innovación son importantes en el 
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desempeño de un administrador, define entonces la innovación con la frase “Innovar es 

encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de los cuales ya disponemos”, este 

autor incluye por primera vez el término de recurso humano, tiene en cuenta las personas 

como recurso importante, porque son las que producen el don más preciado que es el 

conocimiento, desarrollan la creatividad y crean la innovación, imprescindibles en un 

entorno cambiante (Sánchez, 2006; Herrera y Suárez, 2021). 

Seguidamente en el Manual de Oslo (OECD, 1997), se enfatiza que las innovaciones 

tecnológicas son los nuevos productos y procesos, así como los cambios tecnológicos 

que ocurren en ellos, entendiéndose por productos los bienes y servicios; considera 

que una innovación tecnológica inicia desde la generación de la idea novedosa hasta su 

producción económica en el mercado; por ello involucra cambios organizacionales, en la 

ciencia, tecnología, en los sistemas financieros y comerciales. Adicionalmente clasifica 

la innovación de producto en dos tipos: 1. Radical, cuyas características, materiales y 

cualidades son totalmente diferentes al producto inicial. 2. Innovación incremental, es 

aquella cuyo rendimiento o desempeño ha sido mejorado; por su parte, la innovación por 

procesos ocurre cuando se han integrado nuevos métodos para la producción o se han 

mejorado sustancialmente (Parra y Meillón, 2018). 

Recientemente (Gault, 2018), modifica la definición de innovación, la describe como 

la generación de un producto nuevo o mejorado que se diferencia considerablemente 

de los iniciales y se ha colocado al servicio de los usuarios potenciales, o dentro de la 

organización; con este concepto la innovación es aplicable a todas las organizaciones 

y personas, el autor sustituye la concepción de producción económica, por usuarios 

potenciales que pueden recibir otros beneficios (Leal y Lara, 2019).

1.2 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

A través de los años, la tecnología ha penetrado en todas las organizaciones 

promoviendo la innovación, con la ayuda de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC), como es el caso de la evolución constante de los computadores, 

teléfonos celulares, Tablet, dispositivos electrónicos, televisores, entre otros. 

Los avances individuales en la tecnología, la electrónica, robótica y sensórica 

(industrias 3.0) y su integración con los procesos de producción (industria 4.0) han 

permitido la elaboración robots, casas automatizadas (domótica), ciudades y maquinarias 

inteligentes, entre otros. Estas escaladas tecnológicas y de innovación en nuevos 

productos, procesos y servicios, son los que dominan actualmente el mercado mundial, 
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promoviendo la competitividad en las organizaciones y la búsqueda incesante de 

innovaciones para mantenerse activos en el mercado (Vega, Ferro y Ruiz, 2020). 

Para el manejo de esta nueva tecnología se requiere de talento humano altamente 

capacitado en disciplinas como TIC, robótica, electrónica, sensórica, principalmente; sin 

embargo aún en Latinoamérica se están formando profesionales para la industria 3.0, 

lo cual requiere de un ajuste en los programas académicos universitarios y esta es una 

debilidad que se debe fortalecer. 

1.3 INNOVACIÓN EDUCATIVA UNIVERSITARIA

Se puede describir como el progreso continuo o permanente en las instituciones de 

educación superior, donde se integran todos los ejes misionales de la institución, forjando 

la cultura de la innovación, con planificación en todos sus procesos y sinergia entre la 

política educativa universitaria, desarrollo de las prácticas pedagógicas y el liderazgo de 

docentes para plantear y desarrollar proyectos de investigación y de extensión que lleven 

a la transformación social, es un desafío que se debe alcanzar. 

