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UNIVERSIDAD CENTRAL MARTA ABREU DE LAS VILLAS
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A quien pueda interesar.

Sirva la presente para hacer constar que después de realizar la valoración 

crítica del libro titulado “El vínculo universidad-sociedad en función de la calidad 

educativa de la formación del profesional. Una experiencia en AEIRNNR de la 

Universidad Nacional de Loja. Ecuador.” de la autora Dra. Aurita Geovania 

Gonzaga Figueroa, docente principal de la Universidad Nacional de Loja,

estimamos que el libro realizado presenta un alto nivel y rigor científico, lo que 

se evidencia en la sistematización teórica realizada por la autora sobre un tema 

de gran actualidad y pertinencia que es abordado desde la reflexión teórica de 

la literatura científica actualizada sobre la problemática y de sus vivencias y 

experiencias profesionales en la gestión del vínculo universidad-sociedad en la 

Universidad Nacional de Loja.

Constituye un aporte desde el punto de vista metodológico y práctico en el 

trabajo que presenta la autora la concreción de lo que nos expone desde el 

punto de vista teórico, en una práctica concreta, a través del diseño de 

acciones encaminadas al logro del vínculo universidad-sociedad en un área 

específica de la UNL, lo cual sirve como referente obligado a todos los 

profesionales que se insertan a la actividad formativa en las instituciones de 

educación superior.

Todo lo anterior nos permite avalar la calidad y pertinencia del libro que la 

autora somete a nuestra valoración.
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El vínculo Universidad-Sociedad en función de la Calidad Educativa de la Formación del Profesional

La realidad actual del vínculo de la universidad con la sociedad en el contexto 
internacional evidencia dos formas de reaccionar ante los problemas de la 
misma, por un lado, un fuerte compromiso de algunos sectores, especialmente 
los vinculados a ella directa o indirectamente, y por otro, una suerte de 
desinterés e indiferencia por parte de un grupo mayoritario de la sociedad. 
(Del Huerto, 2007).

Según Navarro (2000) uno de los mayores desaf íos que debe responder la 
Universidad, es aquel de conocer de qué manera se vincula o relaciona con 
la Sociedad, es decir saber si ella es efectivamente pertinente para la sociedad 
que la contiene. Se entiende por “pertinencia” el nivel y tipo de la relación 
entre Universidad y Sociedad, desde sus funciones de docencia, investigación 
y extensión. Esta vinculación tiene que ver por un lado, con el análisis e 
interpretación de los intereses, necesidades y demandas de la sociedad, por 
otro, con la satisfacción de esas demandas por parte de la universidad, y por 
último, con la generación de procesos autorreflexivos que lleven a los actores 
a analizar las vinculaciones.

Vista panorámica del Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No 
Renovables (AEIRNNR-UNL).

1. INTRODUCCIÓN
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Por otro lado Santos (2006) sostiene que La relación sociedad -Universidad 
depende en buena parte el desarrollo de su gente, ya que de la autonomía de 
la Universidad para cumplir con sus funciones de docencia, investigación y 
extensión surge el conocimiento, fuente de innovación que enriquece a una 
sociedad intelectualmente.

Si esto es así, es decir si en esta relación está jugando un papel preponderante 
el conocimiento de las acciones de la universidad, no ya las de enseñanza y 
formación de futuros profesionales, sino aquellas otras que tienen que ver con 
el impacto social de lo que la universidad desarrolla, habría que analizar si lo 
que la institución realiza es conocido por la sociedad, si ello es de significación 
para la comunidad y si al mismo tiempo, esas acciones son valoradas y 
apoyadas por los diferentes actores sociales.

Orozco, Altamirano & Javier (2018) sostienen que para valorar los vínculos 
entre una institución universitaria y la sociedad, es prioritario conocer, por un 
lado, de qué manera la institución universitaria se relaciona consigo mismo 
y con el medio, y por otro determinar cuál es el nivel y amplitud de esos 
vínculos. Es por ello que resulta de suma importancia, considerar el tema de 
la «pertinencia social de la universidad».

El conocimiento, la educación superior y la sociedad conforman el triángulo 
del aprendizaje, donde cada parte interacciona entre sí, la educación superior 
favorece algunas formas de conocimiento, la sociedad moderna delega en 
la universidad la tarea de formar profesionales aunque los cambios sociales 
estén a veces en tensión con la ideología dominante de educación superior 
que buscar otro enfoque en los procesos formativos. Esta proliferación de 
formas de conocimientos y experiencia no son incompatibles, pero hay una 
tensión entre lo que la sociedad demanda a la universidad en programas en 
concreto de formación y su respuesta para formar hombres auto críticos, pues 
entonces ella también debe serlo y el factor tiempo lo complica (Mazuera & 
Larrota 2016).

Cabría preguntarnos qué significa este concepto tan trabajado y discutido en 
los últimos tiempos y por qué aparece como significativo establecer el grado 
de pertinencia de una institución universitaria al abordar lo relacionado con 
el vínculo universidad-sociedad en función de la CALIDAD EDUCATIVA 
de la FORMACIÓN DEL PROFESIONAL.
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Al respecto se podría considerar la definición de pertinencia que hace la 
Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación 
de la Educación Superior en América Latina y El Caribe, cuando dice: «una 
definición de pertinencia radica en el papel que cumple y el lugar que ocupa la 
educación superior en función de las necesidades y demandas de los diversos 
sectores sociales.

Las acciones que se formulen carecerán de real sentido social si no son 
anticipatorias de escenarios futuros y no manifiesten su intención de 
modificar la realidad vigente» (UNESCO, 1996).1

La conceptualización anterior nos da la pauta de por qué interesa valorar si una 
universidad es pertinente. En primer lugar para confirmar si está cumpliendo 
con el rol en que le sitúa la sociedad, seguidamente para saber si realmente 
le interesa conocer que necesita, espera y demanda la sociedad de ella y por 
último verificar si realmente está cumpliendo con esos requerimientos y 
exigencias necesarias para mejorar la calidad de vida de esa comunidad.

1. Navarro de Gottifredi (1996). Una mirada a la práctica de la evaluación de la pertinencia 
social en la Universidad. Conferencia Regional sobre políticas y estrategias para la 
transformación de la Educación Superior en América Latina y El Caribe. La Habana. 
UNESCO. CRESALC.

Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 
(Ing. GAyOT-UNL).
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Según Campos y Sánchez(2005), la vinculación de la universidad con la 
saciedad es un eje estructurador de la planeación académica, esto es, que las 
funciones de docencia e investigación universitarias encuentran mecanismos 
y formas de articulación de manera más estrecha y efectiva con la sociedad y 
la economía, salvando el carácter asistencial que hasta antes prevalecía.

Rey (2016) concederá que si consideramos exclusivamente la demanda de la 
sociedad en términos de formar profesionales de calidad y requeridos por el 
medio y la preparación de aquellos que si bien no se reciben se benefician con 
una formación universitaria, podríamos decir que la universidad responde a 
las expectativas de la comunidad. Sin embargo, la universidad no es solamente 
formadora de profesionales sino que es el ámbito donde se producen, 
transmiten y difunden conocimientos que apuntan a la transformación, de 
calidad y de gran contenido y significación social.

Flórez & Gómez (2015) sostiene que la relación universidad sociedad 
conceptualizado desde una praxis social y debidamente articulado a los 
demás elementos del funcionamiento de las universidades, debe responder a 
problemática identificadas en un ámbito social bajo estas premisas:

• Aportar una solución que responda a una problemática social real, a 
la que se le da respuesta desde un sistema de actividades que implique 
habilidades profesionales de los ejecutores del proyecto.

• Constituir un proceso donde se complementen lo investigativo, 
cognitivo, curricular con un encargo social determinado.

• Responder al marco legal y normativo tanto de la universidad como del 
lugar donde se desarrolle el proyecto.

• Evidenciar mediante la documentación adecuada tanto el trabajo 
desarrollado como el producto logrado.

• Contar con un sistema de evaluación y control que monitoree y 
valide el proceso de desarrollo del proyecto y su aporte es decir, la 
pertinencia social de una universidad tiene que ver con la vinculación 
de todo su accionar: acciones y proyectos de gestión, de investigación, 
de extensión, etc., con la comunidad, a fin de que sean realmente 
conocidos por la misma, que tengan verdadero impacto en ella y que al 
hacerlo se generen lazos de solidaridad, apoyo y compromiso hacia lo 
realizado. (Morales Sanabria & Caballero 2015)



17

El vínculo Universidad-Sociedad en función de la Calidad Educativa de la Formación del Profesional

Delgado (2016) sostiene que la importancia de la vinculación universidad 
y sociedad radica precisamente en que, sin desconocer la necesidad de 
una sólida formación técnica y científica de los estudiantes, el propósito de 
formación apunta a dar una formación integral que le permita a la institución 
intervenir en el entorno con las suficiencias necesarias para generar dinámicas 
de cambio hacia una sociedad más justa y solidaria es decir desarrollar valores 
éticos y morales en la sociedad Al respecto, puede suceder que la sociedad no 
sepa lo que está haciendo la universidad, debido a que esta se encierra en sus 
muros y no socializa sus acciones. Pero también puede ocurrir que lo que se 
realiza no responda a la necesidad de contar con acciones comprometidas, 
relevantes y oportunas destinadas a los actores sociales externos a la propia 
universidad. Follari dice al respecto «si las universidades no cambian, mueren» 
(Follari, 1994)2

Si la universidad no encuentra el modo de implicarse en el devenir de la actual 
realidad nacional, al mismo tiempo que se distancia para comprender lo que 
allí sucede, contribuirá a desarrollar un «doble vínculo» tal, que las amenazas 
que se ciernen desde el Estado sólo sirvan para ser transformadas en una 
autojustificación pasiva» (Follari, 1994).3

Tomando en consideración la situación actual de esta problemática, resulta 
pertinente realizar un estudio teórico asociado a los diferentes enfoques 
teóricos y metodológicos existentes acerca de la vinculación universidad 
sociedad, lo cual propiciará un referente teórico para el trazado de estrategias 
institucionales en relación con este importante reto de la educación superior 
contemporánea.

2  Follari,R(1994) En Puiggrós y Krotsch: Universidad Y Evaluación. Estado del debate. 
Buenos Aires. Aique. 

3  idem
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Vivienda sustentable del Área de Energía, 
las Industrias y los Recursos Naturales 
No Renovables (AEIRNNR-UNL).
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Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 
FEIRNNR-UNL.

Desde el punto de vista teórico en relación con la vinculación Universidad-
Sociedad, existen diferentes enfoques, lo cual resulta de vital importancia 
analizar para tomar un posicionamiento teórico que sustente los procesos de 
toma de decisiones al respecto.

2.1. Enfoques teóricos en torno a la vinculación Universidad-
Sociedad.

En los estudios teóricos realizados por Campos y Sánchez (2005), con 
respecto a esta problemática actual, plantean la existencia de tres enfoques 
alternativos en relación con la vinculación de la universidad con la sociedad. 
Estos enfoques de manera suscita se resumen en:

2.1.1. El enfoque economicista.

Se analiza el proceso de vinculación desde un enfoque pragmático asociado 
a la venta de servicios por parte de la universidad con el fin de poder acceder 
a recursos.

2. MARCO TEÓRICO
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Gómez (2015) menciona que en una sociedad posmoderna, en la que el 
proceso fabril ha perdido el papel principal dentro de la producción, es el 
conocimiento aplicado el que se constituye en el generador de riqueza y de 
transformación social. En este sentido, son las universidades las llamadas a 
ser las impulsoras de una revolución silenciosa y pacífica, que permita a la 
sociedad pasar del trabajo manual soportado en la fuerza, al trabajo intelectual, 
apoyado en la capacidad cognitiva de sus miembros, con la consecuente 
mejoría de la calidad de vida para la comunidad en su conjunto.

Desde este enfoque la vinculación a nuestro modo de ver, por los recursos a 
obtener por esta vía no resolvería jamás la falta de recursos financieros de las 
universidades, lo que nos lleva a plantearnos que un proceso de vinculación 
desde este enfoque carecería de contenido propio.

Otra expresión en este mismo enfoque sería aquel que centra el proceso de 
vinculación con el sector productivo de la economía, particularmente con el sector 
industrial, con el propósito de contribuir a la transferencia de tecnologías este proceso 
de transferencia tecnológica y por ende de innovación que puede lograrse desde el 
vínculo de las universidades con los sectores productivos, puede hacerse desde 3 
planos diferentes: (UNCTAD, 1993):

a. A través de la formación del Staff de las empresas,
b. Estableciendo acuerdos de cooperación y transferencia de 

conocimientos,
c. Logrando una adecuada interacción entre investigadores y 

profesionales, para facilitar la transferencia tecnológica.

Una tercera expresión dentro de este enfoque es aquel donde las empresas se 
convierten en educadoras, en formadoras de profesionales con el propósito 
de que los recursos humanos sean capacitados en función de las estrategias y 
objetivos que marca la propia organización (Gutiérrez, et. al.).

Romero (2008:33), explica que la universidad emprendedora bajo este 
enfoque logra alejarse del control gubernamental, consigue independencia 
financiera y asume una actitud innovadora. Esta manera de gestión en esta 
esfera puede conducir a que la universidad juegue un papel más activo en su 
contexto social.
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2.1.2. El enfoque fisicalista

Prados, Gómez, Ayala & Fuentes (2015) señalan que la educación superior 
enfrenta el reto de no constituirse en fuente de segregación social. Para 
evitarlo, a esta debe tener la posibilidad de acceder cualquier ser humano, 
en cualquier momento de su existir. En tal sentido, el origen público de la 
totalidad o de la mayor parte de la financiación de la educación superior es 
herramienta que debe considerarse en cualquier proceso de fortalecimiento 
de la política educativa de una nación. Por ello, la formación superior debe 
considerarse como derecho fundamental.

