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Resumen

El propósito de este artículo es reflexionar sobre las tendencias y
desafíos de la innovación universitaria venezolana en la Sociedad de la
Información. La metodología se centra en la reflexión a partir de la revi-
sión bibliográfica y en línea. Se concluye que la Universidad debe apresu-
rarse a cambiar sus patrones tradicionales de producción y enseñanza
de los conocimientos, por estructura y conceptos compaginados con las
necesidades propias de la Sociedad de la Información.
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Tendencies and Challenges in Venezuelan
University Innovation in the Information Society

Abstract

The purpose of this article is to reflect on the tendencies and challenges
facing Venezuelan university innovation in the information society.
Methodology centered on reflection based on bibliographical and on-line
review of information. It was concluded that the university must hasten to
change its traditional patterns of knowledge production and teaching for
structures and concepts that meet the needs of the information society.
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Introducción

El estudio se centra en reflexionar sobre las tendencias y de-
safíos de la innovación universitaria venezolana en la Sociedad de
la Información. Se parte de que los avances tecnológicos conlle-
van hacia una constante actualización en todos los campos, espe-
cialmente en los procesos educativos.

En Venezuela siempre se ha procurado estar a la vanguardia
con los procesos educativos. Por un lado, los cambios en los currí-
culos en todos los niveles son constantes. Por otro lado, la amplia-
ción de las ofertas educativas llenan los espacios que la innovación
y los adelantos tecnológicos exigen. Al respecto se presentan cier-
tas inquietudes en los círculos de pensamiento que se preocupan
por plantearse los escenarios de la educación universitaria para el
futuro. Es decir, qué papel debe jugar la educación superior en la
sociedad de la información; qué tipo de educación superior vamos
a diseñar para adaptarnos al proceso de innovación tecnológica, y
para la inserción en la sociedad de la información.

Se hace necesario señalar que la Sociedad de la Información
se caracteriza por la gran cantidad de datos e información dispo-
nibles para el hombre, lo cual constituye un reto para el ámbito
universitario en el sentido de ser un eje para la inserción de Vene-
zuela en la Sociedad de la Información.

En cuanto a la innovación en el ámbito universitario venezo-
lano, ésta tiene la particularidad de ser mayormente generada a
partir del conocimiento científico, debido a la existencia en este
sector de un significativo número de centros e institutos de inves-
tigación, desde los cuales se produce el conocimiento que se po-
dría orientar hacia la innovación en diversos espacios, entre los
que resaltan la interpretación de las nuevas formas de organiza-
ción social enlazadas con la biotecnología, la nanotecnología, el
desarrollo de semiconductores, entre otros.

Asimismo, el proceso de innovación podría facilitar la comu-
nicación dentro de las organizaciones y fortalecer la relación para
la transmisión de información y destrezas entre los integrantes
del proceso innovativo universitario venezolano, considerando
factores sociales y culturales que influyen en la eficiencia de la
producción del conocimiento científico y el conocimiento tecnoló-
gico generado a partir de las investigaciones universitarias.
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La fortaleza científica, localizada en las universidades vene-
zolanas conseguiría contribuir a favor de la producción científica
con pertinencia social, por medio de los centros generadores de
innovación, vigorizando el aprendizaje y el ingenio humano, con
la aplicación de las tecnologías que permitan insertar a Venezuela
en la Sociedad de la Información.

Por lo antes expuesto, se hace necesario reflexionar sobre las
tendencias y desafíos de la Innovación Universitaria para insertar
a Venezuela en la Sociedad de la Información.

Innovación Universitaria

A efectos de esta reflexión se ha acogido el concepto de inno-
vación que Turriago (1998) sintetizando a Shumpeter, define en la
forma que sigue: “innovación es toda introducción de un nuevo
producto, proceso, método o sistema de producción, comerciali-
zación o gestión en la actividad económica”. De tal suerte que a
estos efectos la Innovación universitaria tendrá que ver con la in-
troducción de nuevos productos, procesos, métodos o sistemas
en el ámbito universitario venezolano.

El alcance de la innovación, al irse universalizando se ha
convertido en un hecho más profundo y complejo, y por eso hoy
día la innovación como hecho aislado tiene poco espacio y pers-
pectiva. Ha surgido así la exigencia de la interacción y la integra-
ción de las distintas y diversas instituciones para alcanzar los
productos y beneficios de la innovación como expresión del talen-
to humano. En este orden de idea, la innovación ya no es una ta-
rea exclusiva de la organización empresarial, sino que se distribu-
ye la responsabilidad de la generación de innovaciones a otras or-
ganizaciones sociales, entre ellas las instituciones universitarias
(Espinoza, 2004).