1.4 INNOVACIÓN SOCIAL

La innovación social, es un proceso en continua evaluación, conducente a la 

creación y mejoramiento de productos, procesos, servicios o talentos que tributen a la 

sociedad y que respondan de forma novedosa a las realidades que esta posee, lo cual 

ocurre en diversos pasos, iniciando con el acopio de ideas, su realización, la obtención 

de resultados, alcanzar la meta propuesta y finalmente llegar a la transformación social 

(López, 2016; Bayuo, Chaminade y Goransson, 2020). Es necesario recordar que la 

responsabilidad social está referida a la forma como las diferentes organizaciones 

contribuyen al mejoramiento de la sociedad ya sea por la oferta de productos, procesos, 

servicios o por los profesionales que forman como es el caso de las universidades y se 

mide por medio del impacto que estas tienen en la humanidad, ya sea de índole académico 

u organizacional (Lehoux, Miller y Jones, 2020; Paredes et al., 2019). 

La responsabilidad social universitaria de tipo académica, se puntualiza como la 

formación integral con calidad de profesionales para desempeñarse eficazmente en el 

campo laboral (Olaya, Rojas y Gutiérrez, 2020) y la de tipo organizacional, es referida 

a las gestiones que realiza la universidad para solucionar problemas específicos de la 

región, ya sea a través de servicios sociales, emprendimientos, para el mejoramiento de 

las comunidades, entre otros. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede decir 
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que las universidades tienen responsabilidad social académica y organizacional (Parra y 

Meillón, 2018; Concha, Sánchez y Rojas, 2020). 

1.5 INNOVACIÓN ABIERTA O COLABORATIVA 

La innovación abierta es producto de las relaciones universidad- empresa, 

interconectadas para la mejora continua (Chesbrough y Bogers, 2014), este concepto ha 

sido respaldado (Gassmann, Enkel y Chesbrough, 2010), pero también refutado por otros 

autores (Manzini, Lazzarotti y Pellegrini, 2017), debido a los costos que acarrea realizar 

innovación, ya sea por la falta de colaboración, de control en los procesos, manejo de 

tecnologías, entre otros aspectos. 

Recientemente este concepto ha sido ampliado a la relación universidad-empresa-

sociedad, dado que la sociedad es un factor importante para la innovación, ya que su 

objetivo final debe ser el mejoramiento de la humanidad (Neves, Costa y Reis, 2021). 

Entonces, la apropiación social del conocimiento debe generar espacios de interacción 

entre el sector empresarial, la participación ciudadana y la universidad, que aplica sus 

conocimientos mediante la implementación de proyectos con impacto social.

La actividad innovadora de los países desarrollados y sus ingresos económicos, 

están directamente relacionados con las interacciones entre la universidad y las 

empresas, puesto que la primera desarrolla proyectos de investigación que responden a 

los problemas empresariales y sociales; además tienen el reto de conocer las necesidades 

del entorno para contribuir con el conocimiento y producir innovación. Para promover la 

innovación colaborativa, debe haber interacción entre la investigación universitaria y la 

empresa, integrada con las tecnologías modernas para producir la creación, transferencia, 

intercambio, aplicación y divulgación del conocimiento (Xu et al., 2018). 

1.6 INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

La administración de las universidades debe planificar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar procesos, pero también reforzar las potencialidades de los 

actores universitarios, fortaleciendo su formación académica, estableciendo alianzas 

productivas en investigación y extensión con instituciones locales, regionales, nacionales 

e internacionales para potenciar su desarrollo (Ascencio et al., 2020). La innovación 

está estrechamente relacionada con la cultura organizacional, de tal forma que esta 

debe ser flexible para poder adaptarse rápidamente a los cambios que se presenten y 

afrontarlos, en este sentido la capacidad de innovación es imprescindible, así como las 
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ventajas competitivas que de ella se derivan (Montenegro, 2021; Gonzálvez, Barrientos 

y Parra, 2020). 

Otro factor importante es la sinergia entre la innovación y la sostenibilidad de 

las instituciones de educación superior, ambas están vinculadas con la administración 

y gestión universitaria, la adquisición de tecnología actualizada, la disponibilidad de 

recursos y con la cultura institucional, donde se le otorga importancia a la inversión en la 

enseñanza, infraestructura e investigación tecnológica (Veiga et al., 2017). 