Desde la visión de este enfoque, se valora la validez de la vinculación en la 
medida en que se hace posible acortar las distancias materiales (f ísicas), entre 
universidad y sociedad. De esta manera se hace más amplio el espectro de 
formas de vinculación de la universidad con la sociedad, reconociendo desde 
las formas más simples de prestación de servicios técnicos a la comunidad 
hasta las formas más complejas de transferencia de tecnologías.

Este enfoque es el tradicional y convencional y de más generalización en 
las Universidades de la región, constatándose en muchas universidades que 
las funciones desde este enfoque, no rebasan las funciones de la extensión 
universitaria que es otra arista de las funciones de las universidades.
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Autores en esta temática como Alcántar y Arcos (2004:3),4 expresan que 
la vinculación puede convertirse en un instrumento de promoción de la 
universidad, por lo que sería estratégico que la universidad se preocupara por 
lograr una mayor vinculación también con los sectores sociales. Martínez 
(2000:21), por su parte define la vinculación como “el medio que permite 
interactuar con su entorno, coordinando eficaz y eficientemente sus funciones 
de docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios, a la vez que 
favorece su capacidad de relacionarse con los sectores productivo y social en 
acciones de beneficio mutuo, lo que favorece su posicionamiento estratégico”5. 
Desde esta conceptualización enfatiza en que las funciones sustantivas de la 
docencia, investigación y difusión se deben planear con miras a contribuir al 
desarrollo integral de la sociedad.

Plata (2016) manifiesta que la integración a diferentes niveles en el sector 
universitario debe involucrar los diferentes saberes de los diferentes grupos 
sociales, no solo tecnologías de alto nivel, sino tecnologías intermedias, e 
incluso, de baja composición científica, pero que pueden ser apropiadas por 
ciertas comunidades y generar procesos productivos no competitivos en el 
mercado internacional y nacional, pero sí en las regiones y localidades.

De la misma manera Gutiérrez & AlbigaldI (2018) proponen que el avance 
del modelo heterónomo de la universidad debe ser encauzado en función 
del conjunto de la sociedad y no solamente en función del sector productivo, 
economía formal. La universidad no puede renunciar a su capacidad 
crítica, a pensar estratégicamente en función de los intereses del conjunto 
de la población y no solamente en función de los sectores dominantes, 
considerados más dinámicos y aportantes a la economía. Una mayor 
integración universidad-sociedad fortalece la capacidad de liderazgo de la 
universidad y la sintoniza con los grandes y los pequeños problemas.

Un gran número de autores coinciden en plantear que la vinculación es un 
fenómeno social y humano, pues se puede considerar como una actividad 
transformadora e integradora que forma parte del proceso de cambio del 
siglo XXI.

4 Citados en Campos y Sánchez (2005).
5 Martínez, Felipe. (2000). Los nueve retos de la Educación Superior. ANUIES: Biblioteca de 

educación Superior. Serie: Investigaciones.
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Lo anterior solo puede lograrse desde un proceso permanente entre la 
universidad y la sociedad lo que implica que la misma sea concebida como 
la relación de la institución en su conjunto con la sociedad, considerando a 
esta última de manera integral donde todas las áreas de conocimiento que 
se desarrollan en las instituciones de educación superior aporten algo a la 
sociedad. Así, esa dinámica, se convertiría en una acción de doble sentido, es 
decir desde una relación dialéctica entre lo que ambas, universidad y sociedad 
aportan a sus respectivos desarrollos. (Pérez, 2005)

Analizados estos aspectos desde lo relacionado con la gestión del 
conocimiento y el papel de la vinculación entre universidad y sociedad en ello, 
pasa a constituirse en un desaf ío en los momentos actuales para el desarrollo 
lo que implica nuevas visiones en ambos polos, donde las empresas dejen de 
ser vistas por las instituciones educativas y ellas mismas, como empleadoras 
del personal formado por las universidades y de otro lado, la comprensión 
de que vivimos en una sociedad compleja donde todos los actores sociales, e 
instituciones, son poseedoras y transmisoras de conocimientos que deben ser 
puestos al servicio del desarrollo social.

Al respecto Fernández, et al. (2000:3), señala un tipo de universidad que 
denomina “Social” e indica que es aquélla que se atribuye un papel activo para 
la discusión y resolución de problemas de la sociedad en la cual se inserta.

2.1.3. La vinculación como nueva función de las universidades
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Un tercer enfoque que va cobrando fuerza es aquel que valora la vinculación como 
una nueva función de las universidades, donde ya las funciones tradicionales de 
docencia, investigación y extensión, resultan insuficientes para el entorno en que 
se encuentran inmersas las mismas, lo que expresa la necesidad de incorporar 
la vinculación ya que la misma es una función que permite a las universidades 
realinear sus objetivos y visiones del futuro. Sólo así lograrían identificarse como 
instituciones interesadas en participar en la solución de las problemáticas que 
enfrentan los ciudadanos en las regiones donde se encuentran localizadas, o de 
la sociedad en general. (De la Torre, 2013).

Saavedra y otros expresan que “ los diferentes enfoques que existen en relación 
con la vinculación y la necesidad de no realizar un análisis reduccionista de la 
problemática en lo teórico sino encontrar aquellos fundamentos que sean afines 
a los objetivos que se persiguen con la misma en función de hacer la universidad 
más pertinente con la sociedad. Se requiere que la vinculación sea concebida 
como la relación de la institución en su conjunto con la sociedad, considerando 
también a esta última de manera integral. 6 (Saavedra G).

Se requiere que todo el quehacer científico de las universidades aporten algo 
a la sociedad, mientras que esta última corresponda a su vez con aportaciones 
valiosas al desarrollo social.

Parece evidente que si queremos que la sociedad apoye y valore a la universidad, 
que la considere necesaria para mejorar su calidad de vida, hay que saber de qué 
manera «el accionar universitario es comprendido y apoyado por la sociedad y a 
su vez comprobar cómo esta universidad se inserta en el contexto que la contiene, 
y responde a las expectativas y exigencias sociales con acciones comprometidas, 
relevantes y oportunas. Para hacerlo la universidad tiene que cambiar, salir de 
esa torre de marfil que la aleja de las situaciones y de las soluciones, y que la 
aparta de la socialización de sus acciones» (Navarro de Gottifredi, 1996).

Villa (2013) manifiesta que considerando la presente realidad de las 
universidades, parece hasta paradójico que las preocupaciones actuales sólo 
ronden la evaluación de calidad y no se considere también la valoración del nivel 
de pertinencia, si esta última es parte constitutiva de la primera y ambos aspectos 

6 Saavedra G., María L. Problemática y desaf íos actuales de la vinculación universidad 
empresa: El caso mexicano. Actualidad Contable FACES Año 12 Nº 19, Julio-Diciembre 
2009. Mérida. Venezuela (100-119)
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son interdependientes. Parecería que en la actualidad se reconoce y se valora 
la formación que la universidad da a sus alumnos y el nivel de sus egresados, 
pero no se alcanza a comprender la importancia social del conocimiento que se 
produce en ella, ni la función social que debe cumplir la universidad.

¿Acciones de calidad? Si. Para quién? Para todos, no solo para los actores de la 
propia universidad sino también para los externos a ella.

Acorde con esta postura, Brovetto sostiene que «la Universidad es una 
institución que pertenece a la sociedad, a cuyas demandas y necesidades debe 
responder...», agregando, «... no solo actúa en forma pertinente la Universidad 
cuando responde eficazmente a las demandas externas, sino cuando se plantea 
como objeto de investigación a ese entorno, entendido en el sentido más amplio 
posible, e incluso revierte sobre si mismo y se toma como motivo de estudio y 
reflexión» (Brovetto, 1994).7

2.2. Ejes que definen la pertinencia de una Universidad.

Rofman, & Vázquez (2006) exponen que la pertinencia social de una 
universidad tiene que ver con la vinculación de todo su accionar universitario: 
acciones y proyectos de gestión, de investigación, de extensión, etc. con la 
comunidad, a fin de que sean realmente conocidos por la misma, que tengan 
verdadero impacto en ella y que al hacerlo se generen lazos de solidaridad, 
de apoyo y de compromiso hacia lo realizado. Una de las formas en que la 
sociedad está reaccionando con respecto a las fuertes críticas desde ámbitos 
políticos y económicos hacia la universidad, es la falta de adhesión y consenso 
hacia las misiones y funciones de la universidad. Muchas veces estas críticas 
son a veces aceptadas, otras toleradas y mayoritariamente recibidas con 
indiferencia por el conjunto de la sociedad.

En relación con lo anterior UNESCO había también definido la pertinencia 
como el «papel que desempeña y el puesto que ocupa la educación superior 
en el seno de la sociedad», pero también había considerado específicamente: 
«su misión y sus funciones, los programas, los modos de impartir la enseñanza 
y su contenido, como los temas de equidad, responsabilidad y financiamiento, 
al tiempo que destaca la libertad de cátedra y la autonomía institucional como 

7  Brovetto, J(1994) Formar para lo desconocido. Montevideo. Universidad de la República.
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principios sobre los que deben basarse todos los esfuerzos por garantizar y 
elevar la pertinencia» (UNESCO; 1995).

Cuando en el mismo documento se propone la «Universidad dinámica» y el 
«nuevo pacto académico» (UNESCO; 1995) se están ya delineando los ejes 
que tornarán pertinente a la Universidad:

• Una capacitación de alta calidad para actuar eficiente y eficazmente en 
el medio.

• El acceso que asegure la igualdad, basada en el mérito y la participación.
• Una comunidad educativa creativa y partícipe dedicada a la 

investigación, la creación y difusión del conocimiento y al progreso de 
la ciencia.

• Garantizar el aprendizaje permanente basado en la calidad y el 
conocimiento y al servicio del desarrollo social lugar de actualización 
y perfeccionamiento.

• Una comunidad universitaria que contribuye al progreso económico 
(industria y servicios).

• Una universidad que promueva el análisis y reflexión de las 
problemáticas locales, regionales, nacionales e internacionales.

• Una universidad que dé respuestas a necesidades de gobiernos e 
instituciones sobre información científica confiable.

• Una comunidad educativa con enfoque participativo y comprometido 
en la búsqueda de la verdad, los derechos humanos, la democracia, la 
justicia social y la tolerancia.

Ing. Aurita Gonzaga, con estudiantes de la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y 
Ordenamiento Territorial FEIRNNR-UNL.
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Estos ejes orientadores perfilados por UNESCO están apuntando tanto 
hacia la calidad como hacia la pertinencia de la institución universitaria, 
reafirmándose de esa manera el vínculo entre universidad y sociedad.

Emiliozzi Vasen & Palumbo (2011) argumentan que esta vinculación 
expresa todo aquello que la sociedad, desde el gobierno, asociaciones no 
gubernamentales, partidos políticos, empresas, líderes comunitarios,vecinos, 
etc. demanda a la universidad en términos de expectativas y necesidades y 
por otra parte en función de las respuestas de calidad que de la universidad 
al medio. Implica también un trabajo creativo, participativo, comprometido, 
transformador de la realidad social en la propia universidad y en el contexto 
que la circunda.

Salazar (2014) dice que La vinculación universidad - sociedad exige que la 
institución universitaria se abra hacia el contexto, abandone su aislamiento, 
se inserte realmente en la comunidad comprometidamente, buscando 
los intersticios de acción y participación y trabajando en la búsqueda de 
soluciones a muchos de los problemas sociales de la comunidad. Este trabajo 
que la sociedad demanda a la universidad debería tener carácter proactivo, 
es decir adelantarse con sus estudios, diagnósticos y propuestas de vías de 
solución a las problemáticas de tipo social que aquejan a la comunidad y no 
actuar reactivamente una vez que las situaciones emergen atentando con la 
calidad de vida de los actores sociales.

Sin embargo, puede ser cierto que este trabajo lo realice la propia universidad, 
no obstante lo cual también parece necesario aproximar esos resultados a sus 
destinatarios, de la misma forma que es importante pensar en ellos previo a 
diseñar proyectos y acciones.

Daza (2011) Menciona que la vinculación universidad - sociedad exige que la 
institución universitaria se abra hacia el contexto, abandone su aislamiento, 
se inserte realmente en la comunidad comprometidamente, buscando 
los intersticios de acción y participación y trabajando en la búsqueda de 
soluciones a muchos de los problemas sociales de la comunidad.

Este trabajo que la sociedad demanda a la universidad debería tener carácter 
proactivo, es decir adelantarse con sus estudios, diagnósticos y propuestas de 
solución a las problemáticas de tipo social que aquejan a la comunidad y no 
actuar reactivamente una vez que las situaciones emergen atentando con la 
calidad de vida de los actores sociales.
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Jiménez (2004) menciona que evidentemente para lograr pertinencia social 
en una universidad se necesita un cambio de actitud en su propia gente. 
Por un lado mirar autorreflexivamente hacia sí misma para saber si por lo 
menos gran parte de lo que se hace y produce, lo que podríamos sintetizar 
en docencia, investigación, extensión y gestión, es efectivamente pertinente 
y relevante para la sociedad de la cual forma parte. Por otro lado intentar que 
muchos de sus actores trabajen en acciones de gran contenido y significación 
social, sin que por esto se desmerezca un tipo de trabajo socialmente necesario 
sobre el otro que aparentemente no lo es tanto. Por último que su accionar sea 
aceptado y reconocido por la sociedad como oportuno, relevante y con gran 
impacto en la atención y mejora de los problemas sociales.

Aparece como necesario y prioritario iniciar la búsqueda de enfoques que 
permitan interpretar y apreciar la pertinencia social del proyecto universitario.

