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Resumen
La investigación tuvo como objetivo estudiar acciones de responsabilidad social universitaria

(RSU), y de la gestión tecnológica a través de sus componentes: transferencia tecnológica y mercadeo
tecnológico, que fortalecen el proceso de vinculación universidad-entorno social. El diseño de investi-
gación es no experimental, con un estudio descriptivo, de campo, la muestra estuvo conformada por 5
dependencias universitarias de la Universidad del Zulia, a cuyos directores se les aplicó un instrumento
de preguntas cerradas. En cuanto a los resultados de responsabilidad social, se evidencia que el 75%
de los encuestados manifiestan que las prácticas de RSU son efectivas y eficaces, a pesar de la insufi-
ciencia presupuestaria. La transferencia de tecnología es el servicio mayormente ofertado, participan-
do con un 37%, la cual se mide por actividades de asesorías, cursos de capacitación, talleres, consulto-
rías y asistencia técnica. En cuanto al mercadeo tecnológico se destacan planes de mercadeo, carte-
ras de productos y/o servicios, promoción y publicidad, y generación de ingresos propios. Se constata
la participación de la gerencia universitaria a través de actividades clave de RSU, transferencia y mer-
cadeo tecnológico, mediante la proyección de la universidad en el medio productivo y en la búsqueda
de generación de ingresos propios, todo ello con la finalidad de promover el incentivo de los actores in-
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volucrados en el proceso de vinculación universidad-entorno social, para la implementación de linea-
mientos, que sirvan como base para la elaboración de planes de desarrollo.

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, gestión tecnológica, transferencia tecnoló-
gica, mercadeo tecnológico, entorno social.

University Social Responsibility, Transference
and Technological Marketing: Connection with
the Social Environment

Abstract
The objective of this research was to study the actions of university social responsibility (USR)

and technological management through the components: technological transference and
technological marketing, which strengthen the university-social environment linking process. The
research design is non-experimental, with a descriptive, field study, using a sample consisting of five
dependencies at the University of Zulia, to whose directors a closed-question instrument was applied.
In terms of social responsibility results, it was shown that 75% of those interviewed manifested that
the USR practices are effective and efficient, despite an insufficient budget. Technology transfer is the
main service offered (37%), which is measured by advising activities, training courses, workshops,
consultations and technical assistance. In terms of technological marketing, marketing plans, product
and/or service portfolios, promotion and publicity and generating one’s own income stand out. The
participation of university management is verified through key USR activities, technological
transference and marketing, through projecting the university in the productive medium and through
the search for personal income generation, all with the purpose of promoting incentive for the actors
involved in the university-social environment connection process, to implement guidelines that serve
as a basis for creating development plans.

Key words: University social responsibility, technological management, technological transfer,
technological marketing, social environment.

1. Introducción

El papel de las universidades, debe
orientarse a la adquisición del conoci-
miento a partir de un acercamiento al
mundo tecnológico y productivo, sin per-
der de vista una formación humanista que
permita internalizar valores. En este sen-
tido, la función social de las universida-
des influye y transforma su entorno, es
decir, es un auténtico factor de transfor-
mación social, y que por lo tanto, según
sea el fin que se proponga, ayudará a
construir una sociedad con unas determi-

nadas características, convirtiéndose en
un referente y un actor social, que puede
promover, y crear capital social. Cada ini-
ciativa social significa creación de una co-
munidad de aprendizaje, creando una si-
nergia entre formación, investigación y
participación social.

Asimismo, se debe aceptar que
hoy el trabajo de la universidad va más
allá de sus funciones tradicionales de do-
cencia, investigación y extensión. Ella
puede además llegar a influir poderosa-
mente en los modelos y en las orientacio-
nes del desarrollo económico e industrial,
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social y cultural de las regiones donde
está inserta (Martínez, 2000). Por lo que
se hace imperante, reconocer que la uni-
versidad debe proyectar un nuevo rol so-
cial y moral antes que asegurar una for-
mación técnica y científica. Ubicándose
en el contexto latinoamericano, no todas
han transformado totalmente su perfil.
Existe una gran encrucijada entre la iden-
tidad universitaria y las condiciones éti-
cas, hacia lo que Gibbons (1997) denomi-
na el “modo 2” de generar conocimiento
útil socialmente. Sin embargo, en prácti-
camente todas estas instituciones, lo que
se puede observar son nichos, que sin
duda alguna constituyen importantes ac-
ciones para el cambio en función de un
perfil que hoy día se conoce como Res-
ponsabilidad Social Universitaria (RSU),
teniendo en cuenta que este proceso de
RSU debe ser visto como una dinámica
ágil de autocrítica y autoaprendizaje, que
conduzca a la superación de límites don-
de las universidades han estado durante
mucho tiempo.

En este orden, la RSU compenetra y
articula todas las partes orgánicas de la
Universidad, incluyendo en una misma es-
trategia de gestión: la docencia, la investi-
gación y la extensión, ésta última compren-
de todos los demás servicios universitarios
vinculados con el entorno social (pasan-
tías, servicio comunitario, prácticas profe-
sionales, proyectos de extensión, entre
otros). Asimismo, Vallaeys (2006) define la
RSU como una política de calidad ética del
desempeño de la comunidad universitaria
(estudiantes, docentes y personal adminis-
trativo) a través de los impactos educati-
vos, cognitivos, laborales y ambientales
que la universidad genera. El autor citado,
manifiesta que la RSU implica una nueva

política universitaria: cambia la gestión
institucional, el modo de enseñar e inves-
tigar, la relación con la sociedad, el cono-
cimiento y el medioambiente, por lo que,
obliga a las universidades a pensar en
términos de estrategia gerencial, en una
gerencia ética e inteligente, lo cual abre
paso a un proceso de gestión tecnológica
donde la práctica de la educación científi-
ca y tecnológica sea vista desde nuevos
modelos de enseñanzas, orientados ha-
cia el estímulo de vocaciones en ciencia y
tecnología y el desarrollo de las capaci-
dades para la participación pública.