La innovación de conocimiento responde a la “creación, evo-
lución, intercambio y aplicación de nuevas ideas para la produc-
ción de bienes y servicios con la finalidad de lograr el éxito de la
empresa, la vitalidad de la economía de un país y el desarrollo de
la sociedad”, por lo tanto el “conocimiento innovador es aquel que
tiene altas probabilidades de dar lugar a resultados innovadores y
no a imitaciones” (Espinoza, 2004).

La configuración en el contexto de la institución universita-
ria y de la innovación de conocimiento, da lugar a la participación
de diversos agentes integrados e interrelacionados para alcanzar
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el beneficio colectivo. Por ello, la institucionalización de este pro-
ceso requiere una infraestructura conducente al desarrollo de las
innovaciones requeridas.

Sociedad de la Información

El concepto de Sociedad de la Información es muy complejo y
su nivel de desarrollo es aún incipiente. La comunidad intelectual
tendrá que reducir esta complejidad mediante un proceso de abs-
tracción que permita expresar la “realidad” paradigmática en tér-
minos de entidades concretas e interrelaciones. Será necesario
establecer los términos y los esquemas que permitan debatir el
concepto de “Sociedad de la Información”, puesto que este modelo
es esencial para plantear objetivos específicos de desarrollo. El
marco conceptual utilizado por la CEPAL se basa en las caracte-
rísticas generales de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones (TIC) y del proceso de digitalización resultante, que
son el núcleo de este paradigma emergente (Meneses, 2003).

Para Pineda y Col. (2003) la Sociedad de la Información se
caracteriza por la gran cantidad de datos e información disponi-
bles para el hombre con el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. Asimismo, determinan que estos elemen-
tos son activadores del proceso que busca la consolidación de los
nexos relacionados entre las personas a través de las computado-
ras, los hipermedios y las redes para entrar en la Sociedad de la
Comunicación y luego en la Sociedad del Conocimiento, la cual se
valdrá de las tecnologías de la información y la comunicación
para fortalecer el aprendizaje y el ingenio humano.

Meneses (2003) plantea que la Sociedad de la Información se
encuentra relacionada no sólo con el desarrollo de la Internet sino
también con otros parámetros. Meneses menciona el Índice de la
Sociedad de la Información (ISI) diseñado por la International
Data Corporation, que toma en cuenta las siguientes factores: 1)
educación secundaria, 2) educación universitaria, 3) lectura de
periódicos, 4) libertad de prensa, 5) libertades civiles, 6) líneas de
teléfono, 7) ausencia de teléfonos, 8) posesión de aparatos de: a)
radio, b) televisión, c) fax, d) teléfono, e) celular, 9) acceso a ca-
ble/satélite, 10) PCs instalados: a) PCs en el hogar, b) PCs en el
gobierno/compañías, c) PCs en la educación, 11) porcentaje de
PCs en red, 12) Hardware/Software, 13) proveedores de internet
y, 14) servidores de internet.
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De acuerdo con lo anteriormente señalado, América Latina
se ubica cerca del promedio mundial para un cierto número de
criterios sociales (libertad de prensa, libertades civiles y educa-
ción secundaria), para el criterio de infraestructura computacio-
nal (porcentaje de PCs en red) y para el criterio de infraestructura
de la información (acceso a cable/satélite). En lo que se refiere al
resto de las variables, la región se encuentra por debajo de la me-
dia mundial, y mucho más por debajo de los países desarrollados
tales como los Estados Unidos (Meneses, 2003; CEPAL, 2003).

Tendencias y Desafíos

Para Ruiz (2003) las tendencias y desafíos en la Sociedad de la
Información están centrados en tres conceptos básicos, a saber:

SOLIPSISMO: constructo que esboza que para la inserción
en la Sociedad de la Información es requisito suficiente enunciar
los nuevos paradigmas, profesar la complejidad, y practicar la
transdiciplinaridad, como lo hacen los “Sacerdotes locales” de las
nuevas tecnologías del Tercer Mundo.

HETERONOMIA: este concepto se basa en que los grandes
Centros de Poder Mundial y sus productos: la Globalización, los
Modelos Mundiales, las nuevas tecnologías de la Comunicación,
entre otras, son de su entera responsabilidad y donde los países
periferia no tienen ninguna responsabilidad.