2 METODOLOGÍA

El método empleado en el desarrollo de esta investigación fue descriptivo 

interpretativo, soportado en la investigación documental y/o bibliográfica donde 

se exploraron diversos artículos sobre innovación, en universidades, en docencia, 

investigación, extensión, los tipos de innovación: educativa, tecnológica, social, abierta o 

colaborativa y de gestión universitaria o administrativa; para lo cual se realizó la búsqueda 

en diversas bases de datos como Scopus, Scielo, Latindex, Dialnet, DOAJ, Sciencedirect, 

GoogleScholar y fueron seleccionados los artículos científicos más relevantes, 

descritos y organizados por secciones así: 1. Evolución en el tiempo del concepto de 

innovación hasta la actualidad. 2. Los tipos de innovación: tecnológica, educativa, social, 

abierta o colaborativa y de gestión universitaria o administrativa. 3. La innovación en 

las universidades. Posteriormente toda esta información fue analizada, interpretada y 

contrastada con el aporte de los autores para presentar la discusión respectiva y emitir 

las conclusiones. 

3 RESULTADOS Y ANÁLISIS

De acuerdo con la evolución del concepto de innovación, actualmente se puede 

definir como la creación de nuevos productos, procesos, servicios, talentos, o el cambio 

sustancial de los existentes que benefician a la sociedad, obteniendo provecho ya sean 

tecnológicos, en calidad, competencia, mejoramiento social, o económico. 

Al integrar este concepto de innovación con los ejes misionales de las universidades 

como docencia, investigación y extensión con proyección social, se construyó la Figura 1, 

que relaciona los cinco tipos de innovación con los tres ejes misionales de la universidad 

y su relación activa con el Estado, el sector productivo y la sociedad.
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Figura 1. Relación entre la innovación universitaria y los ejes misionales.

Fuente: Elaboración propia.

3.1 RELACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CON LOS EJES MISIONALES 

Acorde con la Figura 1, para realizar innovación tecnológica, en las universidades, 

específicamente en los programas de ciencias básicas, aplicadas, e ingenierías, 

se requiere principalmente la tecnología actualizada, es fundamental desarrollar 

en los estudiantes, habilidades en el manejo de equipos avanzados, así como en la 

interpretación de sus resultados, para lo cual es primordial la adquisición de los mismos, 

que posean alta sensibilidad para obtener resultados confiables en las áreas nucleares 

de estas disciplinas.

Para dar respuesta al interrogante ¿las universidades cuentan con recursos 

humanos, tecnológicos y financieros suficientes para implementar estas tecnologías e 

innovar?; se encontró en las estadísticas mundiales (Navarro y Olivari, 2016) que las 

universidades de los países Latinoamericanos, entre ellos Colombia, no cuentan con 

suficientes recursos humanos, tecnológicos y financieros para implementar estas 

tecnologías e innovar; debido a que el número de doctores dedicados a la investigación 

es muy bajo, por lo cual se requiere vincular más doctores a la planta docente y capacitar 

a los ya vinculados; por otra parte, las universidades especialmente las públicas se 

encuentran desfinanciadas, debido a que los ingresos por transferencia de la nación son 

inferiores al incremento del IPC, lo cual obliga a las universidades a generar cerca del 50% 
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de recursos propios para su funcionamiento, esto no permite el crecimiento institucional 

deseado, fortalecimiento de su infraestructura, compra de equipos con tecnología de 

punta para generar patentes, competitividad e innovación. Las tecnologías robustas 

son necesarias adquirirlas, ya que facilitan la creación de propuestas y desarrollo de 

proyectos de alta envergadura en las diferentes áreas del conocimiento con beneficio 

social, que resuelva problemas reales del entorno, acercando más la universidad con el 

sector empresarial y las comunidades. 

