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Resumen
El propósito del artículo es la formulación de una propuesta que propenda al desarrollo de una universidad

prestadora de servicios, fortaleciendo en ella la Responsabilidad Social para contribuir a la solución de los proble-
mas nacionales. Se analizan los elementos necesarios para el desarrollo de una cultura de Responsabilidad Social,
a través de la normativa existente y se propone un nuevo modelo de gestión universitaria fundamentada en esos
principios. La metodología empleada se fundamentó en un amplio estudio enmarcado en el paradigma positivista
descriptivo, con trabajo de campo cuya población estuvo conformada por 75 docentes entre autoridades rectorales,
personal de extensión, personal de investigación y personal de postgrado de LUZ, UNERMB, UNEFAB, UNE-
SUR Y UBV en el estado Zulia así como una profunda revisión bibliográfica. Entre las propuestas destacan: nueva
estructura organizacional que responda a las tres funciones; lograr una relación más estrecha con los grupos de in-
terés externos e impulsar una cultura fundamentada en la responsabilidad social.
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The Service University as a Paradigm for Higher
Education

Abstract
The purpose of the article is to formulate a proposal to develop a service-rendering University,

strengthening in it social responsibility that helps to solve national problems. The necessary elements for
developing a culture of social responsibility are analyzed through existing regulations, and a new model for
university management based on those principles is proposed. The methodology was founded on a broad study
framed in the descriptive, positivist paradigm with fieldwork, whose population consisted of 75 teachers and
authorities from the Rector’s office, personnel from extension, research staff and postgraduate personnel from
UNERMB, UNEFAB, UNESUR and UBV in the State of Zulia, as well as thorough a bibliographic review. The
proposals include: a new organizational structure that responds to the three university functions; achieving a
closer relationship with external interest groups and promoting a culture based on social responsibility.

Key words: Service university, social responsibility, social-productive environment.

Introducción

El ritmo acelerado de la sociedad del
conocimiento a nivel mundial, exige de las
instituciones de educación superior (IES),
particularmente en los países en desarrollo, el
impulso de procesos de transformación para
adecuarlas a las demandas de excelencia aca-
démica con compromiso social.

Dentro de este contexto se puede afir-
mar que la manera de relacionarse la universi-
dad con el entorno socioproductivo es expre-
siva de su cultura organizacional. Tal circuns-
tancia, en el seno de las universidades, puede
constituir un freno para la adopción de proce-
sos innovadores, así como del impulso de los
cambios institucionales necesarios para aten-
der las nuevas exigencias socioproductivas,
por parte de su personal adscrito.

En consecuencia, el fortalecimiento de
la responsabilidad social, como parte de una

cultura de servicio en la comunidad universi-
taria, se convierte en elemento fundamental
para el desarrollo de un sentido de pertinencia
social, que expresa una conducta ética inspira-
da en principios.

1. La responsabilidad social (RS)

La Responsabilidad Social, (RS) debe
de ser un elemento transversal en las diferen-
tes instituciones de un país, como un modelo
de desarrollo humano y social. Desde el punto
de vista doctrinal. Barreto (2007), afirma que
la RS se ejerce a través de una práctica de vida
basada en principios y valores, en cuanto con-
junto de compromisos legales y éticos en los
ámbitos sociales, laborales, medioambienta-
les y de derechos humanos. La responsabili-
dad social constituye, sin lugar a dudas, una de
las manifestaciones más expresivas de la ética
organizacional, al presentar el compromiso de
la empresa con la sociedad donde opera.
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2. Marco normativo de la
responsabilidad social

La RS está establecida desde el texto
constitucional, en el que se sostiene que los
elementos de desarrollo se generan desde las
universidades, lo cual trae implícita la respon-
sabilidad social de las diversas instituciones
sociales (art. 110). De igual forma, la recién
promulgada Ley Orgánica de Educación, al
desarrollar lo correspondiente a los principios
de la educación, se señala en su artículo 3, el
concepto de RS. Igual relevancia requieren las
disposiciones de la Ley de Universidades vi-
gente, relativas al compromiso social de éstas
con su entorno, donde se constata que las uni-
versidades deben contribuir doctrinariamente
“en el esclarecimiento de los problemas na-
cionales”. (Art. 2). Asimismo, señala la fun-
ión rectora de la educación, en cuanto una
universidad de servicio con responsabilidad
social (Art. 3), la cual debe enmarcarse en la
“justicia social y de solidaridad humana” son
principios inherentes a la responsabilidad so-
cial (Art. 4).