AUTONOMÍA: concepto basado en la premisa que la solución
a las dificultades de la construcción del futuro se centra en facili-
tar la organización de experiencias diversas, capaces de identifi-
car soluciones a los problemas en todo el planeta.

Para lograr la articulación de lo global como contexto de lo
singular y lo diverso, es necesario pensar de nuevo los principios
que han fundado las sociedades modernas y repensar las grandes
tradiciones políticas a la luz de la experiencia vivida en el siglo XX.
Si esto se aplica al ámbito universitario, especialmente al venezo-
lano, se debe comenzar por definir algunos aspectos relevantes,
entre los que cabe destacar los siguientes:

El rezago de la Universidad en el proceso
innovativo

Para Arrieta (2004), la educación está en una etapa de pro-
funda revisión, especialmente la educación superior, dado que
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las exigencias de las transformaciones están en la organización y
operación de ella, para poder cumplir con su misión, cambiando
profundamente su organización, haciéndose flexible, y diversifi-
cándose en sus instituciones. Esto con el propósito de dar res-
puesta a las diferentes exigencias en el proceso de innovación
para la inserción de Venezuela en la Sociedad de la Información.

En tal sentido Maragno (2002) plantea que la falta de comu-
nicación entre la universidad y la sociedad genera desconfianza y
poca comprensión acerca de los beneficios de compartir criterios
de productividad innovativa, lo cual provoca una brecha econó-
mica, social y tecnológica, así como, de efectividad y eficiencia
institucional entre los países desarrollados y latinoamericanos,
especialmente en el caso venezolano.

Al respecto, dice Maragno, la ampliación de la brecha econó-
mica, social y tecnológica evidencia un potencial devastador en la
medida en que no se observan estrategias coherentes para evitar
ser perdedores como países desde el punto de vista material, cul-
tural y de valores en la poderosa dinámica de la Sociedad de la In-
formación.

De lo antes expuesto la reversión de ese proceso conlleva a:

1) Ruptura Cultural del proceso de desconfianza y descalifi-
cación de las ideas, conocimientos y soluciones que poseen nues-
tros especialistas, tanto en el sector privado como en las universi-
dades, tan solo por ser de origen nacional.

2) Fortalecimiento Institucional referente a la educación,
ésta deberá detener el desgaste, construir una visión compartida,
y hacer más efectiva y eficiente las acciones que conducen a con-
seguir la misión de cada institución, es el reto que deben enfren-
tar las universidades.

En tal sentido Moreno (2001) plantea que el dilema de la in-
novación universitaria en el contexto social no es si aceptar o no
las innovaciones científicos-tecnológicas, sino de cómo lograr que
beneficie al conjunto de la población, cómo hacer para que pueda
ser utilizada para atender las prioridades más urgentes, y cómo
abrir a todos las oportunidades para participar de ellas.

Asimismo, Lombardi (2004) plantea que la universidad para
afrontar los desafíos del siglo XXI debe resolver el conflicto de ha-
cia dónde va seguir el paradigma de la Universidad de Paris, o se-
guir el paradigma de la Universidad de Berlín.
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El paradigma de la Universidad de Paris se refiere a conti-
nuar con la estructura tradicional de preparar personal para el
mercado de trabajo. El paradigma de la Universidad de Berlín se
centra en preparar personal capaz de dar respuesta a la proble-
mática de su entorno, en base al trabajo de reflexión y búsqueda
científica, vale decir la investigación (Lombardi, 2004).

Por lo que, la problemática de la universidad para afrontar
las tendencias y desafíos de la Sociedad de la Información pasa
por transformar las aulas en centros de discusión y producción
intelectual, donde el profesor pase a ser un facilitador de los sabe-
res y no un hombre-enciclopedia que ilumine a sus seguidores,
sino más bien, un guía que auxilie y forme a seres pensantes.

Es decir, reconstruir el conocimiento a partir de lo lúdico. Al
respecto se puede señalar que en Venezuela la educación pierde ese
carácter al entrar el niño a la Educación Básica. Al salir del Jardín
de Infancia se pasa de mesas redonda, donde cada participante ob-
serva plenamente lo ejecutado por su compañero: imitando, cons-
truyendo, entre otras, con la supervisión de su maestra, a salones
donde lo único que se puede visualizar son las espaldas de sus com-
pañeros, y la imagen de alguien que dicta y ordena qué se debe
aprender y qué no. Así, transcurre hasta llegar a los programas uni-
versitarios donde la “mala formación” impide el crecimiento de los
participantes. Por lo que se cae en una inmensa trampa y estafa, de
la cual todos, en el sistema educativo, se hacen partícipes.