Así, la gestión tecnológica, es con-
cebida por Paredes (1991) “como el con-
junto de actividades estratégicas de ca-
rácter técnico-gerencial que se implemen-
ta en una organización…”. Obviamente,

trabajar de esta forma en las universida-

des no es tarea fácil pero tampoco imposi-

ble. Se debe empezar por establecer, el

reconocimiento de la dinámica institucio-

nal, lo cual se torna algo empinado por el
escaso diálogo interno en el que conviven
las facultades y las dependencias univer-
sitarias. Sin embargo, al asumir esta visión
de responsabilidad social y de gestión ge-
rencial hacia una institución pertinente, el
camino sería mucho más sencillo, obte-
niendo como resultante, una universidad
con pertinencia social donde los resulta-
dos de investigación, docencia y exten-
sión puedan ser transferidos a manera de
paquetes tecnológicos que generen un
alto impacto en el entorno.

Al mismo tiempo, la integración de
las funciones universitarias (docencia, in-
vestigación y extensión) permite que los
procesos de transferencia de resultados de
investigación (servicios, laboratorios, con-
sultoría, licenciamiento de patentes y regis-
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tros, capacitación), se conviertan en ofer-
ta o portafolio de servicios tecnológicos.

De este modo, las universidades
pueden alcanzar un comportamiento so-
cialmente responsable y contribuir a un
mejor posicionamiento de su gestión tec-
nológica, a través del manejo de cantidad y
calidad de una investigación que refuerce
la relación entre universidad-entorno so-
cial, además del desarrollo de programas
de transferencia tecnológica.

Al hacer una realidad este continuo
“Ciencia-Tecnología-Educación”, se hace
necesario una formación socialmente res-
ponsable en cuanto a la formación del re-
curso humano, el cual debe ser altamente
capacitado y críticamente consciente, sien-
do su propósito la satisfacción de necesida-
des socioeconómicas del entorno inmedia-
to y del país.

Resaltando en esta investigación el
binomio de Responsabilidad social uni-
versitaria y gestión tecnológica, el papel
de ésta última juega un rol determinante,
puesto que es considerada como la ge-
rencia sistemática del proceso de gene-
ración de nuevos conocimientos, y como
la gerencia del desarrollo del conjunto de
destrezas e instrumentos necesarios,
para sostener un programa pertinente y
sistemático de mejoras en el proceso pro-
ductivo capaz de conducir a la genera-
ción y captación de nuevo conocimiento,
la cual considera un sistema constituido
por cuatro dimensiones: El mercado tec-
nológico, la transferencia tecnológica, la
protección legal del conocimiento y la ne-
gociación tecnológica.

En tal sentido, el objetivo central de
la investigación se enfoca en estudiar ac-
ciones de Responsabilidad social universi-

taria (RSU), y de la gestión tecnológica a
través de sus componentes: transferen-
cia tecnológica y mercadeo tecnológico,
que fortalezcan el proceso de vinculación
universidad-entorno social. Se trabajó
con una metodología descriptiva, de
campo, con una población representada
por las dependencias universitarias de la
Universidad del Zulia (LUZ).

Desde el punto de vista metodológi-
co, el desarrollo de la investigación se en-
marca bajo un enfoque cuantitativo, el cual
refiere aspectos estadísticos relacionados
con las variables estudiadas, responsabili-
dad social y gestión tecnológica, específi-
camente. Sobre el diseño, o estrategia para
el desarrollo de la investigación, se trabajó
con un diseño de campo, pues se toman
los datos directamente de la realidad para
cerciorarse de las condiciones que se han
obtenido. El tipo de investigación es des-
criptiva, y se aplicó una encuesta a ciertas
dependencias universitarias.

Al respecto cabe acotar que la pobla-
ción está representada por veintidós (22)
dependencias de LUZ, que desarrollan ac-
tividades de vinculación con el entorno so-
cial, de la cual se seleccionó una muestra
de cinco (5) dependencias, entre ellas: Di-
visión de Extensión de Agronomía, División
de Extensión de Ingeniería, Parque Tecno-
lógico Universitario, Instituto de Investiga-
ciones Petroleras de LUZ y Empresa Ren-
tal de Agronomía. En atención a los dife-
rentes criterios, destacan sujetos con las si-
guientes condiciones:

� Demostrada experiencia de integra-
ción con diferentes entidades del sec-
tor productivo;

� Disposición de un marco legal para la
promoción y realización de activida-
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des de mercadeo y transferencia tec-
nológica.

� Medio de enlace entre la universidad
y el sector productivo, para realizar
actividades de extensión y proyectar
el desempeño académico de las fa-
cultades; y se caracterizan por reunir
la mayor producción de bienes y ser-
vicios universitarios, con potenciali-
dades de integración hacia el sector
productivo y, con funciones explícitas
de transferencia y mercadeo.

2. Responsabilidad social
universitaria

Dentro de este marco de idea, se
entiende la responsabilidad social como
la práctica de una organización respecto
a terceros (Ivancevich et al., 1997). En
otras palabras, alude al modo en que la
empresa u organización se relaciona e
impacta en la sociedad a través de sus
prácticas, y a la influencia que la sociedad
y las expectativas de los actores sociales
tienen sobre ésta.

En la última década, el concepto de
responsabilidad social se ha constituido
como una tendencia en crecimiento, refle-
jando en definitiva, el resurgimiento de va-
lores en la sociedad y la manifestación de
las organizaciones en involucrarse a tra-
vés de sus iniciativas con la sociedad civil.

En este orden de ideas, el ámbito
universitario ha sido siempre cuna de
ideas, proyectos y alternativas para temas
que se instalan en las sociedades o en
ámbitos específicos de ésta, y requieren
de cierto marco de pensamiento para utili-
zarlos mejor. En el caso de la responsabili-
dad social, la universidad cumple un rol

fundamental en la investigación de políti-
cas para llevar adelante, y en el diseño de
campos de acción para incursionar, en el
análisis de los marcos establecidos para
proponer soluciones alternativas. Si bien
la tarea llevada adelante por las distintas
fundaciones proporcionan a los estudio-
sos una amplia perspectiva del manejo e
implementación de las acciones de RS, la
universidad provee al sector datos y estu-
dios que se transforman en complemen-
tos ideales del trabajo de estas fundacio-
nes y empresas que contemplan respon-
sabilidad social empresarial.