2.3. Niveles de análisis de la pertinencia social de 
las universidades. Experiencias en los países 
latinoamericanos.

Arocena & Sutz (2017) señalan que se ha argumentado que la pertinencia 
social en la universidad tenía que ver con dos niveles de análisis por una parte 
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lo interno a la universidad, lo endógeno (alumnos, docentes, no docentes, 
egresados, procesos de enseñanza y de aprendizaje, planes de estudio, gestión, 
investigación, extensión, servicios, infraestructura, entre los principales), 
por otra parte con lo externo a ella (extensión, relaciones con el Gobierno, 
sectores estatales y privados, instituciones, organizaciones, sistema educativo, 
trabajo, respuestas a problemáticas sociales, locales, regionales, nacionales, 
internacionales) es evidente que necesitamos distintos tipos de trabajo, 
diferentes metodologías de abordaje.

Arocena & Sutz (2015) sostienen que como se ha venido apuntando la 
preocupación por desarrollar procesos que vinculen la formación académica 
en el nivel de educación superior con el servicio a la sociedad, tiene en 
Latinoamérica una historia que se prolonga por casi un siglo. Desde el 
establecimiento del servicio social universitario como norma constitucional 
en México, hasta las más recientes iniciativas inspiradas en el modelo de 
aprendizaje y servicio aplicado en algunos países desarrollados, hay diversidad 
de iniciativas con ésta orientación

Si bien la mayoría de las iniciativas de vinculación con la sociedad surgen 
desde las propias Instituciones de Educación Superior (IES), es creciente 
el papel que otros sectores juegan en la definición de las acciones y de los 
modelos de vinculación. Los gobiernos promueven programas que buscan 
aprovechar el servicio para llevar a cabo acciones contra la pobreza, o 
para utilizar a los estudiantes en su etapa terminal para cumplir funciones 
de atención a poblaciones marginadas. Las organizaciones de la sociedad 
civil llevan a cabo una diversidad de iniciativas apoyándose en el servicio 
universitario para promover acciones como la equidad, de género, la 
producción sustentable o el mercado justo, entre otras. En los últimos años 
un número creciente de instituciones de educación se han asociado con 
empresas para promover la realización de algunas actividades de vinculación 
en el marco de la denominada responsabilidad social de las empresas o para 
promover pequeñas empresas familiares.

En muchos países de la región a este proceso sustantivo de la universidad 
le denominan servicio social, entendiendo este como una vía para que los 
estudiantes apliquen los conocimientos de su especialidad en la atención 
a problemas concretos particularmente de los sectores excluidos. Las 
iniciativas de servicio, que han tenido un desarrollo desigual en diferentes 
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países latinoamericanos, en general se refieren a una actividad obligatoria 
no remunerada, que deben cubrir los estudiantes al finalizar sus estudios de 
educación superior como requisito para obtener el grado.

Montoya (2015) menciona que existen diferencias significativas entre los países 
latinoamericanos que incluyen algún tipo de servicio social universitario en lo 
que se refiere a los objetivos, prácticas y experiencias, con que se lleva a cabo.

Algunos países que incluyen alguna modalidad de servicio universitario 
son: Costa Rica donde existe un programa obligatorio denominado Trabajo 
Comunitario Universitario. Cuba, donde el servicio forma parte de la 
Extensión Universitaria y se utiliza para llevar a cabo proyectos vinculados 
al desarrollo comunitario. México donde el servicio social es obligatorio para 
todos los egresados de las Instituciones de Educación Superior. Nicaragua 
donde es obligatorio para todos los egresados, pero sólo está reglamentado 
para egresados de las carreras de salud. República Dominicana que tiene 
programas obligatorios para estudiantes. Uruguay donde es obligatorio.

Hernández,Alvarado & Luna(2015) mencionan que al reconocer el indudable 
efecto que las políticas generales, al neoliberalismo y hasta al cambio que 
nuestra sociedad enfrenta en el marco del proceso de la globalización, tienen 
sobre nuestras formas de trabajo universitarias, queremos destacar sus efectos 
negativos al acotar y reducir las formas de vinculación de la Universidad 
con la Sociedad, incluyendo destacadamente el servicio social legal. Sin 
embargo, también debemos reconocer que este acotamiento en las formas 
de vinculación Universidad-Sociedad también es resultado de nuestros 
proyectos, nuestras actitudes, de nuestra perspectiva sobre la institución, 
sobre la docencia y destacadamente sobre el significado de la vinculación.

El sistema educativo nacional en general y las Universidades Públicas en 
particular, tienen una gran responsabilidad en colaborar con la sociedad para 
enfrentar los retos del desarrollo humano sustentable a través de sus funciones 
sustantivas. En particular es importante preguntarnos ¿cómo la vinculación 
con la sociedad, articulada a procesos de formación e investigación, puede 
constituirse en un recurso para que nuestra sociedad avance en el desarrollo 
humano sustentable?
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Prácticas de campo de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y 
Ordenamiento Territorial, FEIRNNR-UNL.

Lo que en términos generales se aprecia en muchas instituciones 
latinoamericanas, es la coexistencia y competencia de diferentes modelos 
expresados en las propuestas de los diversos actores que buscan utilizar la 
vinculación para fines diferentes. Están por una parte las experiencias que 
pueden denominarse de corte asistencial y filantrópico, incluyendo algunas 
intervenciones realizadas con una perspectiva de corte empresarial, donde se 
destaca la idea de ayudar o en el mejor de los casos de realizar acciones para 
satisfacer necesidades de una población que es considerada receptora pasiva 
de las acciones.

Escobar & Roberto (2007) mencionan que en el otro extremo están las 
experiencias, que pueden ubicarse en el modelo de ciudadanización, que 
ponen énfasis en el desarrollo de una colaboración basada en la participación 
local, orientada a promover cambios en las relaciones técnicas, económicas, 
políticas y sociales a diferente nivel y profundidad con objeto de posibilitar el 
desarrollo de las capacidades humanas a través de la garantía de un conjunto 
de derechos. Este modelo, generalmente es impulsado desde las instituciones 
de educación superior en colaboración con sectores de la sociedad civil 
que promueven acciones en la perspectiva de lograr el reconocimiento de 
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derechos y responsabilidades entre los destinatarios de las acciones y entre los 
propios estudiantes participantes.

Ambos modelos corresponden a diferentes perspectivas sobre el papel 
de la Universidad en la Sociedad, sobre cuáles son las prioridades y sobre 
como colaborar para satisfacerlas, lo que deriva en diferentes ideas sobre 
las responsabilidades y sobre las agendas en las que se inscribe el servicio 
social. Mientras el primer enfoque corresponde a la perspectiva que asume al 
mercado como regulador de la vida social, el segundo expresa una perspectiva 
de cambio social en la tradición de las universidades más progresistas de la 
región, aunque entre estas dos posiciones, existen algunas intermedias. Las 
diferencias de enfoque y de objetivos se expresan también en las metodologías 
de vinculación e intervención promovidas y se reflejan tanto en los objetivos 
de aprendizaje de los estudiantes involucrados como en los destinatarios y en 
el tipo de servicio que reciben.

Desde las que ponen énfasis en el desarrollo de las capacidades de los 
futuros profesionales a través de la práctica, hasta las que pretenden utilizar 
la experiencia para ampliar la conciencia sobre los problemas propios de 
nuestras sociedades e inclusive quienes promueven estas actividades para 
completar la formación ética de los estudiantes. En las propuestas mas 
ambiciosas se pretende promover actividades estudiantiles solidarias de 
atención a las necesidades locales, mejorando la calidad del aprendizaje y la 
formación para la participación ciudadana responsable.

Puiggrós (2014) sostiene que desde el punto de vista del conocimiento, con 
la vinculación se plantean objetivos amplios y diversos para los egresados; 
Entre sus ventajas formativas más apreciadas se incluyen la posibilidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y de adquirir otros nuevos, 
así como de desarrollar nuevas capacidades prácticas. Asimismo a se busca 
ampliar las posibilidades de que los conocimientos sean adecuados para 
enfrentar los problemas de los sectores excluidos, estimulando la sensibilidad, 
el compromiso social y la responsabilidad de los egresados universitarios a la 
vez que adquieran un mejor conocimiento de su realidad.

Perrenoud (2004) nos menciona que el profesional debe saber conocer, 
seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y recrear o crear estrategias de 
intervención efectivas, haciendo suya la cultura de la sociedad en que vive 
y los mecanismos mediante los cuales se desarrolla, lo que presupone el 
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desarrollo de un pensamiento creativo crítico, científico y tecnológico, que le 
permita reinterpretar, descubrir y brindar un nuevo significado al contenido, 
sobre la base no solo de lo conocido, sino también de su poder de decisión, 
al saber cuáles son sus necesidades y posibilidades, bajo la orientación de los 
principios éticos de la sociedad en la que vive.

Núñez & Montalvo (2015) sostienen que la metodología de enseñanza 
aprendizaje del sistema modular en los planes curriculares de formación 
tiene como premisa básica el vincular el proceso de enseñanza aprendizaje 
a problemáticas de la realidad socialmente definidas, buscando establecer 
relaciones entre los elementos fundamentales de la educación y las 
tareas universitarias de generación, transmisión, aplicación y difusión del 
conocimiento. Al reconocer al estudiante como actor de su propia formación, 
abre la posibilidad de integrar las funciones sustantivas como recurso para 
establecer nuevos modelos de vinculación de la Universidad con la Sociedad, 
particularmente con los sectores mayoritarios.

El hecho de que de manera trimestral los estudiantes deban realizar una 
investigación, les permite adquirir los elementos teórico metodológicos 
a través de un contacto mas directo con la realidad y con los problemas de 
nuestra sociedad, mientras que el servicio social legal abre la posibilidad de 
enfrentarse a problemas complejos que enfrentan grupos sociales sujetos a las 
peores condiciones de exclusión y negación histórica de sus derechos.

Ante las nuevas demandas de sectores amplios de la sociedad, ante la 
dimensión de la crisis social, se plantea la urgencia de gestar formas de trabajo 
diferentes, que redefinan la relación de la Universidad con la sociedad, esto 
implica que es posible tener una perspectiva distinta de la Universidad que se 
evidencie en formas de trabajo, en proyectos que definen nuestra identidad.

Según Arocena & Sutz (2015) sostienen que el gran reto está en la posibilidad 
de que la vinculación con la sociedad parta de una agenda orientada a enfrentar 
los problemas más serios de nuestra sociedad, acentuados ahora por la 
globalización, entre los que destacan: la desigualdad y la exclusión; el deterioro 
ambiental y la pérdida acelerada de recursos naturales; la restricción de los 
derechos ciudadanos y políticos así como el incumplimiento de los derechos 
sociales, económicos y culturales para amplios sectores de la población, o la 
desigual distribución de los recursos, el poder y el conocimiento.
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El modelo de vinculación a seguir significa la posibilidad de colaborar en 
la solución de los problemas de nuestra sociedad. El desarrollo futuro de 
este modelo dependerá por una parte de las capacidades para establecer 
programas de vinculación en colaboración con los sectores excluidos, pero 
también de las características del contexto social y político más general en 
que estas experiencias se ubican; así como de la influencia de las políticas 
gubernamentales tengan sobre el carácter del servicio social.

2.4. Ventajas, obstáculos y vías para erradicar la brecha entre 
universidad y sociedad.

Loret (2014) menciona que bajo este punto de vista, las instituciones de 
Educación Superior están obligadas a formular nuevas políticas y estrategias 
de cambios que respondan a los requerimientos que se derivan de las 
influencias de los contextos local, nacional, regional y mundial; contribuyendo 
con ello al desarrollo de estilos de trabajo que favorezcan la formación de 
cualidades del pensamiento y de la personalidad de un profesional que “en 
su práctica diaria, gestione los conocimientos necesarios que le permitan a 
través de la utilización de los métodos de la ciencias y los particulares de la 
profesión, delinear transformaciones en los diferentes contextos culturales de 
actuación, al mitigar y/o solucionar los variados problemas a los que tienen 
que enfrentarse.

Thuesman Montaño y Manuel Ayala coordinando actividades investigativas con los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electromecánica de la Universidad Nacional de 

Loja.



35

El vínculo Universidad-Sociedad en función de la Calidad Educativa de la Formación del Profesional

Morales, Sanabria 
& Caballero (2015) 
argumentan que la 
necesidad de ir a la búsqueda 
de formas de vinculación 
que garanticen el desarrollo 
de la sociedad y al mismo 
tiempo de las universidades, 
está fundamentado en las 
ventajas que este proceso 
produce, las cuales según el 
criterio de diversos autores 
se resumen en:

• Sobre la base de la vinculación las universidades pueden obtener 
fuentes de financiamiento que impulsen la investigación y formación 
de recursos humanos.

• Las universidades pueden lograr una difusión más amplia del 
conocimiento que generan, y contribuir de esta forma a la solución 
de los problemas sociales y económicos e incrementar su prestigio y 
competitividad académica.

• El sector empresarial se beneficia por el acceso a la ciencia que aporta 
conocimientos que puedan traducirse en innovaciones básicas, y un 
soporte técnico que le permita generar productos de alto contenido 
tecnológico.

• Al mismo tiempo el sector empresarial permitirá acelerar la 
actualización tecnológica de la micro, pequeña y mediana empresa, con 
el fin de elevar su capacidad competitiva y los índices de rendimiento 
de este sector.

• Exige a las instituciones de educación superior, el desarrollo de la 
capacidad que deben tener para adaptarse a los cambios de su entorno 
y esto sólo será posible a través de la vinculación.

Al mismo tiempo se hace necesario tomar en consideración toda una serie 
de aspectos que suelen erigirse en obstáculos al desarrollo de procesos de 
vinculación, dentro de los que se destacan: Castañeda (1996:2).

Difusión del trabajo de investigación, carrera de 
Ingeniería en Sistemas Informáticos. FEIRNNR-UNL
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• La poca preocupación por generar vinculación, tanto por parte del 
sector Empresarial como por el sector educativo.