Todo esto indica que hay que educar para el manejo de la
complejidad, educar la intuición y formar un pensamiento crítico
y eficaz, capaz de resolver problemas, ser asertivos en las relacio-
nes sociales; saber discernir entre los valores y poder decir cosas
relevantes. Todo esto exige esquemas de formación que posibili-
ten educar como diría Kant, para la libertad, para que la persona
no necesite de tutores, para que aprenda a valerse del propio en-
tendimiento, SapereAude (Orozco, 2001).

Por su parte, Méndez (1993) plantea que se debe crear un plan
de estudio o currículum, que evite el enciclopedismo que ha impreg-
nado nefastamente nuestra educación, donde las áreas, materias o
unidades curriculares, se dictan cada una por su lado. Así, las Ma-
temáticas aparecen desligadas del Lenguaje, éste de la Biología y a
su vez ella de sus hermanas: la Geografía y la Historia. Uno de los
desafíos de la innovación universitaria se coloca en la necesidad de
centrar el proceso en la potencialidad del alumno al igual que su ap-
titud y acceso a las fuentes primarias del saber y el conocimiento.
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El sector educativo y la innovación universitaria

En relación al sector educativo Méndez (1993) aporta algu-
nos principios que deben ser aplicados para lograr las metas pro-
puestas, a saber:

1) La sociedad general necesita renovarse constantemente
para poder lograr su desarrollo.

2) La educación es la principal fuente de renovación de la so-
ciedad.

3) La verdadera educación se logra con la participación de la
universidad con el resto de los actores sociales.

En tal sentido, Majó y Marqués (2002) plantean que la edu-
cación se soporta en un diseño obsoleto, dado que los actuales
sistemas educativos están pensados para proporcionar conoci-
mientos durables. Y esto resulta imposible, debido a los cambios
que se producen en la sociedad.

En la Sociedad de la Información, el aprendizaje constituye
una actividad esencial y permanente en la vida de las personas,
imprescindible para conseguir el conocimiento que resulta fun-
damental para el progreso económico y el bienestar personal.

Por lo tanto, es necesario un cambio en profundidad. De un
modelo estático a un modelo dinámico, que permita desarrollar
las habilidades y actitudes necesarias para renovar los conoci-
mientos a lo largo de toda la vida.

Turriago (1998) va más allá, al plantear que la universidad es
el gran centro de institucionalización de los procesos de aprendizaje
e innovación, por lo que se necesita de una permanente y continua
reinversión tanto en capital fijo como en capital humano. Entre más
alto sea el nivel técnico y científico de las innovaciones, más compli-
cados serán los procesos que se necesiten para generarlos.

Aquí entra la necesidad de organizar, estructurar e institu-
cionalizar la ciencia, convirtiéndola en una rama de la economía,
por medio del financiamiento adecuado, de no menos del 3% del
PIB; con las políticas correspondientes de organización, forma-
ción, difusión e intercambio (Lombardi, 2004).

Lo anterior funciona normalmente con la ampliación y re-
fuerzo de la política de los doctorados, el impulso y consolidación
de las revistas especializadas, las reuniones y encuentros entre
pares y especialistas.
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Sin embargo, Venezuela y América Latina apenas aportan me-
nos de un 2% a la innovación científica técnica del mundo, reflejo de
los grandes desafíos, en los inicios del siglo XXI (Lombardi, 2004).

Las tecnologías de la información
y la comunicación, herramientas
viabilizadoras en la Sociedad de la Información
y la Innovación Universitaria

Las oportunidades que se han abierto a la humanidad desde
la década de los años 60 con la revolución científico-tecnológica,
como producto de las invenciones, ha dejado mucho que indagar,
al acelerarse el ritmo de las innovaciones surgidas en todos los
ámbitos del quehacer humano; en especial en el campo de las te-
lecomunicaciones y de la informática. Pero según Moreno (2001)
la revolución tecnológica no se limita sólo al campo de la informá-
tica y de las telecomunicaciones, sino que abarca vastos aspectos
y prácticamente todas las áreas de influencia del hombre, ya que
se evidenció que en los Estados Unidos, en la década de los 80’ y
los 90’, el número de patentes registradas de nuevos productos y
servicios se incrementó de 10.000 a 30.000.