De igual forma, la Ley de Servicio Co-
munitario del Estudiante de Educación Supe-
rior donde destaca expresamente la RSU,
(Art. 2). Se indica el compromiso de las IES
de suscribir convenios con las instituciones y
organizaciones públicas o privadas y comuni-
dad organizada (Art. 11).

La idea de “universidad de servicio”
supone que esa institución existe para servir a
las necesidades de la sociedad como un todo
(Espinoza, 1999). De allí el hecho de que las
universidades deberán orientarse hacia la afir-
mación del interés público, la cultura política
democrática la promoción social, a los proce-
sos de transformación social, política, cultural
y educativa; responder a las demandas de los
sectores públicos y privados en los niveles re-

gional y local; contribuir a la protección del
ambiente y la biodiversidad, Ramos (2006).

La mayoría de los estudiosos de la
RSU, coinciden en afirmar la necesidad de in-
corporar el componente ético en el proceso de
formación. Expertos, como Arocena y Sutz
(2001), señalan que el desarrollo humano auto
sustentable de América Latina requiere de sus
universidades los siguientes aportes: generar
conocimiento pertinente, buscar la interrela-
ción, tanto con el sector productivo, como con
otros sectores sociales.

3. Fundamentación de la
responsabilidad social
universitaria

La capacidad de la universidad para
crear RS se basa en cuatro procesos claves:
gestión, docencia, investigación y extensión.
Para algunos estudiosos del problema, como
Arocena y Sutz (2001), la RSU supone esta-
blecer nuevas relaciones con la sociedad en
general y con el sistema productivo en parti-
cular, promover en sus comunidades una cul-
tura de la justicia social y de los derechos hu-
manos. Por su parte, Vallaeys (2007), al defi-
nir RSU, indica que, la misma se corresponde
con una política de calidad ética del desempe-
ño de la comunidad universitaria (estudiantes,
docentes y personal administrativo), a través
de la gestión responsable de los impactos edu-
cativos, cognitivos, laborales y ambientales
generados por la universidad.

Resulta evidente que, para las univer-
sidades latinoamericanas, el concepto de res-
ponsabilidad social está en consonancia con
la propia problemática determinada por la
dependencia tecnológica y todos los proble-
mas asociados al subdesarrollo. Ello con-
cuerda con lo planteado por la Declaración
Mundial sobre Educación Superior para el si-
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glo XXI (UNESCO, 1998), en que las pro-
puestas integraban la necesidad de: preservar
el capital social del saber y del pensamiento;
apoyar a la elaboración de políticas públicas y
privadas de promoción social y humana; pro-
poner un currículo transversal que asuma con
visión universal la realidad, a fin de educar
para la ciudadanía y la participación activa en
la sociedad.

Las conclusiones respecto a la RSU
con el auspicio de la UNESCO (Conferencia
Mundial Sobre Educación Superior-2009) se
recogen en los siguientes acuerdos: la educa-
ción superior tiene la RS de liderar la sociedad
en la generación de conocimientos globales
para atender los desafíos globales, promover
pensamiento crítico y activar ciudadanía que
contribuya al desarrollo de los pueblos.

Estudio recientes sobre la responsabili-
dad social universitaria, destacan el rol a cum-
plir por la educación superior. En tal sentido,
Pelekais, Ferrer, Cruz y Romero (2007), seña-
lan que hoy la universidad debe de estar fun-
damentalmente comprometida con una mejo-
ra de la calidad de vida de la sociedad.