Visto así, la universidad no solo
debe interpretar esa demanda social, esa
necesidad de mercado, sino que debe ser
un factor importante para promover el
cambio social y el desarrollo del entorno.
La participación de la comunidad educati-
va universitaria en el logro de metas, debe
darse en el marco de ese ejercicio respon-
sable del juicio de los actos y del respeto a
la libertad, la ética y la tolerancia dentro de
una perspectiva de compromiso y perti-
nencia institucional. Cada día la sociedad
demanda de la universidad, mayor partici-
pación de los hechos sociales.

Desde este punto de vista, el nuevo
enfoque de la universidad debe contribuir
decididamente a la solución de los críticos
problemas que aquejan a la sociedad. Es-
tos problemas, que deben percibirse a tra-
vés de la identificación de necesidades so-
ciales, económicas y políticas insatisfe-
chas que requieren soluciones a largo pla-
zo, comprometen la participación de am-
plios sectores públicos y privados, y sobre
todo, nuevos esfuerzos y estilos de coope-
ración ciudadana (Raga, 1998).

De manera que, al concebir la uni-
versidad como organización responsable
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de la creación y difusión del conocimien-
to, como su principal producto, inquieta
en el sentido de cómo debe ser adminis-
trada y obliga a conocer de ella el criterio
de la pertinencia, para comprobar que los
objetivos propuestos por la institución co-
rresponden a los requeridos por la socie-
dad.

Para estar en sintonía con los nue-
vos tiempos, la universidad requiere defi-
nir la visión integral de sus funciones aca-
démicas: docencia, investigación y ex-
tensión sobre un nuevo paradigma en el
cual uno de sus mejores soportes es la
comunicación oportuna como eje trans-
formador que le permita, a través de la
creación y difusión del conocimiento lo-
grar la correspondencia entre lo que la
sociedad demanda por una parte, y la
coherencia interna que debe reinar en la
universidad, por la otra, en la búsqueda
de la pertinencia social que aspira el con-
texto de las instituciones de educación
superior, tratando de hacer compatible el
discurso con la acción (Raga, 1998).

Asimismo, la búsqueda del conoci-
miento, su transmisión y aplicación dan ori-
gen a estas funciones básicas de las insti-
tuciones universitarias: investigación, do-
cencia y extensión. Si bien, en determina-
dos momentos de su desenvolvimiento his-
tórico una de esas funciones ha prevaleci-
do sobre la otra, el ideal reside en una equi-
librada integración de las mismas, de modo
que las tres estén siempre presentes en to-
das las tareas de la actividad universitaria.
De este modo, lo deja explícito el plan de
desarrollo estratégico y transformación de
la Universidad del Zulia (LUZ, 2000–2004),
en uno de sus objetivos estratégicos, el
cual expresa el fomento de las potenciali-
dades de producción de bienes y servicios

competitivos como medio para fortalecer
estas funciones básicas, siendo la exten-
sión, una de las funciones motoras como
unidad de análisis para el desarrollo de
esta investigación. La misma debe dar res-
puesta a las grandes necesidades de la so-
ciedad y contribuir a la excelencia académi-
ca con compromiso social.

En este sentido, es pertinente acla-
rar los conceptos de responsabilidad social
empresarial (RSE) y responsabilidad social
universitaria (RSU). La primera hace alu-
sión a un modo de gestión integral de la
empresa, donde las estrategias aplicadas
en la última década, han logrado superar
poco a poco el enfoque filantrópico que li-
mitaba la participación social de la empresa
a un conjunto de obras de caridad para po-
blaciones necesitadas, promovidas gracias
al uso de recursos residuales, pero sin rela-
ción intrínseca con la actividad productiva
cotidiana de la organización.

De lo anterior, se afirma que la Res-
ponsabilidad Social es un modo de ges-
tión integral de la empresa, que se puede
caracterizar como gestión de impactos
(humanos, sociales y ambientales), que
la actividad de la organización genera, en
un esfuerzo constante por abarcar y sa-
tisfacer los intereses de todos los afecta-
dos potenciales (Vallaeys, 2006).

Las universidades no podían que-
darse alejadas de la reflexión sobre res-
ponsabilidad social, no solo porque son
organizaciones, sino porque además son
responsables de formar a los futuros pro-
fesionales que laboraran en las empre-
sas, a los futuros ciudadanos que tendrán
que promover democráticamente los de-
rechos humanos, y a los futuros funciona-
rios que tendrán a su cargo el bien común
de nuestro mundo.
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Es así como el interés corporativo,
bien entendido no puede dejar de ser
sensible a la sociedad en la cual se desa-
rrolla la organización, y reconocer las in-
tersolidaridades, como lo afirma Morin
(2006). Por lo tanto, la responsabilidad
social es una exigencia ética y una estra-
tegia racional de desarrollo para la inteli-
gencia organizacional y por ende, de las
instituciones de educación superior.

Los dos principales propósitos de
la Universidad son ante todo la formación
humana y profesional (propósito acadé-
mico) y la construcción-creación de nue-
vos conocimientos (propósito de investi-
gación), sabiendo que estos dos fines se
relacionan estrechamente.

La responsabilidad social compe-
netra y articula todas las partes orgánicas
de la Universidad, incluyendo en una mis-
ma estrategia de gestión la administra-
ción en cuanto a la docencia, la investiga-
ción y la extensión, la cual comprende to-
dos los demás servicios universitarios
vinculados con el entorno social (servi-
cios de consultoría, asesorías, asociacio-
nes, y proyección social, oficina de comu-
nicación institucional, entre otros); lo cual
dista mucho del modelo de proyección
social voluntaria que solo abarca al cuar-
to rubro de los impactos.