3.2 RELACIÓN DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA CON LOS EJES MISIONALES

Así mismo la innovación educativa en las universidades, incluye alcanzar y mantener 

la calidad en el proceso educativo, la creación de nuevos conocimientos, así como de 

espacios para intercambio y transferencia de saberes (Martínez, López y Pérez, 2018). 

Para responder el interrogante planteado: ¿las metodologías aplicadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje están acorde con la realidad actual?. Recientemente, 

es común escuchar el término e-innovación educativa, para destacar el manejo de las 

tecnologías de información y comunicaciones en la actividad educativa como herramienta 

importante que prepara al estudiante en habilidades para el ejercicio de su profesión, del 

mismo modo los profesores deben estar formados en esta disciplina. Sin embargo por la 

pandemia de covid-19 las metodologías de enseñanza aprendizaje tradicionales de tipo 

presencial en el mundo, se cambiaron durante dos años a mediaciones virtuales, dejando 

expuestas grandes debilidades en muchas regiones latinoamericanas y colombianas, 

entre ellas, el déficit de herramientas tecnológicas y de conectividad continua en los 

alumnos para estudiar, así como la falta de conocimiento para su manejo (Osorio et al., 

2021; Caldevilla, Viñarás y Rodríguez, 2020). 

Para poder innovar en la educación universitaria se requiere que docentes y 

estudiantes dominen las TIC para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje; la 

pandemia del covid-19 aceleró este proceso obligando a los docentes a incursionar de 

forma abrupta en un estándar de enseñanza online, a distancia o remota, llevándolos a 

innovar con metodologías coherentes a la realidad actual.

Sin embargo aún se encuentran algunos casos especiales de profesores que 

durante la virtualidad mantuvieron la metodología de enseñanza presencial tradicional, 

al igual que las formas de evaluar, conservando una brecha entre los métodos de 

enseñanza y la aplicación de las TIC, siendo esta una barrera para enseñar e innovar 

que debe ser superada.

En este sentido es necesario que los profesores además de capacitarse en el 

manejo de las TIC, deben desarrollar en los estudiantes habilidades en la comunicación con 
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mediaciones remotas y manejar las cuatro áreas requeridas: pedagógica, administrativa, 

organizacional y social (Aguiar, Velásquez y Aguiar, 2019; Barquero et al., 2020); además, 

valores éticos, morales, sociales y medioambientales (Rico, 2016). 

Con relación la pregunta: ¿los programas académicos están en concordancia con 

las nuevas necesidades del entorno laboral?, las universidades a través de los procesos de 

acreditación de los programas académicos están constantemente revisando sus cursos 

y ajustándolos a nuevos formatos, sin embargo las necesidades del sector productivo 

así como la carencia o riquezas de la región donde se encuentran las universidades, 

no son revisadas con frecuencia y es muy importante identificar estos aspectos para 

incorporarlos en los contenidos de los cursos respectivos y actualizarlos; en este sentido 

se debe establecer un diálogo permanente con el sector productivo, revisar las debilidades 

y fortalezas de su entorno para hacer los programas académicos más pertinentes y 

acordes con la realidad regional. 

Es así como en los programas académicos se deben insertar nuevos conceptos 

para desarrollar en los estudiantes, los conocimientos y habilidades necesarias que 

generen un cambio en su formación, adquiriendo nuevas competencias en el manejo de 

estas tecnologías, de manera que en su futuro profesional se desenvuelvan en forma 

eficiente y eficaz acorde con las necesidades del entorno laboral. 

Algunos autores (Lašáková, Bajzíková y Dedze, 2017) diferencian entre las 

acciones que promueven la innovación educativa universitaria y las que causan barreras 

para su desarrollo; entre las primeras se destacan: el empoderamiento, la cooperación, 

la profesionalización, el dialogo, la gobernanza participativa y la moralidad de los líderes. 