4. Papel del gerente-líder para
el desarrollo de una cultura
de responsabilidad social

Resulta evidente que el desarrollo de
una cultura de responsabilidad social, como
ya se ha visto, está fuertemente supeditado al
desarrollo de valores éticos en la organiza-
ción. Ello dependerá del rol de los líderes para
el impulso y establecimiento de la referida
cultura, uno de los atributos del gerente-líder
estará vinculado con la integridad, entendida
esta como un compromiso con la verdad, la
apertura y transparencia para generar la con-
fianza Ribeiro (1997). Es decir, ser coherente

con los valores y expresarlo a través del len-
guaje y el comportamiento.

Según Bennis (1990), los líderes com-
parten cuatro (4) competencias básicas: (a)
Manejo de la atención: son atractivos porque
tienen una visión, una serie de propósitos y una
clara noción de resultado, objetivo y dirección;
(b) Manejo de los significados: comunican su
visión de tal forma que alinearse resulta senci-
llo; (c) Manejo de la confianza: la integridad
de los líderes los hace respetables (resaltado
del autor); (d) Manejo de sí mismo: los líderes
conocen sus habilidades y sus limitaciones. Por
su parte, Hamel (2000), plantea que los líderes
responsables de impulsar los procesos descri-
tos presentan los siguientes atributos: honesti-
dad lo cual infiere la solidaridad social; la hu-
mildad la cual connota una conducta de senci-
llez; pragmatismo expresiva de un sentido de
logro y disposición a la acción así como el co-
raje para asumir riesgos.

De lo expuesto anteriormente, se esta-
blece la indudable influencia del liderazgo
para el desarrollo de procesos innovadores en
las organizaciones; más aún, en los cambios
profundos debe verificarse, cuando las mis-
mas están subordinadas a rígidos y agotados
paradigmas los cuales constituyen, sin duda,
un serio obstáculo al establecimiento de una
cultura corporativa sensibilizada ante la pro-
blemática social.

5. Dimensión teórica de la
relación universidad-entorno
socio productivo

No existe suficiente literatura disponible
en el país sobre la relación universidad-entorno
socio-productivo, sin embargo, Espinoza
(1999), señala que la misma trasciende el ámbi-
to de las dos organizaciones, alcanzando tres di-
mensiones: social, económica y educacional.
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En lo referente a la dimensión social, el
autor plantea las diferencias del sector pro-
ductivo privado que orienta sus objetivos a la
consecución de la maximización del beneficio
y la ganancia, sin compromiso con una posi-
ción de política nacional de soportar el desa-
rrollo industrial y comercial del país, en con-
traste con uno de los principales propósitos de
la institución universitaria traducido en pro-
veer el foro necesario para la discusión sobre
temas trascendentes como la degradación del
ambiente o la injusticia social atribuidas al de-
sarrollo capitalista, o el diseño de estrategias
orientadas a satisfacer necesidades.

En lo correspondiente a la dimensión
económica, la misma se traduce en el esfuerzo a
realizar por las universidades para intensificar el
uso del capital intelectual representado por ellas,
a objeto de que el mismo pueda estar en función
de los procesos de competitividad mundial, que
se apoyan en las actividades de investigación y
desarrollo (I+D), y puede cumplirse, sin menos-
cabo de la investigación básica. Con base a lo
anterior se destaca las conveniencias de esa
alianza para las IES al poder disminuir su de-
pendencia del presupuesto oficial, mejorar la ca-
lidad de la investigación y la enseñanza e incre-
mentar graduandos en campos de alta demanda.

En lo concerniente a la dimensión edu-
cacional, se refiere a las implicaciones para la

formación de nuevos profesionales, los cuales
deberán desarrollar habilidades intelectuales,
actitudes, experiencias, conciencia social, in-
dependencia y confianza para responder las
demandas de un mundo cambiante, Macla-
chlan, citado por Espinoza. (1999). Dentro de
este contexto la relación universidad-empresa
permitirá el desarrollo de programas de apren-
dizaje y de desarrollo de proyectos.

6. Modelo de universidad
de servicio

Se concibe como una propuesta teórica
y procedimental viable, deseable y posible
para emprender cambios y transformaciones
en la estructura académica y administrativa de
la universidad, partiendo de las tres funciones
básicas universitarias en el marco de la nor-
mativa legal vigente y la responsabilidad so-
cial universitaria, como gestión de impacto y
política de calidad ética.