Con base a lo expuesto, este des-
plazamiento de la atención hacia el entor-
no social por parte de la universidad (pro-
yectos sociales hacia fuera), hacia la ges-
tión integral de la organización académi-
ca, es la clave para comprender lo que
puede y debería significar la responsabili-
dad social universitaria, con miras a de-
sarrollar la calidad de la gestión social y
ambiental de ésta.

Atendiendo a estas consideracio-
nes, se plantea que:

La RSU es una estrategia de ges-
tión universitaria, tratando de mantener un
enfoque holístico sobre la propia organiza-
ción universitaria, y concibiendo iniciativas
interdisciplinarias (sinergia entre faculta-
des y dependencias universitarias) e inte-
rinstitucionales (asociación de varias fun-
ciones de la estructura institucional).

El papel de la universidad no es el
de sustituir al estado o a las organizacio-
nes no gubernamentales de desarrollo
(ONGS), sino de asumir cada vez mejor
su rol de formación superior integral con
fines éticos y en pro del desarrollo soste-
nible de su comunidad, precisando no
concebir las relaciones entre la universi-
dad y el entorno social en términos de do-
nación o ayuda unilateral.

Visto de esta manera, y nuevamente
citando el Plan de Desarrollo Estratégico
(2000–2004), en cuanto a los lineamientos
de políticas institucionales académicas, en
lo que respecta a la extensión, se le conci-
be como la relación de la universidad con
su entorno, partiendo de un equilibrado in-
tercambio que deje un valor agregado so-
cial e institucional. De manera que, la uni-
versidad asuma como compromiso la parti-
cipación de esta en el desarrollo social, cul-
tural y científico de la colectividad.

La proyección social es la función
que cumple la universidad con el medio
externo. Se apoya en la docencia y la in-
vestigación para el diseño y desarrollo de
proyectos que articulen las experiencias
y saberes de la academia con los saberes
y experiencias del entorno. En este pro-
ceso la universidad reconoce caracterís-
ticas, cultura, potencialidades, necesida-
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des y demandas del medio externo, así
podrá estar dispuesta a abrir múltiples y
flexibles formas de interacción con los
sectores sociales, con los gobiernos loca-
les y nacionales, con los organismos no
gubernamentales, con las organizacio-
nes populares y con el sector productivo
(Ponz, 1996).

Ahora bien, la responsabilidad so-
cial en un contexto personal e institucio-
nal, según Vallaeys (2006), significa un
compromiso para identificar y compren-
der los efectos de las acciones de los se-
res humanos en el mundo, considerar los
impactos sociales, ambientales y econó-
micos, y los puntos de vista de las partes
interesadas; es decir, la responsabilidad
social consiste en que los seres humanos
se cuiden unos a otros mediante y para la
construcción de una sociedad más justa y
fraterna. En ese sentido, es muy impor-
tante definir la responsabilidad social en
estos términos: decir lo que se hace (ser
transparente en su rendición de cuentas)
y hacer lo que se dice (ser congruente
con sus pretensiones).

En Venezuela, según el Artículo 2
de la Ley de Universidades, las universi-
dades son instituciones al servicio de la
nación y a ellas corresponde colaborar en
la orientación de la vida del país mediante
su contribución doctrinaria en el esclareci-
miento de los problemas nacionales.

Pero, la universidad no puede con-
vertirse en una corriente partidista, ni en
una ONG o en una obra de beneficencia.
Su labor específica es el saber y a partir
de allí ha de prestar una contribución efi-
caz en el ordenamiento de la sociedad.
Ahora bien, la universidad no escapa de
la responsabilidad social, y es que en su
sentido amplio la universidad representa

la universalidad de saberes, conocimien-
tos y búsqueda de verdad, a través de sus
actividades de docencia, investigación,
extensión.

Para ejercer la responsabilidad so-
cial, la Universidad requiere desarrollar las
capacidades precisas para posibilitar la
satisfacción de las necesidades sociales
de los diversos grupos de interés; y por lo
tanto, al desarrollar dichas capacidades la
universidad se transforma en una organi-
zación inteligente socialmente, que actúa
con responsabilidad social, y que al hacer-
lo alcanza legitimidad social.

La responsabilidad social ha sido
definida por muchos autores como la
capacidad o estrategia de gerenciar ética
e inteligente los impactos que genera la or-
ganización en su entorno, tanto interno
como externo en la dimensión social, eco-
nómica, humana y natural. Al respecto, el
Proyecto Universidad Construye País
(2006) advierte que la universidad debería
preocuparse por la forma en gestionar y
gerenciar los impactos tanto positivos
como negativos que genera a nivel interno
(espacio físico como comunidad académi-
ca o comunidad de aprendizaje integrada
por estudiantes docentes, funcionarios, di-
rectivos y egresados) y a nivel externo (en-
torno económico, social, político, cultural y
ambiental) que en muchos casos trascien-
de las fronteras locales y regionales gene-
rando un efecto global.

La Universidad, como organiza-
ción, genera impactos tanto a las perso-
nas que intervienen en ella (administrati-
vos, docentes, estudiantes) como en su
entorno social. En este sentido, Vallaeys
(2006) sostiene que la responsabilidad
social es el afán de responder, de modo
ético e inteligente, por esos impactos,
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para que sean, en la medida de lo posible,
positivos y no negativos. Una gestión so-
cialmente responsable cuidará los impac-
tos que la universidad tiene con el medio
ambiente, el medio social y los recursos
humanos, tratando de minimizar los da-
ños posibles y maximizar todos los im-
pactos positivos, en provecho tanto de la
sociedad como de la educación que brin-
da a sus estudiantes, siendo estos su ra-
zón de ser.

Estos impactos de la universidad,
se soportan en los principios y valores
que orientan y constituyen el contenido
de la responsabilidad social universitaria.
Los principios y valores son guías para el
comportamiento humano, son fundamen-
tales y permanentes en una universidad
socialmente responsable, puesto que
orientan sus funciones o actividades de
docencia, extensión e investigación.