Las barreras más destacadas que lo limitan son: la desconfianza, el control rígido, la 

corrupción, inestabilidad económica, la carencia y el nepotismo, principalmente. 

Desde este punto de vista, se pueden desarrollar acciones para generar 

innovación educativa universitaria, haciendo una sinergia entre la innovación curricular, 

innovación pedagógica e innovación docente, como: incluir nuevos contenidos que 

generen resultados de aprendizaje óptimos en los estudiantes para el buen desempeño 

laboral; aplicar nuevas metodologías donde se enfoque el aprendizaje en el estudiante; 

mantener la calidad de los programas educativos; capacitar a los docentes en las nuevas 

tecnologías; tener aptitud positiva para aprender y adaptarse a las modificaciones que se 

presenten, internacionalizar el currículo mediante la oferta de cursos online con amplia 

difusión y bajo costo, principalmente. 

Los cambios en el sistema educativo, son imprescindibles, porque se requieren 

para formar profesionales con pensamiento analítico, creativo, capaces de resolver 

problemas, con conocimiento científico, habilidades tecnológicas y facilidad para 
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comunicarse en todas las formas posibles, esto se logra con un modelo de aprendizaje 

centrado en el estudiante. 

Actualmente se está desarrollando la enseñanza hibrida, donde se mezcla la 

orientación presencial con la online apoyada en las TIC (Sousa, Peset y Muñoz, 2021). Una 

de estas metodologías es el aprendizaje inverso o de aula invertida (Flipped classroom), 

donde la orientación directa pasa de ser grupal en el salón de clases a individualizada 

(Tourón, 2021; Romero, et al., 2021). 

3.3 RELACIÓN DE LA INNOVACIÓN SOCIAL CON LOS EJES MISIONALES 

En la innovación social confluyen todas las formas de innovación, porque 

ayudan a resolver problemas del entorno en forma creativa y esto conduce al desarrollo 

social; acorde a lo anterior [7] algunos autores manifiestan que las instituciones de 

educación superior producen cambios fundamentales encaminados al incremento de la 

productividad, mejoramiento económico y desarrollo social de la nación. 

Con relación a la pregunta: ¿los proyectos que se realizan en las universidades 

generan transformación social?, en los países en vía de desarrollo como los de 

Latinoamérica, los indicadores de innovación son muy pobres (Ríos y Castillo, 2015) 

convirtiéndose en una debilidad para lograr el desarrollo social. Los proyectos de 

investigación que se proponen en las universidades, en su mayoría son de carácter 

formativo, están enfocados en las áreas de formación de los doctores los cuales hacen 

investigaciones básicas y aplicadas en diferentes sistemas orgánicos, inorgánicos, 

vivos e inertes cuya finalidad es dirigir trabajos de grado en posgrados y pregrados, 

pero que no responden a las necesidades regionales. En este sentido las universidades 

Latinoamericanas y colombianas, deben orientar sus investigaciones hacia el desarrollo 

de sus regiones, cuyos proyectos respondan a las necesidades sociales para generar 

transformación social, este es el camino que todas las universidades públicas y privadas 

deben transitar, pero aún falta mucho por recorrer.

Según algunos autores (Arocena y Sutz, 2021; Paredes, 2019), las universidades 

contribuyen a la innovación social, siendo el reto más importante demostrar que el compromiso 

social de las universidades puede mejorar la educación, con habilidades técnicas, valores 

éticos, renovando la investigación y consiguiendo apoyo para su financiación. 