• La dificultad para establecer una comunicación entre ambas partes 
debido a la diferencia cultural de las mismas.

• La diferencia que existe entre los propósitos que animan a las partes, 
ya que lo que es valioso para el sector educativo, puede no serlo para el 
sector empresarial.

Candy y Crebert (1991:577) expresan8 que las causales de la anterior dificultad 
y falta de encuentro puede estar dado porque la educación superior produce 
un estudiante que cuenta con:

• Currículo fijo.
• Conocimiento de una disciplina de estudio particular, pero con una 

comprensión amplia de su área de investigación.
• Resolución de problemas en un marco teóricamente coherente.
• Costumbre de un salón de clases con instructores e instrucciones.
• Costumbre de trabajar para alcanzar objetivos educacionales prefijados.
• Costumbre de recibir recompensas o penalidades por evaluaciones 

externas.

8 Candy, PC y Crebert, RG(1991). Journal of Higher education, vol.62, No 5,(570 592). 
Casalet, M y Casas Rosalía.

Ing. Aurita Gonzaga, con estudiantes de la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y 
Ordenamiento Territorial, FEIRNNR-UNL
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• Aplicación de procesos intelectuales abstractos a la solución de 
problemas.

• Manipulación de símbolos (variables en juego para la toma de 
decisiones).

• Expresión de pensamientos, ideas, opiniones y soluciones en forma 
escrita.

• Realización de tareas en forma escrita, donde el proceso es 
frecuentemente tan importante como el contenido.

• Escritura de ensayos, reportes e informes, en un período amplio de 
tiempo.

• Investigación o realización de proyectos a largo plazo.
• Conciencia de que es un estudiante en un ambiente de aprendizaje.
• Competitividad en beneficio propio, persiguiendo metas personales 

tales como recompensas, acreditación y premios.
• Introvertido y aislado en sus hábitos de estudio.
• Celoso de su investigación personal.
• Poco desarrollo de técnicas interpersonales.
• Expectativas de obtener alto sueldo, puestos de alto nivel, acordes con 

sus calificaciones escolares (Robinson, 2006:21).

Mientras que el sector productivo requiere de un profesional (Candy y 
Crebert (1991:577):9

• Aprendizaje basado en problemas.
• Conocimiento de un amplio rango de disciplinas, pero con una 

especialización apropiada de conocimientos y habilidades.
• Solución de problemas en la práctica con eficiencia en costos y tiempo.
• Trabajo en la oficina o en el campo en los cuales no existe una 

demarcación clara entre el instructor y el aprendiz.
• Trabajo sin objetivos educativos prefijados.
• Uso de la autocrítica y la autoevaluación y además que reciba 

aprobación o desaprobación externa.
• Hábil para aplicar procesos de pensamiento crítico o lateral a la 

solución de problemas.
• Hábil para usar herramientas disponibles en la industria.

9 Candy, PC y Crebert, RG(1991). Journal of Higher education, vol.62, No 5,(570 
592). Casalet, M y Casas Rosalía.
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• Acostumbrado a expresar pensamientos, ideas, opiniones y soluciones 
oralmente.

• Acostumbrado a ser evaluado por su efectividad oral y persuasión.
• Acostumbrado a realizar resúmenes de reportes escritos y orales en un 

corto plazo.
• Con metas orientadas a ganancias de corto plazo.
• No es consciente de su propio aprendizaje dentro de la organización, 

no obstante aprende informalmente.
• Competitivo en beneficio del grupo o la organización, persiguiendo 

metas de la compañía o grupo.
• Extrovertido y gregario.
• Comparte los resultados de investigación con los miembros de su 

equipo.
• Poseedor de técnicas interpersonales bien desarrolladas.
• No les interesa los grados académicos y mencionan que son más 

importantes los conocimientos técnicos para tener éxito en el trabajo 
(Robinson, 2006:21).

Corresponde a las instituciones de educación superior conocer debidamente 
estas diferencias con el fin de adaptar su currículo a las necesidades del 
entorno.

Sobre la base de lo anterior si se quiere lograr erradicar la brecha entre 
sociedad y universidad se hace necesario orientar sus objetivos según 
Resendíz (1998:21),10 en función de:

• Afinar el currículo de los programas educativos con las capacidades 
que las empresas requieren de sus profesionales y técnicos.

• Prever conjuntamente, las necesidades de la empresa y las capacidades 
que deberán tener los estudiantes para enfrentar el futuro.

• Intercambiar conocimientos y avances técnicos, aprovechando la 
ventaja del acceso a la información en tiempo real.

• Prever las implicaciones de los avances y planear juntos los cambios 
que deberán hacerse para adaptarse a los mismos.

10 Reséndiz, Daniel. (1998). La Vinculación de Universidades y Empresas: un asunto 
de interés público y privado. Revista Educación Superior, ANUIES, N° 106, Abril-
Junio.
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• Desarrollar de manera conjunta criterios y métodos de evaluación 
de conocimientos y habilidades relevantes para fines laborales y 
académicos.

• Preparar al estudiante para enfrentar la realidad laboral.
• Los conocimientos que poseen las universidades y empresas son 

mutuamente complementarios, los constantes cambios en el 
entorno hacen necesaria una actualización constante de los cuadros 
profesionales de las empresas y de los académicos de las universidades, 
un acuerdo entre ambos entes puede cubrir esta necesidad a bajo costo.

• Resolver los problemas de las empresas con base en el conocimiento 
científico y creatividad, de tal manera que sean soluciones que 
permanezcan y sean efectivas tanto a corto como a largo plazo.

Arocena y Sutz, (citados en Campos y Sánchez, 2005)11 alrededor de esta 
temática de estudio, expresan que la vinculación debe asumirse como la 
necesidad de considerar las relaciones entre universidad- empresa- gobierno 
en una triple hélice en función del desarrollo. Resumiendo lo anterior en:

11 Campos, Guillermo y Sánchez, Germán. (2005). La vinculación universitaria: ese 
oscuro objeto del deseo. Revista electrónica de investigación educativa, Vol. 7, N° 
2. Disponible en: http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-campos. html .

Ing. Carlomango Chamba, Coordinador de la Carrera de GAYOT. Dr. Miguel Ángel 
Caraballo, Phd José Antonio Otaño Noguel del Instituto Superior Metalúrgico de Moa Cuba 
y el Ing. José Francisco Ochoa Alfaro, Director de AEIRNNR, revisan la posibilidad de abrir 

nuevamente la Carrera de Ingeniería en Minas.
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a. Parte de una visualización en espiral de la innovación.
b. Se presenta como un modelo de desarrollo de las relaciones entre tres 

esferas institucionales (universidad- empresa- gobierno).
c. Pretende captar la evolución de los diferentes vínculos que se establecen 

en las distintas etapas tanto de la capitalización del conocimiento, 
como del proceso de innovación.

d. Destaca cuatro dimensiones de las relaciones entre esas esferas:

• Transformación en cada una de las hélices.
• La influencia de una hélice en otra.
• El surgimiento de una nueva capa “trilateral” de redes y organizaciones 

a partir de la interacción entre las tres hélices.
• El “efecto recursivo” de esa interacción sobre cada hélice y en la sociedad 

en su conjunto.

Hay dos tipos de vínculos:

1. La universidad, empresa y el gobierno están interconectados, pero 
cada uno desempeñando su rol tradicional.

2. Hay interrelación, cada uno asume nuevos roles que antes eran de 
las otras (ejemplo: las universidades forman empresas y establecen 
políticas de investigación y desarrollo regionales), con lo cual en los 
espacios de interacción se crean nuevas instituciones.

Carrasco, Baldivieso & Di Lorenzo (2016) menciona que.... la base de esta 
triple vinculación consiste en que la innovación no es sólo cosa de las 
empresas, sino también “una cuestión de Estado”, lo que lleva a legitimar y 
presentar a la luz pública un conjunto de prácticas políticas en parte nuevas y 
en parte viejas pero ahora ideológicamente admisibles. La triple vinculación 
implica acercamientos, acoplamientos y diálogos, ya que ahora los diálogos 
son posibles fundamentalmente porque hay un actor, el universitario, que ha 
aceptado hablar una nueva lengua.
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Proyecto Análisis de Vulnerabilidad de Riesgos Geológicos a nivel municipal.

2.5. Enfoque metodológico en los estudios de la vinculación 
universidad sociedad.

Balaguera (2014) sugiere que se requiere desarrollar metodologías que por una 
parte se apoyen la amplia experiencia, pero también aprovechen las ventajas 
del cambio tecnológico y de la sociedad de la información para potenciar las 
capacidades científicas de las Instituciones de Educación Superior, con énfasis 
en el desarrollo de metodologías que posibiliten ampliar del vínculo con los 
sectores históricamente excluidos. En este sentido, significa la posibilidad para 
establecer nuevos modelos de vinculación con una diversidad de experiencias, 
movimientos sociales e iniciativas que surgen en la búsqueda de alternativas 
frente a algunos de los problemas más severos de nuestras sociedades a partir 
de las potencialidades de las universidades como gestoras del conocimiento.

Duart & Mengual (2014) argumentan que... un aspecto de trascendental 
importancia en los estudios sobre la pertinencia social del vinculo universidad-
sociedad, está en la adopción de un acertado abordaje metodológico, 
apareciendo como necesario y prioritario la búsqueda de enfoques que 
permitan interpretar y apreciar la pertinencia social del proyecto universitario. 
Se había argumentado que la pertinencia social en la universidad tenía que 
ver con dos niveles de análisis por una parte lo interno a la universidad, 
lo endógeno (alumnos, docentes, no docentes, egresados, procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, planes de estudio, gestión, investigación, 
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extensión, servicios, infraestructura, entre los principales), por otra parte con 
lo externo a ella (extensión, relaciones con el Gobierno, sectores estatales y 
privados, instituciones, organizaciones, sistema educativo, trabajo, respuestas 
a problemáticas sociales, locales, regionales, nacionales, internacionales) es 
evidente que necesitamos distintos tipos de trabajo, diferentes metodologías 
de abordaje.

Instalación de un panel solar, en la comunidad de Chaquino, en el cantón Zapotillo, provincia 
de Loja

Para lo interno, se podría trabajar seleccionando de una amplia gama de 
enfoques cuantitativos o cualitativos en función de las necesidades y de las 
situaciones. De hecho teniendo en cuenta el avance de las universidades en 
el tema de evaluación de calidad, se podría considerar que ya está realizado 
gran parte el trabajo en el sentido de que existen metodologías específicas, 
bases de datos e informaciones consolidadas. A pesar de lo cual es importante 
no olvidar la necesidad del relevamiento de la información producida por los 
propios actores universitarios en términos de opiniones, ideas, juicios, etc., 
a fin de poder detectar si esas acciones son relevantes y significativas para sí 
misma y para la sociedad.

Para lo externo, donde casi todo está por hacerse, hay que trabajar con diseños 
más cualitativos que permitan el empleo de estrategias del campo etnográfico 
y de la investigación acción, empleando: observaciones, encuestas, entrevistas, 
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análisis de fuentes documentales, entrevistas en profundidad, talleres de 
discusión, etc. No obstante lo cual también será necesario el uso de técnicas 
y estrategias del campo cuantitativo en función de las distintas situaciones y 
aspectos a considerar.

La importancia de combinar los métodos cualitativos y cuantitativos es 
propuesta por numerosos autores.

Parlett y Hamilton destacan un enfoque que “piensa más en la descripción 
que en la cuantificación y más en la interpretación que en la valoración sin 
explicación” (Parlett y Hamilton, 1972).12

Stufflebeam y Shinkfield afirman que “el evaluar es una estrategia de 
investigación general...” Stufflebeam y Shinkfield, 1993) que las decisiones 
acerca de la estrategia que debe ser utilizada en cada caso concreto surgen del 
problema que debe investigarse.

Goetz y LeCompte señalan que «algunos de los estudios más creativos 
adoptan un enfoque ecléctico combinando aspectos de varios de ellos para 
potenciar la validez de sus diseños» (Goetz y LeCompte, 1988).

De Juanas (2015) manifiesta que en cualquiera de los dos casos y sin desconocer 
la importancia de lo objetivo y de la medición cuantitativa en un contexto de 
crisis y recursos escasos, se propone considerar desde lo cualitativo: la opinión, 
la imagen, la representación de por un lado los propios actores involucrados 
en el proyecto universitario, como de aquellos que exigen y demandan de 
la universidad cierto tipo de acciones, a fin de obtener información sobre la 
relevancia del vínculo universidad - sociedad.

En este sentido lo que hay que establecer es la intencionalidad de la 
valoración de la pertinencia en el contexto social de la universidad. Conocer 
si la sociedad realmente sabe lo que hace la universidad, cómo se la percibe, 
cómo se aceptan sus trabajos en función de la significatividad social, cómo 
son recibidos y valorados sus egresados, cómo se considera a sus docentes, 
cómo se valoriza en términos cualitativos su producción, etc.. Por tal motivo 
hay que buscar enfoques de abordaje que den respuestas a estos objetivos. 

12 Parlett y Hamilton (1972) Evaluation as illumination: a new approach to the study of 
innovatory programs”.Great Britain. Universidad de Edimburgo. Paper Nº 9.
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De la misma manera que habrá que cuidar que la consulta a los diferentes 
actores involucrados sea la más amplia y abarcativa posible, de forma tal que 
se posibilite de la mejor manera, la reconstrucción de la imagen que de la 
Universidad tengan los actores de su propio seno y del medio que la contiene.

Ing. Daniel Mahuad, Responsable del Nivel de Postgrado del Área, Docentes y Estudiantes de 
la maestría en Electromecánica.