Considerando lo anteriormente
dicho, los principios y valores con los que
la universidad asume su responsabilidad
social se estructuran en un sistema, que
se puede ordenar en tres planos: perso-
nal, social y universitario.

Cada uno de los principios de una
u otra forma consolida el concepto de
RSU, en la medida que la Universidad
los asuma y practique. En una entrevis-
ta, el profesor Vallaeys (2005) sintetiza
que el principio rector de la ética de la
responsabilidad social es el principio de
la ecología de la acción de Morín (2006):
“Toda acción escapa cada vez más de la

voluntad de su autor a medida que entra

en el juego de las inter-retro-acciones

del medio en el cual interviene”. Una uni-
versidad que decide ser socialmente
responsable, decide al mismo tiempo

empezar a luchar contra la “inteligencia
ciega” de la compartamentalización de
los conocimientos y carreras en la estruc-
tura misma del saber académico, dividido
hasta el día de hoy en facultades y depar-
tamentos.

2.1. Componentes de la
responsabilidad social universitaria

El desplazamiento de la atención
hacia el entorno social por parte de la Uni-
versidad (proyectos sociales hacia fue-
ra), y hacia la gestión integral de la orga-
nización académica, es la clave para
comprender lo que puede y debería signi-
ficar la responsabilidad social universita-
ria, con miras a desarrollar la calidad de la
gestión social y ambiental de ésta (Martí-
nez, 2005).

Siguiendo el trabajo teórico de Va-
llaeys (2006) sobre los impactos específi-
cos que genera la universidad y el deber
de gestión ética responsable de estos, se
han considerado cinco componentes
centrales que constituyen las cinco políti-
cas del desarrollo de una estrategia inte-
gral y sustentable para la responsabilidad
social universitaria, los cuales sólo algu-
nos de ellos han sido desarrollados en la
investigación por lo que se presentan al-
gunos resultados, obtenidos del trabajo
de campo realizado:

� Gestión ética y calidad de vida institu-
cional, que permita la mejora conti-
nua del comportamiento ético y profe-
sional cotidiano de la comunidad uni-
versitaria, a partir de la promoción, en
las rutinas institucionales, de valores
socialmente responsables. En este
aparte, la investigación arrojó que el
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75% de los directores encuestados
manifiestan que las prácticas de res-
ponsabilidad social llevadas a cabo
por las dependencias analizadas son
efectivas y eficaces, a pesar de las li-
mitaciones que estas puedan tener
producto de la insuficiencia presu-
puestaria.

� Gestión medioambiental responsable
que permita a la comunidad universi-
taria mejorar continuamente en su
comportamiento ecológico cotidiano,
orientado hacia el uso inteligente y
respetuoso del medio ambiente. En lo
que tiene que ver con la organización
interna de la institución, se refleja en
el estudio que el 75% de los encues-
tados considera que ésta permite la
consecución de actividades.

� Participación social responsable que
permita a la comunidad universitaria y
sus colaboradores externos mejorar
continuamente en su comportamien-
to social solidario para la promoción
del desarrollo humano sostenible. En
este componente, un 25% de las de-
pendencias encuestadas asegura
que el impacto que genera la Univer-
sidad en las comunidades a través
del programa de prácticas profesio-
nales es importante para fortalecer
esta necesaria vinculación. Igual-
mente, en lo que respecta a la partici-
pación de colaboradores externos
para la promoción del desarrollo hu-
mano sostenible, se trabajó en la in-
vestigación la dimensión de relacio-
nes interinstitucionales en su indica-
dor de convenios, donde el 50% de
los encuestados respondió que el go-
bierno a través de la estatal petrolera,

ha canalizado recursos para generar
impactos en las diferentes áreas
atendidas, propiciando un desarrollo
endógeno en éstas, a través del dise-
ño y ejecución de programas y pro-
yectos. Un 25% manifiesta que a nivel
gubernamental estas acciones de
responsabilidad social se realizan en
conjunto con la Corporación de desa-
rrollo de la región zuliana (CORPO-
ZULIA), y el resto expresó que exis-
ten proyectos muy puntuales que han
nacido de las necesidades de los go-
biernos municipales (Alcaldías).

� Formación académica socialmente
responsable que permita lograr un
perfil del egresado como profesional
con aptitudes de solidaridad y res-
ponsabilidad social y ambiental, en el
marco de una verdadera formación
integral e íntegra. En los resultados
se observa que el 94% del personal
consultado señala que la Universidad
incorpora en sus programas de estu-
dio, las asignaturas de ética profe-
sional, responsabilidad social y desa-
rrollo ambiental; y consideran que la
universidad promueve la realización
de proyectos sociales con la facilita-
ción de cursos sobre servicio comuni-
tario y/o desarrollo comunitario; y vin-
cula sus programas de estudio con la
solución de los problemas del país.

� Investigación socialmente útil y gestión
social del conocimiento que permita
asegurar la generación y transmisión de
conocimientos interdisciplinarios con-
gruentes con el desarrollo humano sos-
tenible, tanto en su temática como en su
proceso de construcción y difusión. En
esta parte, se observa que el 58% de

521

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 17, No. 59, 2012



los consultados manifiestan que la
Universidad cuenta con líneas de in-
vestigación orientadas al desarrollo
económico, social, ambiental y cultu-
ral del país; vincula a la comunidad
universitaria y sociedad en general en
los proyectos de investigación; y rea-
liza constantemente jornadas de in-
vestigación, encuentros académicos,
eventos y congresos nacionales e in-
ternacionales donde se difunden y se
realizan intercambios de saberes.

En consideración a lo anteriormen-
te señalado, se asume las cinco políticas
principales de la RSU, a saber: una uni-
versidad éticamente ejemplar en su vida
cotidiana; una universidad ecológica-
mente ejemplar (campus sostenible); ge-
nerar comunidades de aprendizaje y de-
sarrollo con actores externos; integrar en
las currículas el aprendizaje basado en
proyectos sociales; y generar conoci-
mientos socialmente útiles según una
agenda de desarrollo concertada con
otros actores sociales.