En este sentido, con el objeto de reco-
lectar la información pertinente sobre la varia-
ble (US en el marco de RSU), se elaboró un (1)
instrumento, dirigido a las Autoridades Rec-
torales, Personal de Extensión, Investigación
y de Postgrado de las universidades del estado
Zulia (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Caracterización de la Población.

Institución
Nº Autoridades

Rectorales
Nº Personal
de Extensión

Nº Personal de
Investig.

Nº Personal
de Postgrado

Total

LUZ 2 46 2 1 51

UNERMB 2 2 1 1 6

UNESUR 2 2 1 1 6

UBV 2 2 1 1 6

UNEFA 2 2 1 1 6

Total 10 54 6 5 75

Fuente: elaboración propia (2009).



La investigación se lleva a cabo a tra-
vés de una encuesta con preguntas cerradas
utilizando diferentes escalas. Así mismo, se
diseño una base de datos que contiene la infor-
mación de la encuesta para estudiar el com-
portamiento de la variable en estudio Univer-
sidad de Servicio en el Marco de la Responsa-
bilidad Social. Los datos fueron procesados
mediante el programa SPSS versión 10, de
acuerdo a los aportes y pautas teóricas del Mo-
delo Universidad de Servicio, (Cuadro 2
adaptado al presente artículo que contiene las
dimensiones cultura universitaria y apertura a
los nuevos paradigmas) es evidente que los re-
sultados obtenidos se corresponden a lo citado
por Guédez (2006), cuando expresa que se
está ante un asunto verdaderamente complejo
por cuanto la responsabilidad social, debe es-
tar ligada a la misión, visión y valores de la or-

ganización, razón por la cual se encuentra in-
mersa dentro de la esencia y la estrategia de la
organización.

Ello, demanda el compromiso de la alta
gerencia y el ejercicio voluntario de todos los
miembros de la institución, puesto que no se
trata de actuación de caridad sino un compro-
miso serio de la organización con la sociedad.

6.1. Concepción de la visión
de la universidad de servicio

Una organización sensible capaz de dar
respuestas de manera oportuna, eficiente, efi-
caz y efectiva en el espacio y en el tiempo a los
grupos de interés internos y externos a la uni-
versidad, con alto desempeño y elevado senti-
do de pertinencia social, expresado a través de
la acción de un personal altamente compro-
metido con su rol de agente de la responsabili-
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Cuadro 2. Cultura Universitaria / Apertura a Nuevos Paradigmas.

Ítems Si No Algunas
Veces

Total M �

Condiciones apropiadas para
la interacción universidad –
entorno.

35 46.5 41 54 75 100.0 1.48 0.51

Diferencia entre el
asistencialismo y el desarrollo
de responsabilidad social.

29 38.6 46 61.3 75 100.0 1.30 0.46

Políticas de inclusión de los
sectores marginados de la
educación universitaria.

45 60.0 30 40.0 75 100.0 1.63 0.49

Normas, para regular el
desempeño de los grupos
de interés internos.

10 13.3 23 30.6 42 56.0 75 100.0 1.78 0.58

Cumplimiento de los valores
corporativos por parte de los
grupos de interés interno.

19 25.3 56 74.6 75 100.0 1.25 0.44

Políticas universitarias de
contacto con grupos externos.

46 61.3 29 38.6 75 100.0 1.65 0.48

Fuente: elaboración propia (2009).



dad social universitaria, que actúe con sentido
ético, asuma valores, principios y que partici-
pe en el desarrollo de la comunidad y su capi-
tal social.

6.2. Concepción de la misión
de la universidad de servicio

La misión en la universidad se asume
como un proceso que debe desarrollarse a tra-
vés de las funciones básicas universitarias sin
obviar la relación entre ellas; considerando la
integración y la participación activa y efectiva
de la comunidad universitaria, los grupos ex-
ternos y del entorno en el marco de la respon-
sabilidad social.

Tal proceso debe ir encaminado a la for-
mación de profesionales con sentido ético, ca-
paz de dar respuestas a las necesidades reales y
sentidas de la comunidad y del sector socio pro-
ductivo del país, mediante diseños curriculares
y estructuras académicas y administrativas fle-
xibles, ajustadas a las realidades de la nación y
en concordancia con los retos que derivan de la
tecno-ciencia en un mundo globalizado.