2.5.1. Criterios para facilitar la elaboración de indicadores para 
la búsqueda y el análisis de la información.

Trinchero & Petz (2014) sostienen que para la construcción de los instrumentos 
y efectuar los niveles de análisis e interpretación habría que pensar en «el deber 
ser» de una universidad pertinente y en torno a ello consensuar la búsqueda 
de ciertos criterios que pudieran ser aplicados a cualquier tipo de producción 
universitaria y permitieran valorar en comparación con ellos las distintas 
realidades, sean estos egresados, proyectos, investigaciones, desarrollos, etc.

Al respecto, Bertoni al diferenciar la evaluación «estimativa» (que prioriza 
lo cuantitativo de la evaluación «apreciativa» (que privilegia lo cualitativo) 
explica que al «apreciar» (Bertoni, 1996) se determina el valor de un objeto 
o de una realidad dada con referencia a ciertos criterios preexistentes. Estos 
criterios orientan la lectura de la realidad, pero para ello hay que elaborar 
los indicadores que permitan establecer el estado de situación con relación 
al criterio.

Estos criterios que se proponen para posibilitar las interpretaciones y 
apreciaciones, deberían pues abrirse en indicadores que facilitaran la 
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búsqueda y el análisis de la información. A modo de propuesta se señalan los 
siguientes:

1. Criterio de difusión: grado de circulación del conocimiento e 
información de la sociedad sobre la acción, proyecto, programa o plan 
universitario.

2. Criterio de aceptación: apoyo o rechazo a las distintas experiencias 
producidas, en función de satisfacción de demandas y de valoraciones 
generales subjetivas

3. Criterio de utilización: el saber si la comunidad emplea la producción 
universitaria y si éstas, están acordes a sus expectativas e intereses

4. Criterio de impacto social: el valorar los resultados y los beneficios 
que produce en función de la calidad de vida de la comunidad.

5. Criterio de compromiso: grado de involucramiento, de participación 
y de interacción de los distintos actores.

6. Criterio de cambio: los cambios que genera en la comunidad (sociales, 
materiales, etc.). Por supuesto que estos criterios, podrán variar en 
función de los contextos y de las situaciones, pero representan uno 
de los primeros intentos de construir categorías de relevamiento y 
de análisis para saber si la Universidad se vincula al medio y cómo se 
produce la relación Sociedad - Universidad.

Develamiento de una placa en honor al Sr. Ing. José Francisco Ocho Alfaro. Por su 
importante labor y gestiones realizadas como Director de AEIRNNR-UNL.
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En resumen que sobre la base de una perspectiva teórica y metodológica 
acertadas sustentadas en los fundamentos filosóficos, pedagógicos, 
sociológicos y políticos sociales se podrá concebir en las instituciones de 
educación superior estrategias acertadas para el logro de un eficiente proceso 
de vinculación con la sociedad a favor del perfeccionamiento de la formación 
del profesional y del propio desarrollo económico-social de la sociedad en 
cuestión.

2.6. Una experiencia en la proyección de la vinculación con la 
sociedad en AEIRNNR de la Universidad Nacional de Loja, 
Ecuador.

Phd, Orlando Álvarez de nacionalidad cubana, 
doctor en ciencias geográficas, diagnóstico y 
contaminación atmosférica que participa en 

proyectos de energías eólica y solares.

 La Constitución de la 
República del Ecuador en el 
Art. 350 determina que el 
Sistema de Educación 
Superior tiene como finalidad 
la formación académica y 
profesional con visión 
científica y humanista; la 
investigación científica y 
tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las 
culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas 
del país, en relación con los 
objetivos del régimen de 

desarrollo. En correspondencia con lo anterior la Ley Orgánica de Educación 
Superior (LOES),13 de nuestro país en el artículo 160 señala: “corresponde a 
las Universidades y Escuelas Politécnicas producir propuestas y planteamientos 
para buscar la solución de los problemas del país, propiciar el diálogo entre las 
culturas nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el 
fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación 
profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o profesoras e 
investigadores e investigadoras contribuyendo al logro de una sociedad más 

13 Ley Orgánica de Educación Superior. Gaceta oficial. Año II. Quito, No298, Octubre 2010.
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justa, equitativa y solidaria en colaboración con los organismos del Estado y la 
sociedad”14. De lo anterior se deriva la necesidad de la Universidad Ecuatoriana 
de instrumentar estrategias encaminadas a hacer cumplir tales aspiraciones.

En consonancia con lo anterior en el artículo 107 Principio de Pertinencia de 
la LOES, entre otros objetivos de la Educación Superior, se manifiesta que: “la 
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la Sociedad, 
a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 
desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 
cultural. Para ello las instituciones de educación superior articularan su oferta 
docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 
demanda académica a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 
a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a 
las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las 
tendencias demográficas locales provinciales y regionales: a la vinculación 
con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, 
y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología”. Todo lo cual expresa la 
voluntad política de proyectar vías de lograr una adecuada vinculación de la 
universidad con la sociedad.

En consonancia con lo anteriormente expresado, en el Estatuto Orgánico 
de la Universidad Nacional de Loja, señala en su artículo 3, entre los fines 
de la Universidad, “ofrecer servicios especializados de asistencia académica, 
científica, técnica y tecnológica con calidad, pertinencia y equidad; 
promover y difundir la cultura local, regional y nacional, reconociendo la 
diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular; producir bienes y servicios 
especializados en las áreas de su competencia, que permitan la práctica de la 
formación profesional y coadyuvar al bienestar de la comunidad; contribuir 
a la capacitación artesanal y popular en los sectores urbano y rural; suscitar 
análisis, debates y construcción de propuestas alternativas para los relevantes 
problemas locales, regionales y nacionales, con la participación de los actores 
sociales; fomentar actividades en el ámbito del quehacer educativo, cultural, 
artístico, deportivo y social que contribuyan al desarrollo integral individual y 
colectivo de los miembros de la institución y de la sociedad en general; y, crear 
sin fines de lucro, fuentes complementarias de ingresos”15.

14 Ley Orgánica de Educación Superior. Gaceta oficial. Año II. Quito, No298, Octubre 2010.
15 Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja. UNL. Ecuador
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En el logro de tales objetivos se hace necesario aprovechar las potencialidades 
que el modelo educativo vigente presenta, y donde expresa dentro de sus 
exigencias interactuar con todos los actores sociales involucrados en el 
desarrollo de la RSE y del país, tales como organismos regionales, gobiernos 
locales, delegaciones nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones educativas, sectores empresariales, sociedad civil, coordinando 
y complementando esfuerzos”16

Tomando en consideración todo lo anterior, la UNL asume que la vinculación 
con la sociedad es una de las tres funciones esenciales de la Universidad 
Nacional de Loja (UNL), cuyo propósito está encaminado a la difusión y 
desarrollo de la cultura y la ciencia, la producción de bienes y servicios, la 
capacitación popular, el debate y construcción de propuestas, la promoción 
de actividades deportivas y artísticas a lo interno y externo; todas ellas en 
un espacio de formación e investigación y en interacción permanente con 
las comunidades, organizaciones, gobiernos locales e instituciones locales y 
regionales y en correspondencia con todo lo anterior y sobre la base de estos 
fundamentos el área de las energías, las industrias y los recursos naturales 
Renovables propone el siguiente proyecto de vinculación con la sociedad.

2.6.1. Componentes esenciales en el proyecto de vinculación con 
la sociedad.

OBJETIVOS.

• Vincular a la Universidad, sus docentes, sus estudiantes en investigaciones 
realizadas para ser aplicadas a la comunidad, en el área Agropecuaria 
y de Recursos Naturales Renovables enfocado en vinculación con 
la sociedaden las Áreas de Electrónica, Electromecánica, Geología 
Ambiental y ordenamiento territorial, Sistemas informáticos y cumplir 
con los propósitos del SAMOT.

• Coadyuvar a la solución de problemas sociales, ambientales que 
afectan a la comunidad lojana y la región, desde las especialidades del 
Área de la Energía, las industrias y los recursos naturales no renovables.

• Participar en trabajos de investigación enfocados a problemas 
particulares relacionados con el área, a fin de mejorar la pertinencia 
social y calidad de la formación profesional.

16 undamentos Teóricos Metodológicos del SAMOT. UNL. Ecuador
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• Realizar conferencias, foros, exposiciones, casa abierta; en los días 
relacionados con el ambiente en fecha a señalarse; la entrega de 
servicios en electrónica (calidad de comercialización de equipos 
nuevos y reciclados). Electromecánica (servicios de mantenimiento 
de vehículos y equipos motorizados en talleres, lavadoras, etc.), 
publicaciones de capacitación, información en red en nuestra área.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos parte de definir un conjunto 
de consideraciones generales que nortean su desarrollo, estas son:

CONSIDERACIONES GENERALES.

El presente proyecto de vinculación con la sociedad está concebido de manera 
general para el área de la energías, las industrias y los recursos naturales no 
renovables, siendo válido para todas las carreras que se cursan en la misma, a 
partir del proyecto macro, cada una de las carreras realizarán las adecuaciones 
necesarias a las particularidades de cada una de ellas, en ello tomará como 
referencia las siguientes consideraciones generales.

a. El estudio detallado del perfil del egresado de las carreras para tener 
precisión de las competencias profesionales a alcanzar en los egresados.

b. El diagnóstico de las potencialidades que existen a nivel de claustro, 
estudiantes, instalaciones, recursos, servicios, entre otros como punto 
de partida para la proyección a realizar.

c. El estudio de las demandas sociales externas, que permita un nivel 
de precisión en relación con las soluciones mas pertinentes que se 
expresan.

d. Análisis de los niveles en que se estructura la vinculación con la 
sociedad, para poder abarcar todas las dimensiones posibles en 
correspondencia con el diagnóstico de potencialidades y demandas.

e. Análisis de los ejes centrales de la vinculación para poder explorar todas 
las dimensiones a partir de las cuales podemos garantizar un proceso de 
vinculación con la sociedad en función del desarrollo humano sostenible 
y la formación del profesional.

f. Garantizar vías de seguimiento y control a las acciones diseñadas en el 
proyecto a partir del funcionamiento sistemático de las comisiones de 
vinculación con la sociedad.
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NIVELES EN LO QUE SE ESTRUCTURA.

Prácticas de campo de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y 
Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con los objetivos que persigue la vinculación con la sociedad está 
estructurada en 2 niveles fundamentales.

a. Desde el proceso de formación. (académico, pre profesional, pasantías, 
investigativo.)

La vinculación con la sociedad ha de tener un carácter integral, es decir 
deberá ser trabajado desde todos los componentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

• Desde lo académico logrando imprimirle al proceso de enseñanza-
aprendizaje un enfoque profesional, lo cual se logra a través del vínculo 
teoría-práctica, donde los métodos de enseñanza que se utilicen más 
que reproducir lo que la literatura científica contiene y que es de fácil 
acceso a los estudiantes, diseñe un proceso de enseñanza-aprendizaje 
donde se trabaje a partir de la solución de problemas profesionales que 
el futuro egresado enfrentará en la realidad y de esta forma el estudiante 
podrá construir el conocimiento a través de la aplicación creadora 
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de la teoría a problemas de la práctica social y productiva. Por otra 
parte derivado del contenido concreto de las diferentes asignaturas 
del modulo derivar actividades de extensión con la sociedad. Otra vía 
importante desde este componente sería que a partir de convenios con 
instituciones y empresas asociadas a la formación de este profesional, 
puedan asistir a dar conferencias y talleres determinados profesionales 
de prestigio en las mismas lo cual reforzaría la motivación profesional 
y la formación de los estudiantes.

Doctorantes en Ciencias Ambientales.UNP Perú.

• Desde la practica pre profesional garantizando a partir del estudio 
del perfil del egresado y del conocimiento de las competencias 
profesionales a desarrollar en estos, que el estudiante realice practicas 
pre profesionales que le garanticen insertarse y formarse en los distintos 
contextos de actuación profesional,

• Desarrollo de pasantías. en este sentido se podrán organizar pasantías 
de estudiantes en determinadas instituciones y/o empresas bajo la 
dirección de un tutor, con fines formativos asociados a las competencias 
a desarrollar, estas pasantías podrán culminar con informes que 
demuestren el desarrollo de habilidades profesionales comprometidas 
en la experiencia.

• Desde lo investigativo el estudiante podrá desarrollar una amplia 
actividad de vinculación con la sociedad, a través de la realización tanto 
de tareas investigativas sencillas de caracterización de determinados 
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aspectos que está estudiando en clases en determinadas instituciones y 
empresas, diagnósticos del estado de determinados procesos técnicos 
en determinadas instituciones y empresas, propuestas de solución 
a problemas sencillos, etc. Al mismo tiempo lo puede lograr con 
la incorporación a proyectos de investigación de profesionales de la 
universidad en el área o de los profesionales de los servicios.

• Desde la actividad extensionista el estudiante podrá incorporarse 
según lo previsto por los coordinadores de carrera a difundir los 
conocimientos de su área de formación en programas radiales y 
otras formas de difusión de la ciencia, la tecnología la cultura y el 
pensamiento universitario; proyectos culturales; presentaciones 
artísticas; encuentros culturales, científicos y de organizaciones en 
general; promoción de la salud; entre otras, que se ejecuten en relación 
con las demás funciones institucionales.

Ing. José Francisco Ochoa Alfaro, Director de la aeirnnr, en la firma del convenio marco entre 
enersur-ep y UNL.

En cualquier de estos componentes académico, pre profesional o investigativo, 
de extensión los estudiantes podrán desarrollar foros, mesas redondas, 
talleres con el medio externo, procesos de análisis y discusión internos y 
externos sobre temáticas de interés universitario, local, regional y nacional 
a) En respuesta a necesidades externas.(equipos interdisciplinarios, centros 
especializados, postgrados, otros.