3. Gestión Tecnológica

Según Paredes (1996), la gestión
tecnológica es una de las actividades cla-
ve de la empresa, que le permite servir en
forma eficiente y eficaz a sus clientes, en-
frentar en forma dinámica a sus competi-
dores tanto internos como externos, man-
tener un ambiente creativo y participativo
de trabajo y garantizar una rentabilidad
económica atractiva en el largo plazo.

Las interfaces conceptuales y me-
todológicas entre la gestión tecnológica y
la calidad, no se encuentran aún clara-
mente explicitas en la literatura, lo que di-
ficulta la introducción de la gestión tecno-

lógica a las micros y pequeñas empresas
de manera asociada al control de calidad.

En el ámbito de las economías ac-
tuales, Nelson (1998) citado por Camacho
(1998), establece que la gestión tecnológi-
ca en tanto vía de introducción de nuevos
productos y procesos, debe involucrar
cambios que suponen una ruptura relati-
vamente profunda con las formas estable-
cidas de hacer las cosas, con lo cual se
crean nuevas capacidades. Es por ello
que la gestión tecnológica es un concepto
con alto contenido económico y social.

Por su parte, Camacho (1998), se-
ñala que para que una nación pueda ser
capaz de implantar una gestión tecnológi-
ca que materialice la innovación debe
procurarse la existencia de los siguientes
elementos: existencia de una demanda
para la innovación nacional, existencia de
una cultura innovadora individual e insti-
tucional que desarrolle capacidades tec-
nológicas y capacidad para atenuar los
riesgos inherentes a dicha innovación.

El propósito de la gestión tecnológi-
ca es darle respuesta a problemas de ca-
lidad proporcionando solución, a través
del control de calidad tradicional. Sin em-
bargo, incide y presenta una utilidad limi-
tada a oportunidades de adecuación en el
producto a las especificaciones desea-
das o de ajustar el proceso, equipos, ope-
raciones, materias primas y otros insu-
mos. Dichas limitaciones son demarca-
das por la introducción de la gestión tec-
nológica en las empresas, por lo tanto, el
conjunto de ambas presenta una amplia
relación sinergística que permite catalizar
innovaciones en los sistemas estratégi-
cos, gerenciales, culturales, organizati-
vos y de infraestructura al interior de la
empresa y la vincula con necesidades e
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intereses de proveedores y clientes en
una alianza estratégica con refuerzos
mutuos, que coadyuvan oportunidades
ilimitadas para la aplicación de la gestión
tecnológica en las micro y pequeñas em-
presas del sector industrial.

La gestión tecnológica en los paí-
ses latinoamericanos implica la atención
particular al desarrollo de las capacida-
des locales que faltan y se estiman nece-
sarias para atender, en formas adecua-
das, los requerimientos tecnológicos de
la producción. El mismo se hace necesa-
rio para dar configuración completa al su-
ministro externo de tecnología posibili-
tando el ejercicio de una capacidad autó-
noma de decisión tecnológica.

En tal sentido, la Asociación Lati-
no-Iberoamericana de Gestión Tecnoló-
gica ALTEC (1992), señala que “la mag-
nitud y complejidad de esta doble tarea
de desarrollo y uso de la capacidad tec-
nológica local, aunada a la escasez de los
recursos disponibles para ese fin, exigen
una gestión tecnológica particularmente
eficaz”.

Por tal motivo, la gestión tecnológi-
ca aboga la innovación en tecnologías
duras, como las relativas a la creación y el
desarrollo de nuevos productos (bienes y
servicios) y procesos físicos o químicos; y
la innovación en tecnologías blandas,
como las relativas a nuevas maneras de
organizar, dirigir y controlar las activida-
des de la organización, sea ésta privada,
pública o de economía mixta.

En este sentido, es un proceso que
permite el manejo de la tecnología desde
su desarrollo, también como un proceso
que integra funciones y como un proceso
de desarrollo de implantación de un enfo-
que estratégico (Medellín, 1994).

La gestión tecnológica implica en-
tonces, el conjunto de acciones y técnicas
que enriquecen el modo de pensar y por
ende de actuar de una organización, en el
desarrollo de las tareas y funciones, lo
cual repercute en el manejo eficiente y efi-
caz con máximos niveles de rentabilidad.
En este sentido, se destaca con una estra-
tegia para dinamizar la relación de la Uni-
versidad con su entorno, desde dos líneas
de acción: transferencia tecnológica y
mercadeo tecnológico.

Asumiendo la gestión desde este
punto de vista, a través de la transferen-
cia y el mercadeo tecnológico, definitiva-
mente se conduce a la Universidad a un
proceso de cambio, donde ésta gestión
tecnológica es concebida como un meca-
nismo a través del cual se transmite cono-
cimiento de punta a la comunidad, a la
empresa, al estado respondiendo a pro-
blemas actuales y coyunturales de mane-
ra pertinente e innovadora.

3.1. Transferencia tecnológica

La transferencia de tecnología pue-
de ser definida por la ALTEC (1992) como
el traspaso de un paquete tecnológico o
parte de él, desde una unidad u organiza-
ción hacia otra, con el objeto de que esta
última produzca y distribuya bienes y ser-
vicios.

La transferencia de tecnología en
forma material y, progresivamente, en
forma no material, desempeñará un pa-
pel cada día más determinante, según las
tendencias, en las relaciones de comer-
cio exterior de los países. Abarca la trans-
ferencia de tecnologías nuevas y conoci-
das, de tecnologías altamente desarro-
lladas y de tecnologías estándar.
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Para determinar el nivel de transfe-
rencia de tecnologías, debe considerarse
sobre todo su carácter complejo. No es
justo considerar la transferencia de tecno-
logías sólo desde el ángulo de las tecnolo-
gías nuevas y sofisticadas, y pasar por alto
el amplio campo de transferencia de tec-
nologías conocidas y probadas.