6.3. Principios que fundamentan
el modelo

Los principios hacen relación a la uni-
dad, trabajo en equipo y compromiso con la
organización, a través de los cuales se preten-
de alcanzar una organización de alto desem-
peño académico con compromiso social, jun-
to con una innovación continúa de sus proce-
sos mejorando sus productos y servicios, lo
cual conllevará un fortalecimiento de la res-
ponsabilidad social.

a) Coordinación: Diseño que sirva de
estímulo a la comunidad universitaria, promo-
viendo su desempeño y creatividad. Estrategia
orientada a la consecución de recursos en el en-
torno y creación de la unidad de gestión de re-
cursos. Plan de desarrollo estratégico con indi-

cadores de gestión, el cual abarca lo académi-
co, la planta física y el presupuesto. Sistema de
planificación en las facultades y dependencias.
Propiciar espacios de diálogo con los diversos
sectores de la universidad para garantizar la
participación y compromiso de todos. Revisión
del manual de cargo para hacer los ajustes per-
tinentes y proponer a la OPSU.

b) Cooperación y Calidad en el Ser-
vicio: Políticas de Alianza con el Sector Ex-
terno. Detección de necesidades, problemas y
oportunidades del entorno. Aprovechamiento
de la LOCTI para la investigación aplicada.
Amplia formación de una política Integral de
Investigación.

c) Descentralización: Transferencia
de competencias y recursos a las facultades y
núcleos. Fortalecimiento de los departamen-
tos para favorecer la multidisciplinaridad, pri-
vilegiando lo académico sobre lo administra-
tivo. Concentración de dependencias que se
solapan funciones Dinamización y aplana-
miento de la estructura organizativa. Plan ge-
neral de reinserción de profesores jubilados

d) Innovación: Desarrollo Humano.
Liderazgo. Extensión como gestora de la Do-
cencia y la Investigación. Creación del Vice-
rrectorado de Extensión. Establecer con ca-
rácter de obligatoriedad los gabinetes de go-
bierno conformado por cada autoridad con sus
dependencias adscritas. Cuerpo de asesores a
manera de consejo consultivo, conformado
por líderes de trayectoria para abordar temas
de especial interés para la universidad, la re-
gión y la nación.

e) Complementariedad: Reducción
de la duración de las carreras de Pregrado. In-
corporación de las TIC y desarrollo de Estu-
dios a Distancia. Relevancia, pertinencia y
trascendencia de la docencia. Planes curricu-
lares integrales. Fortalecimiento de los Post-
grados.
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6.4. Fundamentación Teórico del Modelo
Componentes de la Responsabilidad

Social. Gestión ética y calidad de vida institu-
cional. Gestión medioambiental responsable.
Participación social activa. Formación acadé-
mica socialmente responsable. Investigación
socialmente útil y gestión social del conoci-
miento.

6.5. Objetivos del modelo
6.5.1. Objetivo General
Se trata de coadyuvar al logro de una

coherencia lógica entre la misión institucional
y la práctica efectiva de la institución, me-
diante el ejercicio pleno de la democracia par-
ticipativa de los grupos de interés internos y
externos, desarrollando una gestión de impac-
to sustentada en los principios éticos y en la
responsabilidad social universitaria.

6.5.2. Objetivos Específicos
1. Revisión permanente de los diseños

curriculares de las carreras de pregrado y las
ofertas académicas a nivel de los postgrados,
para su adecuación a las demandas del entorno
socioproductivo, evaluando su impacto so-
cioeducativo y cognitivo.

2. Fortalecer el desarrollo del servicio
comunitario a nivel de pregrado como eje
transversal en todas las asignaturas que con-
forman el diseño curricular, flexibilizando los
requisitos e incrementando el número de ho-
ras, para ampliar los vínculos de la Universi-
dad con la comunidad.

3. Profundizar la investigación social-
mente útil y la gestión social del conocimien-
to, mediante la definición de líneas temáticas
que surjan de las necesidades reales de las co-
munidades, con la participación y apoyo del
sector socio productivo.