Tomando en consideración que la finalidad de la vinculación con la 
sociedad es promover y asegurar que la UNL, se constituya en un espacio de 
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interacción social, que construya pensamiento y propuestas para el desarrollo 
humano sustentable, que promocione y difunda nuestras culturas y que oferte 
a la sociedad servicios especializados de calidad, de manera articulada a los 
procesos de formación y de investigación, con criterios de equidad y basados 
en valores morales e institucionales el área de las energías, las industrias y los 
recursos naturales no renovables se propone a partir de la determinación de 
las potencialidades internas de cada una de las carreras en todos los órdenes 
y sobre la base de las demandas concretas determinadas de la sociedad, dará 
respuesta a las mismas a través de servicios como:

Parque Eólico Villonaco Loja - Ecuador.

• Convenios de cooperación 
entre empresas y la 
UNL en las áreas de 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
Eléctrica, centros de 
investigaciones en energía, 
hospitales, instituciones 
culturales, entre otras.

• Desarrollo de diplomados, 
maestrías.

• Cursos de adiestramiento y 
capacitación en diferentes 
modalidades afines al área.

• Desarrollo de cursos de 
nivel técnico-artesanal.

• Desarrollo de proyectos 
conjuntos con 
instituciones, empresas y 
otras universidades nacionales y extranjeras.

• Desarrollo de eventos, foros simposios, etc.
• Servicios múltiples a la población a partir de las demandas y 

potencialidades e infraestructura disponible en el área.

• EJES CENTRALES QUE GUÍAN LA VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD. 
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Las actividades de Vinculación con la Colectividad se realizarán en el marco 
de los siguientes ejes centrales:

• PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y 
PRODUCCIÓN DE BIENES. En este eje el área proyecta su 
vinculación a través de

• EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (CIEREE),

El CIEREE es un centro para el fortalecimiento de la Docencia, la Investigación 
y la Vinculación con la Sociedad en la Región Sur del País; convirtiéndose en 
un referente nacional.

En el campo de la Vinculación con la Sociedad, el CIEREE posibilitará la 
capacitación y la transferencia de tecnología hacia los sectores sociales de 
la RSE interesados en la utilización de fuentes renovables de energía, y en 
mejorar la efi ciencia energética de sus sistemas productivos y de servicios, 
utilizando energías limpias y amigables con el Ambiente como alternativa 
para minimizar la contaminación ambiental y asegurar la sostenibilidad 
energética.
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• EL CENTRO INTEGRADO DE MANUFACTURA(CIM) tiene 
como objetivo el diseño, construcción e instalación de prototipos 
y maquinaria industrial, desde sus proyecciones tiene previsto 
contribuir a la formación práctica de los profesionales que se forman 
en la comunidad universitaria de la UNL y extender sus servicios a 
la sociedad brindando servicios de formación y de prestación de los 
mismos.

• TALLER MECÁNICO. Que actualmente ha venido prestando 
sus servicios, por un lado a la práctica académica de los estudiantes 
fortaleciendo sus destrezas y habilidades y relacionando la teoría con 
la práctica y que tiene como perspectiva prestar servicios a la sociedad 
externa de la ciudad de Loja.

• EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES que se ha convertido en un fuerte 
valuarte para la formación práctica del profesional, aportando desde 
lo académico y para el vínculo con la sociedad al desarrollo integral 
del Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Loja y de la sociedad externa.

• Los proyectos de desarrollo, están diseñados y aplicándose propuestas 
de intervención de la Universidad, que dan respuesta a demandas 
sociales específicas y que buscan solucionar problemas en los 
ámbitos de la producción, de los recursos naturales y otros similares; 
fundamentalmente surgen de los resultados de la investigación.

• DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO Y OPINIÓN 
UNIVERSITARIA

El área de las energías, las industrias y los recursos naturales no renovables en 
su concreción en las distintas carreras que se desarrollan en ella garantiza el 
debate permanente de temas de trascendencia en el campo de conocimiento 
de cada una de ellas, incorporando a los mismos no solo la comunidad 
estudiantil universitaria sino también profesionales del área del conocimiento, 
conocedores y solicitantes de actualización en los temas a debatir.

Para ello se garantizará un proceso de planificación, ejecución, evaluación 
y promoción permanente que permita el cumplimiento de los objetivos 
trazados. Para el logro de los mismos se implementarán:
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Docentes - Investigadores de la AEIRNNR-UNL.

• Grupos de estudio. Se crearán en las diferentes carreras grupos 
de estudios temáticos asociados a los temas de mayor pertinencia e 
impacto social asociados a la energía, las industrias y los recursos 
naturales no renovables. Estos grupos estarán integrados por docentes, 
estudiantes y profesionales del área en ejercicio y se encargarán de 
desarrollar estudios diagnósticos, evaluaciones de impacto, eficiencia, 
eficacia, propuestas alternativas a partir de los diagnósticos realizados, 
entre otras temáticas.

• Mesas temáticas. Se desarrollarán mesas temáticas asociadas a los 
resultados obtenidos en los grupos de estudio, así como asociadas a 
los resultados obtenidos en las investigaciones que se desarrollan por 
los centros especializados y los docentes de la UNL, para socializar 
los resultados y tomar acuerdos de introducción de los mismos a la 
práctica social.

• Foros internos y abiertos. Se promoverán y realizarán foros abiertos 
con la participación de la comunidad interna y externa a la UNL, 
con el propósito de socializar a la sociedad los principales resultados 
obtenidos en lo académico, científico y extensionista, la fuente de 
temáticas para estos foros deberá derivarse de los grupos de estudio, 
mesas temáticas, proyectos de investigación entre otras.

• Foros virtuales. En las temáticas más trascendentes se desarrollarán 
foros virtuales que dará la posibilidad de participación de interesados 
de otras regiones del país, permitiendo una socialización más amplia 
y un enriquecimiento superior en las temáticas a través del uso de las 
TICs.
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Los estudiantes, participarán en este componente de varias formas: asistentes, 
organizadores, pasantes, expositores y será reconocida su participación 
mediante la acumulación de las horas evidenciadas, como actividades de 
vinculación con la sociedad, requisito para su graduación de conformidad 
con lo establecido en reglamento de Régimen Académico.

• FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD, LOS SABERES 
ANCESTRALES, LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
EXPRESIONES POPULARES

El trabajo en este componente se ejecutará desde el eje de Cultura, donde 
las Carreras y Centros considerarán: costumbres, prácticas ancestrales y 
tradicionales, expresiones artísticas, expresiones deportivas, normas y reglas 
de la manera de ser, normas de comportamiento y sistemas de creencias, que 
deberán ser difundidas y desarrolladas planificadamente con la participación 
de todos los actores internos y los externos que corresponda. Se considerará el 
respeto a la identidad cultural como el marco de la formación, la investigación 
y la vinculación, considerando a la identidad como todos aquellos rasgos 
culturales que hacen que las personas perteneciente a un grupo humano 
y a un nivel cultural, se sientan iguales culturalmente. Todo lo anterior se 
proyectará a través de:
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• Conformación de grupos de prácticas culturales que garanticen el 
fomento de las costumbres y prácticas ancestrales y tradicionales más 
autóctonas.

• Fomento desde la formación académica del rescate de los saberes 
ancestrales en relación con el área del conocimiento en que se forman.

• Desarrollar encuentros deportivos en distintas modalidades deportivas 
para fomentar la práctica de la cultura f ísica en la formación del futuro 
profesional.

• Fomentar a través de todos los componentes de formación (académico, 
laboral e investigativo) la formación de un sistema de valores, 
comportamiento y creencias que garanticen la formación de un 
profesional de acuerdo a las exigencias de la sociedad.

• E D U C A C I Ó N 
CONTINUA HACIA EL 
MEDIO EXTERNO. Las 
carreras del área garantizan 
un sistema de educación 
posgraduada que 
permite la actualización 
permanente del claustro 
y de los profesionales en 
ejercicio en la sociedad 
externa en el campo de 
las especialidades afines 
al área, ofertando estudios 
de en los diferentes niveles 
de formación a través de 
cursos de postgrados, 
diplomados, maestrías y 
desarrollo de proyectos 
conjuntos.

• ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON EL 
DESARROLLO Para el logro de la articulación de los resultados de 
la investigación que se desarrollan por los docentes del área con el 
desarrollo local y regional se se ha trabajado en lo siguiente:

Thuesman Montaño socializando el proyecto 
de energía solar y térmica en la comunidad de 
Chaquino - Zapotillo Proyecto MIPRO - UNL.
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• Desarrollar procesos de sistematización de los principales resultados 
obtenidos en las diferentes investigaciones que se desarrollan en el área 
en los diferentes centros y carreras para poder determinar los posibles 
demandantes de esa producción científica y las vías de introducción de 
los resultados.

• Promover la socialización de los principales resultados obtenidos 
en las investigaciones de manera que pueda ser analizada por los 
demandantes para su solicitud de introducción en la práctica social.

• Planificar intercambios científicos con organizaciones sociales e 
instituciones para promover acuerdos de incorporación de resultados 
a la práctica social.

Sustentada en esta concepción es que se diseñó un sistema de acciones 
concretas que integran globalmente todas las dimensiones, ejes y formas 
de vinculación con la sociedad en el Área de las Energías, las Industrias y 
los Recursos Naturales no Renovables que abarcan todas las dependencias 
existentes en el área.

Primeras jornadas nacionales de Energía Renovables Teatro Universitario Bolívar UNL
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3. ACCIONES DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD DEL ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS 
INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO 
RENOVABLES

EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP

ON
SA

BL
ES

Pre
stac

ión
 de 

serv
icio

s es
pec

ializ
ado

s y 
pro

duc
ción

 
de b

ien
es.

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA
Se desarrollarán cursos, talleres, semi-
narios, etc, y proyectos de investigación 
formativa en apoyo a los procesos de 
formación profesional de las carreras 
y programas del área de AEIRNNR de 
la Universidad Nacional de Loja, entre 
ellas las carreras de Electromecánica, 
Electrónica.

Fortalecer la Docen-
cia, la Investigación en 
función de lograr una 
Vinculación eficiente 
con la Colectividad en 
la Región Sur de País; 
convirtiéndose en un 
referente nacional.

Docentes, 
estudiantes, 
profesionales 
externos, 
directivos.

Di
rec

tiv
os

.

Formulación y ejecución de proyectos 
de investigación de pregrado y postgra-
do con el fin de generar conocimientos 
que permitan dar respuesta a los proble-
mas energéticos en la Zona 7 y el país.

Lograr una mayor per-
tinencia de la actividad 
científica con los pro-
blemas puntuales del 
desarrollo de la región 
y el país.

Docentes, 
estudiantes, 
profesionales 
externos, 
directivos.

Propuesta por la vía científica soluciones 
pertinentes que se articulen a los planes 
cantonales, provinciales, regionales para 
solventar los problemas del desarrollo 
sostenible.

Divulgar los resultados 
de las investigaciones 
realizadas con la socie-
dad para promover la 
introducción de resul-
tados a la práctica.

Docentes 
investigado-
res.

Realización eventos científicos, foros, 
mesas temáticas, etc. para la divulgación 
de los resultados de las investigaciones 
realizadas.
Socialización de los resultados científi-
cos en publicaciones en revistas científi-
cas indexadas.

Garantizar la 
socialización de los re-
sultados científicos.

Coordi-
nadores y 
directivos del 
area.

Socialización de los resultados en publi-
caciones científicas.

Garantizar la publica-
ción de los principales 
resultados científicos.

Docentes y 
directivos del 
área.
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP

ON
SA

BL
ES

Desarrollo el Programa de tercer nivel de 
Maestría en Electromecánica en el área 
con implicación de los profesionales que 
laboran en esta especialidad.

Garantizar la forma-
ción continua de tercer 
nivel de los profesiona-
les del área de la Elec-
tromecánica.

Coordinador 
de maestría 
y nivel de 
postgrado 
del area.

Desarrollo de investigaciones científicas 
y de innovación tecnológica en el campo 
de las Energías Renovables (solar, eóli-
ca, hidráulica y biomasa) la Eficiencia 
Energética de máquinas e instalaciones 
y sistemas de flujo, con los principales 
portadores energéticos (electricidad, 
combustibles, biomasa, agua)

Dar respuesta por la vía 
de las investigaciones 
a las demandas de la 
practica social en rela-
ción con las Energías 
Renovables y la Eficien-
cia Energética de má-
quinas e instalaciones y 
sistemas de flujo,

Docentes 
investigado-
res.

Capacitación en función de la transfe-
rencia de tecnología hacia los sectores 
sociales de la RSE interesados en la utili-
zación de fuentes renovables de energía, 
y en mejorar la eficiencia energética de 
sus sistemas productivos y de servicios.

Capacitar a profesio-
nales de las diferentes 
especialidades en rela-
ción con la utilización 
de fuentes renovables 
de energía, y en mejorar 
la eficiencia energética 
de sus sistemas produc-
tivos y de servicios.

Docentes, 
profesionales 
externos, 
coordinación 
de postgrado.

CENTRO INTEGRADO DE MANU-
FACTURA (CIM)
Perfeccionamiento de la docencia y la 
investigación así como el vínculo con la 
sociedad en función de elevar la calidad 
en la formación de los profesionales en el 
área del conocimiento.

Fortalecer la Docen-
cia, la Investigación en 
función de lograr una 
Vinculación eficiente 
con la Colectividad en 
la Región Sur de País; 
convirtiéndose en un 
referente nacional.

Docentes, 
estudiantes, 
profesionales 
externos, 
directivos

Asesoría en relación con las diferentes 
técnicas de Ajuste Mecánico

Asesorar a empresas e 
instituciones en rela-
ción con las diferentes 
técnicas de Ajuste Me-
cánico

Docentes y 
profesionales 
externos, 
estudiantes.

Prestación de servicios especializados a 
empresas e instituciones en relación a los 
diferentes tipos de soldadura.

Prestar servicios espe-
cializados en relación 
con los diferentes tipos 
de soldadura.