La innovación social, incentiva el trabajo interdisciplinario e intersectorial 

de diversos actores de la academia, la sociedad, el Estado, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), con beneficio social detectado desde la parte humana, con 

nuevos aprendizajes y habilidades, entre otros aspectos (Jaillier et al., 2020; Stefan y 

Bengtsson, 2017). 
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3.4 RELACIÓN DE LA INNOVACIÓN COLABORATIVA CON LOS EJES MISIONALES 

Para realizar innovación colaborativa, se requiere establecer redes 

interinstitucionales, o alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos de 

investigación y de extensión con participación activa del sector empresarial, del estado y 

de la sociedad, lo cual requiere contar con infraestructura adecuada, equipos robustos y 

tecnología para investigar y hacer transformación social, así mismo del apoyo financiero 

para su desarrollo; estas son algunas de las falencias que presentan la mayoría de las 

universidades publicas Latinoamericanas. 

Para resolver el interrogante: ¿las universidades tienen relaciones 

interinstitucionales que les permita realizar trabajos colaborativos?; en las universidades 

se realizan trabajos cooperativos interinstitucionales, a través de convenios, relaciones 

entre grupos de investigación, pasantías, comisiones de estudio, sin embargo son 

pocos, siendo insuficientes para mejorar el índice de productividad e innovación. Este 

tipo de actividades son enriquecedoras, fortalece los grupos de investigación y facilita 

el desarrollo de proyectos interdisciplinarios más amplios, con mayor cobertura y con 

impacto social, el trabajo cooperativo permite solventar las falencias en infraestructura o 

en tecnología que puedan existir. 

Por otro lado, se tenía el concepto que innovar para el bienestar social era muy 

difícil, sin embargo, con la pandemia actual, se pudo evidenciar que si fue posible realizar 

innovación produciendo nuevos equipos médicos y de protección personal para contribuir 

con la mejora de la salud de las personas (Zimmerling y Chen, 2021; Riaz et al., 2021), lo 

cual demuestra que en momentos de crisis si se puede responder positivamente a los 

desafíos que afronta la sociedad.

En este sentido, la gestión del conocimiento, soportado en tecnologías actualizadas, 

son la base de la innovación, esta genera productividad, aumento en la economía de las 

regiones y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; la innovación es un 

elemento principal para la competitividad, la investigación y el manejo de recursos (Corsi 

y Prencipe, 2016). 

En las universidades se gestiona el conocimiento, desde la creación, aplicación, 

transferencia y divulgación de resultados; uno de estos resultados son los emprendimientos 

innovadores o las iniciativas empresariales llamadas Spin Off, las cuales surgen en las 

universidades con el desarrollo de proyectos, mediante la aplicación del conocimiento, 

con la incorporación de las diversas tecnologías, para desarrollar productos, procesos o 

servicios innovadores, puestos al servicio de la humanidad, estas desarrollan la capacidad 

emprendedora en los estudiantes y los incentivan para continuar en el desarrollo 

tecnológico hasta perfeccionarlo (Fandiño y Quiñonez, 2020; Jiménez et al., 2019). 
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La innovación es facilitada mediante la triada Universidad-Empresa-Estado, 

en beneficio de la sociedad. El Estado juega un papel fundamental para la innovación, 

apoyando los procesos de investigación en ciencia tecnología e innovación a través 

de políticas públicas que incentiven a: los investigadores universitarios para proponer 

proyectos de investigación con impacto social; al sector productivo para que mejoren 

sus procesos y generen empleos formales a la comunidad; además deben promover 

convocatorias nacionales donde se facilite el financiamiento de proyectos de investigación 

así como los desarrollos tecnológicos universitarios. 

Por su parte el sector empresarial debe acercarse más a las universidades y 

exponer sus inconvenientes ya sea en la creación o mejoramiento de procesos, productos 

o servicios que ofrecen, para generar innovación y captar la atención de los clientes. 

Las universidades son las encargadas de capacitar al personal del sector 

empresarial, formar talento humano para el sector laboral, formar los investigadores del 

futuro, generar proyectos que respondan a las necesidades de la empresa y de problemas 

reales de la región. 