4. Desarrollar un nuevo concepto de
servicio a la comunidad a través de la Función
Extensión, generando beneficios compartidos

que permitan minimizar la dependencia de
esta función del presupuesto oficial.

5. Descentralizar las estructuras acadé-
micas, administrativas, competencias y recur-
sos para simplificar dependencias centrales y
procesos, de acuerdo a las funciones universi-
tarias.

6. Simplificar las dependencias adscri-
tas a los vicerrectorados, partiendo de su natu-
raleza, funciones y tareas, definiendo sus
competencias y atribuciones a través de la re-
glamentación correspondiente.

7. Fortalecer los departamentos en fa-
cultades y núcleos, como unidades ejecutoras
directas de las funciones universitarias, regla-
mentando sus atribuciones y competencias
bajo principios de unidad, coordinación, in-
terdisciplinaridad, transdisciplinaridad y
complementariedad.

8. Propiciar la Formación académica y
gerencial permanente de los grupos de interés
internos, considerando aspectos laborales,
ambientales y la meritocracia, como mecanis-
mo para el ascenso, y reconocimientos por
meritos para el logro de un impacto organiza-
cional satisfactorio.

7. Ámbito de aplicación
y estrategias

Los ámbitos de aplicación será en todas
las estructuras académicas administrativas,
tanto en lo relativo al capital humano -alu-
mnos, personal docente y de investigación,
personal administrativo, personal obrero, o
grupos externos-, como a los aspectos funcio-
nales -funciones, currículo, estructuras y pro-
cesos técnicos, docentes y administrativos,
junto con los procesos y servicios.

En lo relativo a la estrategias de acción
hay que insistir en diferentes -ámbitos opera-
tivos: propiciar ante las instancias correspon-
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dientes la modificación de la Ley de Universi-
dades y adecuar la reglamentación interna; di-
señar una política informativa y formativa di-
rigida a la comunidad universitaria sobre el
modelo propuesto y la responsabilidad social,
concebida como gestión eficiente; realizar
alianzas con sectores externos que fortalezcan
la integración de la Universidad con el entor-
no; establecer mecanismos claros y precisos
de participación de la comunidad universita-
ria en el marco de una nueva cultura de servi-
cio mediante las diferentes modalidades de la
extensión universitaria.

8. Desarrollo del modelo

El Modelo en referencia implica un
cambio de paradigma institucional, que de-
manda el desarrollo de procesos de informa-
ción y formación que permitan conocer las
bondades del mismo. En ese sentido, el mismo
ha sido concebido para que pueda desarrollar-
se por etapas, donde algunos de sus proceso
serán ciclos.

8.1. Primera Fase
Información y Divulgación de la

Propuesta a la Comunidad Universitaria
Es necesario planear la relación dialó-

gica con los todos los actores de la comunidad
universitaria, entes gubernamentales y priva-
dos, adecuando el discurso al nivel del órgano
sujeto receptor de la información, la cual debe
ir acompañada de material de apoyo que infor-
me, fundamente y justifique la implementa-
ción del modelo.

Procesos de Negociación
La negociación es un proceso vital y

necesario para la implementación de este mo-
delo, tomando en cuenta que toda comunidad
siente mucho recelo, por lo que pueda impli-
car de cambios en sus modos de vida, que pu-

dieran poner en evidencia privilegios perso-
nales o generales.

En razón de lo expuesto, la negociación
debe ser una estrategia cíclica durante todo el
proceso de docencia, investigación, extensión
y gerencia, tomando en cuenta el rol de la Uni-
versidad como eje de integración comunitaria
y de producción de conocimiento. Siendo así,
ninguna transformación puede lograrse si no
hay entendimiento con los miembros de la co-
munidad, con el personal docente, administra-
tivo, obrero y alumnos, pues de lo contrario
podrían surgir acciones y tácticas dilatorias
que afecten las actividades programadas.