Docentes y 
profesionales 
externos, 
estudiantes.
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP

ON
SA

BL
ES

Asesorías técnicas a empresas e institu-
ciones para el empleo de los diferentes 
tipos de soldadura.

Brindar asesorías técni-
cas a empresas e insti-
tuciones para el empleo 
de los diferentes tipos 
de soldadura.

Docentes 
designados y 
profesionales 
externos, 
estudiantes.

Asesoría en relación con las técnicas de 
Torneado.

Brindar servicios y ase-
sorías técnicas en rela-
ción con las técnicas de 
Torneado a empresas e 
instituciones

Docentes 
designados y 
profesionales 
externos, 
estudiantes.

Ofertar servicios y asesoría en relación 
con el uso de los distintos tipos de fre-
sadoras.

Brindar servicios y 
asesorías técnicas en 
relación con el uso de 
los distintos tipos de 
fresadoras

Docentes 
designados y 
profesionales 
externos, 
estudiantes.

Desarrollar cursos de capacitación pro-
fesional a profesionales vinculados con 
el uso y manejo de: Técnicas de ajuste 
mecánico
Técnicas de Torneado
Uso y manejo de la Fresadora Conven-
cional Universal
Uso y manejo del torno de control nu-
mérico es un ejemplo de automatización 
programable.
Uso y manejo de las fresadoras con con-
trol numérico por computadora (CNC)

Capacitar a profesiona-
les en cursos asociados 
con el uso y manejo de: 
Técnicas de ajuste me-
cánico , de Torneado, 
manejo de la Fresado-
ras

Docentes, 
profesionales 
externos, 
coordinación 
de postgrado

TALLER MECÁNICO. Capacitación en 
Manejo y programación de Torno y Fre-
sadora con Control Numérico (CNC).

Capacitar en Mane-
jo y programación de 
Torno y Fresadora con 
Control Numérico 
(CNC).

Docentes, 
profesionales 
externos, 
coordinación 
de postgrado.

Capacitación en Diseño CAD – CAM 
- CAE

Capacitar en Diseño 
CAD – CAM - CAE

Docentes, 
profesionales 
externos, 
coordinación 
de postgrado.
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP

ON
SA

BL
ES

Servicio de Torneado Convencional
Prestar servicios en 
Torneado Convencio-
nal

Docentes 
designados y 
profesionales 
solicitantes.

Servicio de Fresado Convencional. Prestar servicios de Fre-
sado Convencional.

Profesionales 
solicitantes

Fabricación de Maquinaria
Fabricar maquinarias 
según solicitud de em-
presas.

Docentes 
designados

Reparación y repotenciación de piezas 
industriales (ejes, bulones, ruedas den-
tadas, pernos, tuercas, poleas, chavetas, 
etc.)

Reparar y repotenciar 
piezas industriales

Docentes 
designados

Ensayos con maquinaria de bioenergía 
(obtención de biodiesel y biogás)

Realizar Ensayos con 
maquinaria de bioe-
nergía 

Docentes 
designados

Fabricación de muebles modulares, 
puertas, ventanas y protecciones metá-
licas.

Fabricar muebles mo-
dulares puertas, ven-
tanas y protecciones 
metálicas

Docentes 
designados

Ensayos de tracción. Realizar Ensayos de 
tracción.

Docentes 
designados

Diseño técnico de Turbinas hidráulicas 
y eólicas.

Diseñar Turbinas hi-
dráulicas y eólicas.

Docentes 
designados

Servicios para tratamientos térmicos en 
metales

Prestar servicios para 
tratamientos térmicos 
en metales

Docentes 
designados

Servicio de Fundición de aluminio. Prestar servicios de 
Fundición de aluminio.

Docentes 
designados

Estudios técnicos bajo criterios de simu-
lación. (Estudios estáticos, redes hidráu-
licas, estudios térmicos).

Realizar estudios téc-
nicos bajo criterios de 
simulación.

Docentes 
designados

EL LABORATORIO DE ELECTRÓ-
NICA Y TELECOMUNICACIONES 
Asesoramiento y servicios asociados al 
funcionamiento de los diversos circuitos 
y subsistemas involucrados en la electró-
nica y las telecomunicaciones

Brindar asesoría y ser-
vicios a empresas e 
instituciones asociados 
al funcionamiento de 
los diversos circuitos y 
subsistemas involucra-
dos en la electrónica y 
las telecomunicaciones 

Docentes 
designados y 
profesionales 
externos.
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP

ON
SA

BL
ES

Modelación de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales, Utilización de he-
rramientas de software que se encuen-
tran instaladas en las computadoras, en 
las cuales se cuenta con programas de 
aplicaciones específicas en el área del 
conocimiento.

Brindar asesoría y ser-
vicios a empresas e ins-
tituciones en relación 
con la utilización de 
herramientas de sof-
tware con programas 
de aplicaciones especí-
ficas en el área del co-
nocimiento

Docentes 
designados y 
profesionales 
externos.

Realización de prácticas de comunica-
ciones analógica y digital, modulaciones 
AM y FM, variedad de antenas para co-
municaciones, un estudio básico para las 
prácticas de televisión, cámara, transmi-
sor y antena.

Brindar asesoría y ser-
vicios a empresas e ins-
tituciones en relación 
con la modelación de 
circuitos electrónicos 
analógicos y digitales

Docentes 
designados y 
profesionales 
externos.

Brindar asesoría en relación con la prác-
tica de las comunicaciones analógica y 
digital, modulaciones AM y FM, varie-
dad de antenas para comunicaciones, 
un estudio básico para las prácticas de 
televisión, cámara, transmisor y antena,

Docentes designados y 
profesionales externos.

Desarrollar practicas de prácticas de re-
des wi-fi 

Brindar asesoría en re-
lación con redes wi-fi

Docentes 
designados y 
profesionales 
externos.

Desarrollo del Convenio de cooperación 
entre empresa de Telecomunicaciones 
ANDINATEL y la UNL

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos 
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP

ON
SA

BL
ES

Desarrollo del Convenio de practicas 
preprofesionales y pasantías entre la 
Empresa Electrica regional del SurS.A y 
la UNL.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la UNL, Área de 
la Energía, las Industrias y los recursos 
renovables y la municipalidad del cantón 
Saraguro.
Convenio de cooperación entre la UNL 
y el centro de investigaciones y desa-
rrollo de Ciencia y tecnología SENES-
CYT-ECUADOR.

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la UNL, Área de 
la Energía, las Industrias y los recursos 
renovables y el Centro Universitario de 
las Tunas.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la UNL, Area de 
la Energía, las Industrias y los recursos 
renovables y el Hospital Isidro Ayora.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos 
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP

ON
SA

BL
ES

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la UNL, Area de 
la Energía, las Industrias y los recursos 
renovables y el colegio de ingenieros ci-
viles de Loja.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la UNL, Area de 
la Energía, las Industrias y los recursos 
renovables y el

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la UNL, Área de 
la Energía, las Industrias y los recursos 
renovables y el Colegio de ingenieros 
eléctricos y electrónicos.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos 
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP
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ES

Convenio de intercambio científico en-
tre ISMM de MOA Cuba y la UNL.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos 

Convenio de colaboración entre el ISP-
JAE de Cunba y la UNL.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos 

Convenio de colaboración entre elIBM 
del Ecuador y la UNL.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
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Convenio de colaboración inteerinsti-
tucional entre el municipio de Zaruma 
y la UNL.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos

Convenio de cooperación 
interinstitucional para la implementa-
cion del programa de tecnicos artesana-
les en digitación y programación entre la 
UNL y el Colegio Monseñor Leonidas 
Praño y la comunidad del tambo.

Promover conve-
nios de colaboración 
interinstitucional en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento asociadas 
al área de energía, para 
el fortalecimiento ins-
titucional en la forma-
ción del profesional y 
para la extensión hacia 
la sociedad.

Directivos

BIBLIOTECA. Prestar servicios biblio-
teacrios a la comunidad externa.

Brindar servicios bi-
bliotecarios a la comu-
nidad interna y externa 
a la UNL.

Técnicos y 
usuarios.

Capacitación en el manejo de base de 
datos.

Desarrollar cursos de 
manejo de base de 
datos tanto para la co-
munidad interna como 
externa a la UNL.

Técnicos y 
usuarios.

LABORATORIO DE MANTENI-
MIENTO DE COMPUTADORAS. De-
sarrollar mantenimientos preventivos de 
computadores.
Realizar mantenimientos correctivos.
Realizar mantenimientos a impresoras.
Instación de equipos tecnicos.
Reparacion de equipos tecnicos.

Ofrecer servicios aso-
ciados al mantenimien-
to de equipos técnicos 
y computadores tanto 
a la comunidad interna 
como a la externa de la 
UNL.

Docentes 
designados y 
profesionales 
externos.
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP

ON
SA
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ES

Des
arro

llo d
e pe

nsa
mie

nto
 crí

tico
 y 

opi
nió

n u
niv

ersi
tari

a Creación de Grupos de estudios temá-
ticos asociados a los temas de mayor 
pertinencia e impacto social asociados 
a la energía, las industrias y los recursos 
naturales no renovables. de

Desarrollar estudios 
diagnósticos, evalua-
ciones de impacto, 
eficiencia, eficacia, 
propuestas alternativas 
a partir de los diagnós-
ticos realizados, entre 
otras temáticas.

Docentes, 
estudiantes y 
profesionales 
externos.

Desarrollo de Mesas temáticas asociadas 
a los resultados obtenidos en los grupos 
de estudio, así como asociadas a los re-
sultados obtenidos en las investigaciones 
que se desarrollan por los centros espe-
cializados y los docentes de la UNL, 

Socializar los resulta-
dos y tomar acuerdos 
de introducción de los 
mismos a la práctica 
social.

Docentes, 
estudiantes y 
profesionales 
externos.

Desarrollo de Foros internos y abiertos. 
derivadas de los grupos de estudio, me-
sas temáticas, proyectos de investigación 
entre otras.

Socializar a la sociedad 
los principales resul-
tados obtenidos en lo 
académico, científico y 
extensionista,

Docentes, 
estudiantes y 
profesionales 
externos.

Foros virtuales en las temáticas más 
trascendentes que dará la posibilidad de 
participación de 

Socializar de manera 
más amplia los princi-
pales resultados para 
un enriquecimiento 
superior en las temáti-
cas a través del uso de 
las Tics.

Docentes, 
estudiantes y 
profesionales 
externos.

DE
SAR

RO
LLO

 DE
 

LA
S E

XP
RES

ION
ES 

PO
PU

LA
RES Conformación y desarrollo de grupos de 

prácticas culturales

Garantizar el fomen-
to de las costumbres y 
prácticas ancestrales y 
tradicionales más au-
tóctonas.

Docentes, 
estudiantes y 
profesionales 
externos.

Fomento desde la formación académica 
del rescate de los saberes ancestrales en 
relación con el área del conocimiento en 
que se forman.

Fomentar desde la for-
mación académica del 
rescate de los saberes 
ancestrales

Docentes, 
estudiantes y 
profesionales 
externos

Desarrollo de encuentros deportivos en 
distintas modalidades deportivas. 

Fomentar la práctica 
de la cultura f ísica en 
la formación del futuro 
profesional.

Docentes, 
estudiantes y 
profesionales 
externos
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EJE ACTIVIDADES OBJETIVOS PARTICI-
PANTES

RE
SP
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ES

Fomento a través de todos los compo-
nentes de formación (académico, labo-
ral e investigativo) la formación de un 
sistema de valores, comportamiento y 
creencias. 

Desarrollar por todos 
los componentes de 
formación un sistema 
de de valores, compor-
tamiento y creencias 
que garanticen la for-
mación de un profesio-
nal de acuerdo a las exi-
gencias de la sociedad. 

Docentes, 
estudiantes y 
profesionales 
externos

Desarrollo de la Maestría en construc-
ción civil y desarrollo sustentable, men-
ción vivienda de interés social.
Maestría en telemática.
Maestría en construcción civil y desa-
rrollo sustentable, mención vivienda de 
interés social.
Maestría en electromecánica.
Diplomado superior de gestión energé-
tica.

Desarrollar el plan es-
tratégico 2008-2013 del 
nivel de postgrado en el 
área.

Coordina-
dores de 
postgrados, 
docentes

Art
icu

laci
ón 

de l
a in

ves
tiga

ción
 

con
 el d

esa
rro

llo Desarrollo de procesos de 
sistematización de los principales resul-
tados obtenidos en las diferentes investi-
gaciones que se desarrollan en el área en 
los diferentes centros y carreras.

Determinar a partir de 
la sistematización los 
posibles demandan-
tes de esa producción 
científica y las vías de 
introducción de los re-
sultados.

Investi-
gadores, 
estudiantes, 
profesionales 
externos.

Socialización de los principales resulta-
dos obtenidos en las investigaciones de 
manera que pueda ser analizada por los 
demandantes para su solicitud de intro-
ducción en la práctica social.

Socializar los principa-
les resultados obtenidos 
en las investigaciones

Investi-
gadores, 
estudiantes, 
profesionales 
externos

Planificación de intercambios científicos 
con organizaciones sociales e institucio-
nes para promover acuerdos de incorpo-
ración de resultados a la práctica social. 

Planificar intercambios 
científicos con orga-
nizaciones sociales e 
instituciones para pro-
mover acuerdos de in-
corporación de resulta-
dos a la práctica social. 

Investi-
gadores, 
estudiantes, 
profesionales 
externos
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4. CONCLUSIONES

• La problemática de la vinculación universidad-sociedad, en sus 
diferentes acepciones de vinculación con la sociedad o vinculación 
empresa universidad, como expresiones concretas de esta, se centra 
principalmente en la pertinencia social de la universidad ante el 
reto de dar respuesta a las demandas socio-económicas y científicas 
que plantea la sociedad y en la respuesta de esta en función de una 
formación de un profesional altamente calificado y competente para 
enfrentar los desaf íos actuales.