A tal efecto, el impulso de la revolución tecnológica, configu-
ró un esquema de ventajas comparativas radicalmente diferentes
a las que sustentaron el desarrollo de los países más avanzados
en décadas pasadas. Las ventajas comparativas en la sociedad
del siglo XXI, están representadas en el conocimiento y en las ca-
pacidades o habilidades para enfrentar la sociedad cada vez más
productiva y más competitiva, en la cual los motores de la riqueza
y la prosperidad son la micro electrónica, las industrias de nue-
vos materiales, los computadores y software, la biotecnología, las
telecomunicaciones entre otras (Moreno 2001).

Moreno (2001) señala que la Sociedad de la Información es el
producto inmediato de la revolución tecnológica en el campo in-
formático y de las telecomunicaciones, inducida por el microchip,
la computadora y el asistente digital inteligente, el cual tiene el ta-
maño como la palma de la mano y es capaz de entender, interpre-
tar y procesar instrucciones manuscritas. Moreno señala que las
transformaciones vividas en el proceso económico reflejan la
transición de la economía contemporánea de la información a la
economía basada en el conocimiento, entendido este último como
la aplicación y el uso productivo de la información.
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En tal sentido, los avances en la electrónica, la microelectró-
nica y la informática están impulsando transformaciones a velo-
cidades exponenciales en el mundo de las telecomunicaciones, el
cual se mueve hacia un sistema global de interconectividad, en el
que los avances tecnológicos de la computación, de la telefónica y
de la televisión, se retroalimentan aceleradamente, configurando
arreglos para la elaboración de nuevos productos más versátiles y
amigables, con el objetivo de facilitar la comunicación humana,
sin barreras de tiempo ni distancia.

Por lo que podríamos indicar que sin duda alguna, las tecno-
logías de la información y la comunicación van a constituir con la
nueva sociedad del Siglo XXI el paradigma de sociedad que mar-
cará el desarrollo de gran parte del milenio que apenas comienza.

Para Joyanes (1997) el binomio información/conocimiento
conducido por las TIC, es el factor clave del cambio tecnológico;
además información y conocimiento están tan unidos que han
desplazado el referente histórico capital-trabajo. Las TIC tienen
una incidencia importante en el sistema educativo y de forma-
ción, por cuanto las empresas y la sociedad en general han de
adaptarse a los cambios tecnológicos.

Razonando la interrogante ¿Qué se puede considerar como
cambio tecnológico? Joyanes, precisa que sociólogos notables me-
ditan que toda modificación del funcionamiento de un sistema que
suponga una transformación del indicador de eficiencia se consi-
dera como cambio tecnológico. Sin embargo, no se puede conside-
rar como cambio tecnológico aquel que provoque una disminución
del índice de eficiencia, al menos permanentemente, sino que el
cambio tecnológico se debe acompañar de un incremento de la pro-
ducción y de la productividad de los medios de producción. Esta
hipótesis reconoce que hay posibilidad de cambio tecnológico sin
progreso técnico, es decir, sin incremento de la eficiencia.

Al respecto, Joyanes (1997) y García (1968) refieren que la
innovación tecnológica no garantiza por si misma ningún tipo de
cambio económico, social o político, ya que los efectos reales y so-
bre todo, la bondad o maldad de cualquier nueva tecnología o de
todas tecnologías en conjunto, depende de quién las implante y
cómo se controle y oriente esta implantación.

El desarrollo e implantación de las tecnologías para Joyanes
(1997) y Brzezinski (1973) afecta tanto a los procesos de produc-
ción e intercambio económico como al ritmo de transformación de
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la sociedad, que a su vez, actúan sobre la estructura ocupacional,
la demografía, la educación y la familia.

Así, la forma, estructura y contenido del sistema social del
futuro será diferente del actual. Asimismo, uno de los rasgos defi-
nidores de la Sociedad de la Información es el carácter comunica-
tivo e informativo de muchas de las tecnologías y su poder de
transformación. Además indica, que la revolución tecnológica,
que supone la Sociedad de la Información, se basa en que la mate-
ria prima es la información. (Mattelart, 1998)

De tal manera, hay que destacar que entre las innovaciones
tecnológicas, es la informática apoyada en las redes de comunica-
ción, la que augura un cambio radical en el modelo de relaciones
sociales, aunque lo sustancial de este cambio se plantea en la di-
ferencia que perciben algunos entre “una sociedad informatiza-
da” y “una sociedad informada”. La Sociedad de la Información se
articula sobre un concepto amplio de información.