De acuerdo a los planteamientos
de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe CEPAL y el Instituto La-
tinoamericano de Planificación Económi-
ca y Social (ILPES), simultáneamente
surgen, hoy como antes, nuevos campos
de aplicación para tecnologías conocidas
que también puede clasificarse como tec-
nologías estándar. Eso no sólo se refiere
al sector de los países en vías de desarro-
llo sino que es un problema de trascen-
dencia internacional. Por eso, limitar la
discusión a un nivel “elitista” de las tecno-
logías nuevas y sofisticadas no responde
a las realidades de la economía interna-
cional.

Para la mayoría de las universida-
des y centros de investigación, la transfe-
rencia tecnológica se define, según la
Association of University Technology Ma-

nagers (AUTM, 2010), como el proceso
de transferir de una organización a otra
los descubrimientos científicos, con el fin
de promover el desarrollo y la comerciali-
zación. Esta transferencia se lleva a
cabo, por lo general, a través de la firma
de acuerdos (o contratos) de concesión
de licencias entre las Universidades y las
empresas privadas o entidades comer-
ciales de capital público.

En función de lo anterior, se presen-
tan los resultados obtenidos en la dimen-
sión transferencia tecnológica. En esta los
elementos que se han constituido en ca-

nales de transferencia tecnológica con
mayor éxito y que han logrado ser trans-
feridos al sector productivo y al entorno
social son la asistencia técnica, las ase-
sorías y los cursos de capacitación con
una participación del 19% cada uno de
ellos; la consultoría con 15% y los resulta-
dos de proyectos de investigación con el
12% evidenciándose la existencia de fac-
tores y/o características clave que inci-
den en la transferencia de tecnología ha-
cia el sector productivo, tales como las
alianzas con el sector productivo, la exis-
tencia de dependencias universitarias
para la transferencia tecnológica y el estí-
mulo-beneficios-para el personal univer-
sitario.

Este resultado es respaldado por
Macaya (1992), cuando afirma que el pro-
ceso de vinculación Universidad-Sector
Productivo, el desarrollo y la transferen-
cia tecnológica son oportunidades para
viabilizar dicha vinculación, planteando
que se puede empezar por la prestación
de servicios especializados y programas
de capacitación y posteriormente con
contratos de consultorías y asistencia
técnica en áreas donde la universidad
tenga un alto nivel de competencia, igual-
mente apunta que tal vez el área de ma-
yor oportunidad inmediata para muchas
universidades latinoamericanas, sea la
vinculación vía la formación de recursos
humanos y la educación continua.

Entre los tipos de esfuerzos institu-
cionales asociados con la transferencia
tecnológica, destacan: las políticas uni-
versitarias dirigidas al sector productivo
(22%), los contactos formales con el sec-
tor productivo (17%); el conocimiento de
necesidades del entorno, la visión geren-
cial de las autoridades universitarias y los
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contactos informales con el sector pro-
ductivo, los cuales participan cada uno
con el 13%. En cuanto a las acciones ge-
renciales se destacan la comercialización
de la tecnología universitaria, transferir y
difundir la tecnología universitaria y la for-
mulación de contratos tecnológicos, los
cuales se asumen con un 22% cada uno.

De manera que, la transferencia
tecnológica, es de suma importancia para
impulsar la vinculación de la universidad
con su entorno, mediante la prestación de
servicios, implementación de programas
de formación continua, y asistencia técni-
ca en áreas de su competencia, sin em-
bargo, para ello es indispensable revisar
la normativa universitaria, plantear políti-
cas de trasferencia tecnológica realmen-
te adaptadas a la realidad, y especializar
al personal.

3.2. Mercadeo Tecnológico

El mercadeo de un negocio es un
factor esencial para la supervivencia de
las organizaciones. Para llevar a cabo
una dirección exitosa, se necesita pla-
near con cuidado, identificar los resulta-
dos requeridos y pensar en organizar y
controlar las actividades que harán reali-
dad estos resultados. Al final de cada pro-
ceso de mercadeo, se impone una revi-
sión del éxito logrado y cómo se pueden
obtener mejores resultados en el siguien-
te período. De esta manera, se entiende
mejor el potencial del negocio, se adquie-
re más confianza y se aumenta el poder
para competir y sobrevivir.

Dentro de lo que es el proceso de
planeación de mercadeo, se busca respon-
der cuatro preguntas importantes: ¿qué
venderá?, ¿a quién se lo venderá?, ¿cuán-

to venderá?, ¿a qué precio venderá?, el
plan de mercadeo obtiene las respuestas
siguiendo una secuencia lógica: misión
de la empresa, ¿hacia dónde quiere que
vaya el negocio?; análisis externo: ¿qué
oportunidades y dificultades hay en su
camino?; análisis interno: ¿cuáles de sus
puntos fuertes y débiles influyen en la
consecución de este objetivo?; objetivos
de estrategia: ¿en qué mercados compe-
tirá y con qué base?; operaciones de mer-
cadeo: ¿cuál será el papel que desempe-
ñará cada elemento de la mezcla de mer-
cadeo?; programación: ¿cómo se asegu-
rará que ocurran las actividades necesa-
rias en la secuencia correcta y en el
momento oportuno?; presupuesto:
¿cuánto costarán las operaciones de
mercadeo? por lo tanto, el plan de merca-
deo consiste en usar información del pre-
sente para darle forma al futuro.

En relación a esta dimensión, se re-
vela en la investigación que todas las de-
pendencias universitarias analizadas,
formulan planes de mercadeo y que para
tal fin, consideran acciones estratégicas,
entre éstas acciones se destacan: los
contactos previos con potenciales clien-
tes participando estos con el 42%, y con
el 33% el conocimiento de la cartera de
productos/servicios; utilizando asimismo
en su proceso de vinculación con el sec-
tor productivo funciones de mercadeo ta-
les como: la ética empresarial, la promo-
ción y publicidad y la planificación del pre-
cio; las cuales participan con 20% cada
una de ellas; seguida del estudio de la
clientela el cual reporta el 16%. Mientras
que entre los objetivos asociados al mer-
cadeo son fundamentales: la proyección
de la universidad en el medio productivo y
la búsqueda de generación de ingresos
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propios, valiéndose para tal fin de los me-
dios universitarios comunicacionales
como lo es el caso de la emisora radial y
del periódico de LUZ.