3.5 RELACIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON LOS 

EJES MISIONALES 

La innovación de la gestión administrativa, es muy importante para el buen desarrollo 

de las instituciones. Las grandes limitantes de las universidades Latinoamericanas para 

crecer en posgrados y hacer innovación universitaria, son poseer suficiente talento humano 

cualificado con título de doctorado, contar con infraestructura física como laboratorios 

adecuados, dotados con equipos actualizados de alto nivel para hacer investigación, lo 

cual requiere que se realicen inversiones económicas en ciencia y tecnología para poder 

impactar en el medio resolviendo problemas del entorno que a la vez favorezcan a sus 

habitantes, no obstante es una gran debilidad que se requiere mejorar.

Otro aspecto importante se refiere al manejo de las TIC que se implementó en 

los procesos académicos durante la pandemia, este aprendizaje debe ser extendido a 

la digitalización de todos los procesos administrativos universitarios, haciéndolos más 

visibles y eficientes, para convertir esta debilidad inicial en una oportunidad para fortalecer 

todos los procesos institucionales. 

Por otra parte es necesario, estrechar los vínculos entre los directivos de las 

universidades con los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, crear redes 

de colaboración entre universidades, fomentar las buenas relaciones sociales, garantizar 

que la universidad sea sostenible en el tiempo, con la optimización de los recursos, impulsar 

el liderazgo y empoderamiento en todos los procesos misionales de la universidad. 
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4 CONCLUSIONES

En términos generales para realizar innovación en las universidades, es 

necesario integrar acciones innovadoras en las tres funciones misionales: docencia, 

investigación y extensión involucrando los actores de las universidades como 

rectores y demás directivos, docentes, investigadores y estudiantes, con la ayuda de 

mediaciones tecnológicas, nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje, relaciones 

interinstitucionales, gestión universitaria, disponibilidad de recursos de infraestructura, 

tecnológicos y financieros, así mismo el desarrollo de proyectos con sinergia empresarial 

que se reviertan en bienestar social. 

La innovación educativa se enfoca en los cambios que se deben realizar al impartir 

la docencia, en los resultados de aprendizaje, las metodologías híbridas, la actualización 

de los currículos acorde las necesidades del entorno, así como el manejo de las 

herramientas virtuales; de igual forma en investigación y extensión mediante la creación, 

transferencia y divulgación del conocimiento, sin descuidar los valores éticos, morales, 

sociales y medioambientales fundamentales para la formación integral de profesionales. 

La innovación colaborativa facilita este proceso, mediante la gestión del 

conocimiento y su aplicación, a través de redes colaborativas, lo cual se observa 

especialmente en el desarrollo de la investigación y la extensión, con la complementariedad 

en los procesos, el intercambio de recursos, la formación de talento humano, la eficiencia 

en la aplicación de conocimientos y la obtención de productos, procesos o servicios con 

beneficio social.

La innovación social recoge todos los ejes institucionales de docencia, 

investigación y extensión, ya que abarca desde el momento mismo de la idea, su 

organización, desarrollo, obtención de resultados y con ellos lograr transformar el talento 

humano con responsabilidad social. 

Las instituciones de educación superior, son las directamente responsables de 

entregarles a la sociedad talento humano formado con calidad, con las competencias y 

habilidades suficientes para desempeñarse eficazmente en el campo laboral altamente 

competitivo, para ello las IES deben asumir los cambios necesarios acorde al nuevo 

entorno tecnológico y actualizarse.

Finalmente, se debe destacar que para poder desarrollar de manera eficiente 

los procesos de docencia, investigación y extensión con transformación social 

acorde con el entorno actual, que es lo que involucra la innovación universitaria, se 

requiere innovar en la gestión administrativa, mediante la formación de alianzas con el 

sector productivo, los gobiernos regionales y nacionales; garantizar la sostenibilidad 

universitaria, la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros; así como 
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la consolidación de la infraestructura; esto se logra mediante la planificación, desarrollo, 

control y evaluación de procesos, así como la sistematización de todos los procesos 

administrativos y la optimización de los recursos.
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