Procesos de Cooperación
Este modelo que se sustenta en el desi-

derátum del desarrollo institucional mediante
las actividades de docencia, investigación y
extensión, debe aprovechar la capacidad ins-
talada que exista en la Universidad, moderni-
zándola a los fines de maximizar los escasos
recursos presupuestarios y financieros, pero
además propiciar mediante procesos de auto-
gestión cogestión y la promoción social, a tra-
vés de la cooperación y ayuda de entes guber-
namentales y privados

Procesos de integración
La participación activa de la comuni-

dad es fundamental para la realización de acti-
vidades de extensión, por lo tanto, en el proce-
so de planeamiento de actividades inherentes
al modelo, debe diseñarse un plan de acción
orientado a la integración de los actores socia-
les en funciones de gobierno o con niveles
apropiados de liderazgo.

8.2. Segunda Fase
Procesos de formación de la comuni-

dad universitaria
El desarrollo de una cultura organiza-

cional fundamentada en la responsabilidad
social demandará la implementación de un
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conjunto de talleres, dinámicas grupales y
otras actividades que favorezcan, no sólo a la
concienciación de la comunidad sobre le ne-
cesidad de profundizar el sentido de pertinen-
cia social en las universidades, sino que tanto
la docencia como la investigación sean gestio-
nadas por la extensión. Será de utilidad el de-
sarrollo de un proyecto piloto, expresión del
nuevo paradigma, para ser desarrollado en
una facultad o núcleo, y que pueda servir de
modelo a la comunidad universitaria.

8.3. Últimas Fases
Reestructuración académico-admi-

nistrativa
En la fase siguiente es donde debe ini-

ciarse la reestructuración académica adminis-
trativa, lo cual pasa por atender la propia es-
tructura organizacional. En el plano de la do-
cencia es fundamental abordar cambios y re-
formas sustanciales en lo que tiene que ver con:
reducción de la duración de las carreras de pre-
grado, incorporación de las TIC y desarrollo de
estudios a distancia, relevancia, planes curricu-
lares integrales y fortalecimiento de los post-
grados. En cuanto a la Investigación, es necesa-
ria la consolidación de la investigación básica,
aprovechamiento de la LOCTI para la investi-
gación aplicada y ampliar formación de una
política Integral de Investigación.

En la Extensión, para el desarrollo de
este modelo, es procedente el diseño de políti-
cas de alianza con el sector externo, detección
de necesidades, problemas y oportunidades
del entorno. Para lograr que la misma tenga un
posicionamiento jerárquico que le permita el
cumplimiento de su misión sería conveniente
la creación del vicerrectorado de extensión.

Control y evaluación del modelo
Esta fase puede cumplirse a través del

seguimiento permanente de las actividades

programadas y del alcance de los objetivos es-
perados.

Retroalimentación
Como consecuencia del control y eva-

luación será posible aplicar los correctivos ne-
cesarios al desarrollo del proyecto, así como la
aplicación de los ajustes que fueren necesarios.

9. Conclusiones

De los resultados derivados de la apli-
cación del instrumento diseñado al efecto de
la investigación, se deduce que es imperiosa la
necesidad de operacionalizar de manera más
efectiva y eficiente las tres funciones básicas
universitarias, a los fines de honrar la normati-
va expresada en el marco normativo que regu-
la las universidades, en atención a las siguien-
tes conclusiones grupos internos.

- De acuerdo a lo opinado por los en-
cuestados, en las universidades públicas de
educación superior del estado Zulia, casi en su
totalidad existe una política divulgativa de las
actividades que realiza la institución en favor
de la comunidad. En esta materia podría infe-
rirse que normativamente en las universida-
des se cumplen las reglas referidas a la divul-
gación y promoción de sus ofertas y produc-
tos, lo cual podría calificarse como una forta-
leza que ayudaría a viabilizar el nuevo para-
digma de servicio universitario.

- Continuando con la contrastación en-
tre lo planteado por los objetivos y los resul-
tados arrojados en estos ítems, donde se deve-
la que existen debilidades en cuanto a la apli-
cación del paradigma de responsabilidad so-
cial universitaria tomando en cuenta que exis-
ten carreras sobre pobladas en matricula esco-
lar y otras con escasa demanda estudiantil, por
lo que podría inferirse que hay ciertas caren-
cias en cuanto a la pertinencia social de las
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ofertas de estudio y la realidad socio producti-
va del país.
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