Por otra parte, en cuanto a los pla-
nes de mercadeo tecnológico, los resulta-
dos indican que las dependencias univer-
sitarias analizadas que se vinculan con el
entorno social formulan planes de merca-
deo en sus actividades de vinculación
Universidad-entorno social; es decir que
el 100% de ellas llevan a cabo el procedi-
miento referido.

A tal efecto, el Centro Interuniversi-
tario de Desarrollo CINDA (1994), expre-
sa que se hace necesario difundir en for-
ma continua y sistemática el trabajo y los
logros alcanzados por la universidad para
conocimiento de los potenciales usua-
rios; así mismo, plantea que la universi-
dad de hoy se puede abocar a estudiar en
profundidad las posibilidades de generar
recursos a través del trabajo de su espe-
cialista y del uso de sus múltiples facilida-
des (investigación, consultoría, educa-
ción, licenciamiento, publicaciones, for-
mación de empresas).

Sin embargo y de manera contra-
dictoria los resultados obtenidos, refieren
que existe el desconocimiento del poten-
cial de la oferta tecnológica universitaria,
al igual que se presenta la falta de inte-
gración con la dependencia universitaria.

En lo que respecta a los medios de
comunicación, el 50% cree que el porta-
folio de las ofertas extensionista de la
Universidad del Zulia, es la manera más
efectiva de difundir los productos y servi-
cios que la universidad ofrece, el resto de
la población aseguran que a través de
prensaluz, y el periódico semestral pro-
yección de LUZ, es la forma más efectiva

para dar a conocer los impactos que ge-
nera la universidad. Tomando en cuenta
que los medios de comunicación se cons-
tituyen en verdaderos agentes de trans-
formación social, es a través de los perió-
dicos y revistas y, principalmente, a tra-
vés de la radio y por la televisión, que la
población conoce el país donde vive y re-
cibe informaciones esenciales al ejercicio
de la ciudadanía.

En síntesis, el mercadeo tecnológi-
co representa hoy en día una herramienta
de gran impacto al desarrollo de las insti-
tuciones de educación universitaria, es
un espacio de encuentro y promoción de
grande transformaciones y por ello exige
que las universidades formulen planes de
mercadeo, considerando acciones estra-
tégicas y empleando funciones de merca-
deo principalmente la ética, la promoción,
la publicidad, así como la planificación de
su presupuesto.

4. Conclusiones

Con respecto a la responsabilidad
social, se concluye que la participación
de la comunidad educativa universitaria
en el logro de metas, debe darse en el
marco de un ejercicio responsable del jui-
cio de los actos y del respeto a la libertad,
la ética y la tolerancia dentro de una pers-
pectiva de compromiso y pertinencia ins-
titucional. La universidad entonces, debe
contribuir a la solución de los críticos pro-
blemas que aquejan a la sociedad y ellos
deben percibirse a través de la identifica-
ción de necesidades sociales, económi-
cas, políticas, culturales. Esa sería la ver-
dadera proyección social de la universi-
dad, apoyada en las docencia, investiga-
ción y extensión de manera interactiva.
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En este sentido, las prácticas de respon-
sabilidad social coordinadas por las de-
pendencias objeto de estudio, son efi-
cientes y eficaces a pesar de la poca asig-
nación presupuestaria. El impacto que
genera la universidad en las comunida-
des a través del programa de prácticas
profesionales fortalece esta vinculación.
La participación gremial es mínima en las
actividades extensionistas de la universi-
dad, haciendo referencia al gremio profe-
soral activo y jubilado, lo cual representa
una amenaza para esta función universi-
taria. Al mismo tiempo no existe un volun-
tariado en apoyo a estas actividades.

En cuanto a la transferencia tecnoló-
gica, particularmente los canales de trans-
ferencia tecnológica que han logrado ser
transferidos al entorno social con mayor
éxito son la asistencia técnica, las aseso-
rías, los cursos de capacitación y la consul-
toría. Las alianzas estratégicas con el refe-
rido entorno y el estímulo –beneficios eco-
nómicos– para el personal universitario son
factores clave que inciden en la transferen-
cia de tecnología hacia el sector producti-
vo. Las dependencias universitarias no han
desarrollado estructuras internas para la
transferencia de tecnología, siendo éstas
un factor clave para ello. El entrabamiento
de la normativa universitaria y la ausencia
de políticas de transferencia tecnológica se
constituyen en elementos que obstaculizan
el proceso de transferencia tecnológica de
la universidad hacia el sector productivo.
La duplicación de esfuerzos institucionales
y la falta de personal especializado no han
permitido una mayor viabilidad del proceso
transferencia tecnológica. No existen políti-
cas universitarias definidas en cuanto a
transferencia tecnológica.

El mercadeo tecnológico, específi-
camente lo asociado a la estrategia de
mercadeo tecnológico se fundamenta en
la proyección de la universidad en el me-
dio productivo y en la búsqueda de gene-
ración de ingresos propios.

Los contactos previos con potencia-
les clientes, el conocimiento de la cartera
de producto y/o servicios son aplicados
como acciones estratégicas de mercadeo.
La ética empresarial, la promoción y la pu-
blicidad, la planificación del precio, repre-
sentan las funciones de mercadeo aplica-
das por las dependencias universitarias
para vincularse con el entorno social. Las
acciones gerenciales utilizadas en la nego-
ciación tecnológica en el proceso de vincu-
lación son transferencia y difusión de la tec-
nología universitaria, la comercialización y
la formulación de contratos tecnológicos.
Se encuentran presentes situaciones con-
sideradas como la obtención de beneficios
mutuos, las estrategias de mercadeo, la
definición de modalidades/ canales de
transferencia tecnológica y la protección
previa del conocimiento científico. Existe
desconocimiento en la negociación de con-
tratos y en cuanto a la consecución de fi-
nanciamiento externo. Se carece de es-
tructura organizativa para negociar.
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