La información como objeto de consumo y la información
como sector económico diferencian las dos alternativas posibles.
“Consumir información” iguala a todos los países, mientras que
“Producir información” requiere el desarrollo de los sectores de
tecnología de punta.

En Venezuela, la realidad dista de ser productora de infor-
mación. Portillo (1999) evidenció que la falta de uso de los servi-
cios telemáticos en las universidades venezolanas está relaciona-
da con la falta de disponibilidad de acceso y falta de entrenamien-
to, así como también por el desconocimiento de la existencia de
tales servicios. Además, también comprobó que los servicios más
utilizados son la Internet y la Word Wide Web.

Tanto las universidades venezolanas como en las latinoame-
ricanas existen dificultades estructurales, institucionales y perso-
nales para la apropiación de las tecnologías de la comunicación,
sobre todo al tomar en cuenta que el manejo de las redes virtuales
por parte de las empresas tienden a llevar la delantera, dado que
mientras el empresario tiene una retribución tangible e inmediata,
en el ámbito universitario existen barreras que retardan el proceso
de asimilación y cambio tecnológico (Rico de Sotelo, 2000).

Por su parte Lossada (1998) indica que existe en Venezuela
una marcada tendencia al empirismo que tienen las nuevas em-
presas de la comunicación, en lo relacionado con el uso de las
tecnologías de la comunicación y establece que esta considera-
ción tiene la misma pertinencia en todas y cada una de las insti-
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tuciones de educación superior comprometidas con la formación
académica.

De todo ello se observa que existe la necesidad de crear polí-
ticas informacionales y tecnológicas en el ámbito académico y
darle la importancia que merecen a los servicios telemáticos, así
como el uso adecuado y oportuno de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Urribarrí (1999) puntualiza que al hablar de servicios tele-
máticos y red académica se estarían enfocando las potencialida-
des que representan las TIC en el sector universitario, asimismo
enfatiza que para aumentar la calidad académica y de investiga-
ción hace falta mejorar la interconexión universitaria, capacitar
administradores de redes y usuarios y crear áreas de investiga-
ción en tecnologías relacionadas con internet, el sector universi-
tario debe asegurarse de que las TIC estén destinadas a satisfacer
las necesidades de los usuarios, “ las universidades que fallen al
analizar y comprender los puntos de vista de los usuarios pueden
terminar teniendo excelentes equipos, sin que nadie sepa cómo
sacarles provecho”.

Todo ello evidencia la necesidad de disponer de un espacio
común de la información para la población entera, con las herra-
mientas y posibilidades que ofrece la sociedad de la información,
para el ámbito universitario como ente viabilizador de la informa-
ción y el conocimiento científico.

A manera de conclusión

Los cambios ocurridos en el siglo XX producto del avance in-
dustrial y tecnológico han impulsado la sociedad del siglo XXI,
acelerando los límites del conocimiento y desarrollo.

Las instituciones universitarias, cuya misión es generar co-
nocimiento, necesitan desarrollar nuevas herramientas de análi-
sis, así como también la transformación de mentalidades y actitu-
des que se adapten a las necesidades emergentes basadas en la
información, el conocimiento y la innovación.

En Venezuela, el Solopsismo y la Heteronimia han cubierto
los escenarios en la innovación universitaria. La revisión de tales
procesos se debe centrar en la ruptura cultual entendida como el
proceso de desconfianza y descalificación de las ideas, conoci-
mientos y soluciones que poseen nuestros especialistas, tanto en
el sector privado como en las universidades, tan solo por ser de
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origen nacional y el fortalecimiento institucional, entendido como
la contención del desgaste de la educación, construir una visión
compartida y hacer más efectiva y eficiente las acciones que con-
ducen a conseguir la misión de cada institución, es el reto que de-
ben enfrentar las universidades.

La universidad venezolana se mantiene rezagada en relación
con el proceso innovativo. Para salir de este proceso la universi-
dad debería aprovechar al máximo las bondades y fortalezas que
brinda el proceso de innovación para lograr la inserción a la socie-
dad de la información, ya que ésta es la principal fuente de pro-
ducción de conocimiento y la búsqueda de producción de innova-
ciones

Esto conlleva a construir una alternativa sobre el paradig-
ma de la Universidad de Berlín, es decir, educar para el manejo
de la complejidad, educar la intuición y formar un pensamiento
crítico y eficaz, capaz de resolver problemas, ser asertivos en
las relaciones sociales; saber discernir entre los valores y poder
decir cosas relevantes.
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