• Alrededor de lo anterior se conciben diferentes enfoques teóricos y 
metodológicos que fundamentan las vías y formas de emprender la 
misma. No obstante ello se requiere un análisis riguroso de las ventajas 
y oportunidades que cada uno de ellos brinda tratando de tener 
claridad que en la actualidad la vinculación no debe perseguir como 
objetivo principal la ampliación de los recursos financieros, sino el 
mejoramiento de la calidad de los procesos docentes y de producción 
científico tecnológica dentro de las instituciones universitarias. Solo 
así, universidad y sociedad se beneficiaran con los resultados de la 
vinculación.

Proyecto de Energía Solar Térmica en la comunidad de Chaquino - Zapotillo. Proyecto 
MIPRO - UNL.
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• La vinculación vista como una nueva función de las universidades, 
rescata el hecho de que las funciones actuales de las mismas son 
insuficientes para el entorno en que se encuentran inmersas. Por lo 
tanto, se debe establecer la vinculación con el fin de participar en la 
solución de las problemáticas que afectan el ámbito que circunda a la 
academia.

• El desaf ío de la universidad actual es refrendar su compromiso con la 
sociedad, preparando los recursos humanos que la misma necesita, 
para esto es necesario cerrar la brecha entre lo que se enseña en las 
universidades y lo que demanda el mercado laboral, estableciendo 
un constante monitoreo de la evolución de las empresas y ajustando 
constantemente los currículos de estudios como una respuesta a esas 
necesidades.

• Cuando las instituciones de educación superior hayan demostrado 
entonces que son capaces de generar el capital humano idóneo y capaz 
de enfrentar la realidad, las empresas tendrán menos desconfianza y 
habrá mayor probabilidad de establecer las vías idóneas a los procesos 
de vinculación con la sociedad.

• Nuestra universidad y en particular el Área de la Energía, las industrias 
y los recursos naturales no renovables, ha elaborado una concepción 
contextualizada de cómo abordar este vínculo con la sociedad en 
función de alcanzar los objetivos propuestos, donde ya se obtienen 
resultados alentadores en tal sentido.
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Arocena, R., & Sutz, J. (2015). La Universidad en las políticas de conocimiento 
para el desarrollo inclusivo. Cuestiones de sociología, (12).

Arocena, R., & Sutz, J. (2017). La universidad latinoamericana del futuro: 
tendencias, escenarios, alternativas.

Acanda, J.  L. (1997). Filosofar con el Martillo. Cento de Invetigacion y 
Desarrollo de La cultura cubana. La Habana Cuba.

Acanda, J. (2004). Educacion, ciencias sociales y cambio social. En: Concepción 
y metodología de la educación popular. Selección de lecturas. La 
Habana Cuba, Editorial Caminos. 

Acanda, J., (2008). Seminario de reflexión: por una cultura revolucionaria 
de la política. La Habana Cuba, Ediciones Festival de Nuevo Cine 
Latinomericano. 

Acanda, J., Pérez, A., Rivero, R., Romero, E., Riera, C. (2004). El autodesarrollo 
comunitario. Centro de Estudios Comunitarios Universidad Central 
“Martha Abreu” de las Villas. UCLV: Editorial Feijóo. 

Vista panorámica del área de la energía.
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6. ANEXO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA ENERGÍA, INDUSTRIAS Y RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES

Proyecto: Desarrollo de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética 
en la Región Sur del Ecuador

1. ENERGÍA SOLAR TERMICA

Responsables:
Thuesman Estuardo Montaño Peralta
Jorge Maldonado Correa
Orlando Álvarez Hernández

1.1. Descripción general del proyecto:

En el análisis que el gobierno nacional realiza en el documento “Hacia una 
matriz energética diversificada en el País” en lo que corresponde a la energía 
solar, prepondera el potencial de energía solar que puede convertirse en una 
fuente significativa de energía, con un potencial anual promedio de 4.4 a 4.7 
KWh/m2*día en insolación global y destaca zonas como el sur y oeste del 
Cantón Zapotillo con valores de 5.25 y 5.40 KWh/m2*día respectivamente, al 
igual que el cantón Macará con valores promedio de 5.5 KWh/m2*día.

La propuesta hacia una matriz energética está enfocada a la generación 
eléctrica incluida la concerniente a la térmica cuya propuesta es aplicable 
mediante concentradores, sin embargo nada se dice sobre la utilización que 
puede darse a la energía térmica en forma masificada desde el ámbito de 
cocción, destilación, secado, que es bien aprovechado en otros países incluso 
con menor potencial solar que el Ecuador.

Con la finalidad de estudiar el aprovechamiento que puede darse a este tipo de 
energía, en primer lugar se llevó a cabo, establecer los sectores o comunidades 
en los cuales se podría efectivizar el proyecto solar térmico, dado el potencial 
que para aquellas fechas la única información era la que proporcionaba el 
Atlas Solar con fines de generación eléctrica, razón por la cual, se eligió el 
Cantón Zapotillo zona de la Región Sur del Ecuador con alta insolación.
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Mediante recorridos por las parroquias de Limones, Progreso, Paletillas, 
Bolaspamba, acciones que se las llevó a cabo desde Noviembre 2009 a Enero 
2010 y con el aporte de las organizaciones campesinas, se resolvió que la 
comunidad para llevar a cabo esta iniciativa sea Chaquino y la organización 
que daría el aval sería la Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas de 
Zapotillo UCOCZ, situación que se determinó en reunión mantenida el 11 
de febrero 2010 con los dirigentes de la UCOCZ. Esto sirvió de base para 
elaborar un convenio con la organización y la Universidad Nacional de Loja. 
El día 18 de junio 2010 se realizó un reconocimiento al lugar de la comunidad 
antes mencionada, la misma que está ubicada en la parroquia Bolaspamba a 
36 kilómetros del Cantón Zapotillo.

Fotograf ía 1: Vista de la Comunidad Chaquino

Chaquino es una comunidad campesina de 16 familias, ubicada en el bosque 
seco de la Parroquia Bolaspamba, justamente a un costado de la vía que 
comunica Paletillas con Bolaspamba del Cantón Zapotillo, a 433 m.s.n.m., 
4°20´28” latitud sur y 80°20´55,9” longitud oeste, que se dedica a la agricultura 
y ganadería, de gente pujante y en todo aspecto buscando el horizonte del 
desarrollo de la zona, bajo el liderazgo de William Villalta, un hombre 
dedicado a la organización campesina y que fue quien fundó la Organización 
de Comunidades Campesinas de Zapotillo UCOCZ adscrita a la Federación 
Unitaria de Organizaciones Campesinas y Populares del Sur FUPOCPS, 
aspectos que le permitieron viajar a Brasil y observar la estructura de la 
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Organización “Sin tierra” y de Bolivia, y con esto aplicarlo a su comunidad 
campesina como también a la de Zapotillo en general, aspectos por los 
cuales reciben asistencia técnica de Organizaciones no Gubernamentales 
como MICCA/FAO, HEIFER, etc., para realizar cultivos necesarios para la 
alimentación de los habitantes del sector, pero preservando el medio ambiente 
del bosque seco, que es un patrimonio de nuestra región.

El nombre de Chaquino, se debe a que existe un árbol, cuya corteza se utiliza 
como desinflamatorio y que está en peligro de extinción.

Es un sector que dispone de energía eléctrica en el caserío, más no en las 
huertas, razón por la cual para bombear agua a sus huertas utilizan bombas 
a diésel o gasolina, las cuales tienen sus efectos negativos en la economía, 
debido a que un galón de diésel tiene un costo de 3 USD.

Resaltamos a Chaquino, puesto que esta comunidad fue un aporte importante 
para llevar a cabo la investigación y desarrollo de las Energías Renovables con 
prototipos construidos en la Universidad Nacional de Loja y con el apoyo del 
Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, para adquirir los equipos de 
medición que nos facultarían para determinar potencialidades y eficiencias 
desde el aspecto técnico y que contribuirán a mejorar el diseño y construcción 
de nuevos equipos, que aporten al desarrollo de sectores campesinos de la 
Región Sur.

Para ejecutar el proyecto se partió de la reagrupación: de 11 cocinas de caja, 3 
parabólicas, 2 destiladores solares existentes y su consecuente reconstrucción 
y reparación, así como de nuevos prototipos construidos, todo esto desde 
julio 2010. Luego de ello se procedió a trasladar los equipos a la zona antes 
mencionada del 13 al 14 de agosto 2010 y posteriormente se realizaron charlas 
sobre el manejo de los equipos y se inició con el monitoreo de los mismos.
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Fotograf ía 2: Socialización con pobladores sobre el uso y manejo de equipos que 
utilizan la energía solar

Vista la necesidad de la comunidad de implementar un prototipo de 
bombeo solar, se diseñó un pequeño prototipo, con equipos que disponía 
la universidad mediante el convenio con el Ministerio de la Productividad 
(MIPRO), la necesidad de la comunidad era dotar de agua para riego en una 
finca de 15.000 m2. Por su parte los propietarios de la finca denominada “La 
Vega” situada a 4 kilómetros de Chaquino, reacondicionaron el pozo somero 
el mismo que tiene una capacidad de 17,63 m3 y volumen de agua de 6 m3, 
este pozo se ubica cerca de la quebrada que pasa por la finca “La Vega” que 
se ubica a 433 m.s.n.m., 4°20´28” latitud sur y 80°20´55,9” longitud oeste, 
también construyeron un tanque de hormigón cuya capacidad es de 21,65 m3.

Fotograf ía No.3: Pozo Somero y Tanque de captación

En el mes de abril 2011 se trasladaron los equipos de medición adquiridos con 
aporte del MIPRO y se ubicaron en Chaquino.

Todo lo anterior se ejecutó en la Comunidad Chaquino, pero como parte de 
la Unidad Solar Térmica, se reconstruyó un secador solar de arroz que estaba 
ubicado en una piladora de arroz de la ciudad de Macará, y se la trasladó al 
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Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba del Cantón Paltas, 
dada la predisposición de los Directivos del Centro de aportar en este proyecto.

Fotograf ía No.4: Secador solar de maíz y maní en Zapotepamba

Transferencia de Tecnología

Como parte del Proyecto MIPRO Desarrollo de las Energías Renovables en 
sectores rurales de la de la provincia de Loja que no disponen de los recursos 
básicos indispensables de vida y que se dan en pueblos generalmente habitados 
por gente de bajos recursos económicos que han visto en la necesidad de 
migrar, lo cual es su única alternativa para salir del subdesarrollo en que se 
encuentran, se consideró fundamental realizar la trasferencia de tecnología 
en lo concerniente a las cocinas de caja, para lo cual se llevaron a cabo talleres 
de socialización del uso de cocinas, formas de construcción y materiales del 
lugar, considerando la potencialidad solar con la que disponen.

Para proceder con lo anterior se tomó en cuenta los siguientes pasos:

Selección de beneficiarios: Con representantes de la Universidad Nacional 
de Loja, delegados de unión cantonal de organizaciones campesinas de 
zapotillo UCOCZ y proyecto MIPRO, se procedió a la selección de familias 
que trabajen y obtengan los beneficios de las cocinas tipo caja, aprovechando 
el gran recurso solar que cuenta dicho sector,
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Fotograf ía 5. Selección de beneficiarios

Construcción de cocinas: En este campo se pudo trabajar en la parroquia 
Bolaspamba lo cual prestaba las condiciones necesarias para la construcción 
de cocinas de caja, esto se pudo lograr con talleres de aprendizaje, que 
se impartió a las familias seleccionadas para que puedan desarrollar la 
elaboración de las mismas, lo cual tuvo una acogida muy importante por los 
moradores de esta población, dando como resultado la construcción de dos 
cocinas.

Fotograf ía 6. Construcción de cocinas

Uso de cocinas: Durante el periodo de desarrollo del proyecto de tesis, 
se pudo se pudo observar la gran acogida que tuvo las diferentes familias 
con respecto a las 9 cocinas tipo caja y las que fueron construidas por los 
moradores, ayudándoles durante todo este tiempo en diversos factores, como 
el ahorro de gas de uso doméstico, la facilidad de poder ir a trabajar y dejar 
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cocinando sus alimentos sin temor que se les queme, el aprovechamiento 
en su totalidad de los nutrientes de sus comidas entre otros elementos que 
brindan estas cocinas.

Fotograf ía 7. Socialización con representantes de ONGs MICCA/FAO, HEIFER

En las continuas visitas a dicho sector se pudo verificar el uso habitual de las 
cocinas. Dándonos como resultado los siguientes porcentajes de las cocinas 
solares tipo caja:

• 87% uso frecuente.
• 10 % uso temporal.
• 3 % nunca uso.

Además en entrevista a los usuarios, en conjunto indicaron que la cocina 
que les gustaría en su poder es la número 9, o sea aquella cuya compuerta es 
lateral, puesto que el acceso al interior es más sencilla y menos posibilidades de 
quemaduras, situación que se debería tomar en cuenta para futuros proyectos 
de desarrollo en cocinas solares.

Hay que destacar que se llevó a cabo registro de monitoreo sobre el uso, como 
también se realizó encuestas respecto a la receptibilidad y aceptabilidad de las 
cocinas de caja.
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lojana las fundamentales acciones y campos de carácter académico en los 
niveles: técnico, tecnológico, artesanal de grado y postgrado en su sólida 
base científica y en pertinencia con los requerimientos tecnológicos de las 
profesiones y además la opinión universitaria con sólida base científica tiene 
su espacio en los artículos que aquí se editaron. Durante el año 2014 en uso al 
derecho del año sabático, realiza el proyecto de investigación con el apoyo de 
la Universidad Nacional de Loja y publica el libro:” La Formación de gestores 
ambientales comunitarios: una experiencia de intervención comunitaria en la 
Microcuenca de Jipiro, Loja-Ecuador.




