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Resumen 

Un proyecto educativo representa una vía que posibilita la conciliación de las aspiraciones 

de los centros universitarios con las demandas de la sociedad. Este trabajo tuvo como obje-

tivo formular una propuesta de un proyecto educativo para la formación de organizaciones 

innovadoras como impulso a la conformación de un sistema local de innovación en el muni-

cipio Maracaibo, Zulia-Venezuela. Se utilizó una metodología de tipo proyectiva a través de 

un diseño documental. La investigación se sustentó en las categorías de proyecto educativo 

(Villalobos, 2018; Delfino, Terrero y Suzeta, 2015; Torres, 2009); organización innovadora 

(Salazar et al., 2019; Suárez, 2018; Rangel y Tinto, 2014) y sistema local de innovación 

(Caro, 2017; Erbes y Suárez, 2016; González, 2010). Los entornos locales funcionan como 

incubadoras de innovación, ya que cuentan con empresas que son elementos decisivos en los 

procesos de creación y difusión de las innovaciones, así como entes públicos. Este hecho 

deja clara la existencia de la relación entre innovación y territorio, ya que las empresas e 

instituciones forman parte de entorno localizados y específicos, el desarrollo y la innovación 

dependen de: organización del territorio, interacción de los agentes, dinámica de aprendizaje 

e historia local, singular y colectiva. En la actualidad, más de la mitad de la población mun-

dial es urbana y mucho de lo que será el futuro de la sociedad humana se desarrollará en las 

ciudades, siendo relevante impulsar la innovación.  

Palabras clave: Proyecto educativo; innovación; sistema local de innovación; organizaciones 

innovadoras; desarrollo local. 
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Educational project, formation of innovative 

organizations and local innovation system. Case:  

Maracaibo municipality, Zulia state, Venezuela 
 

 

Abstract 

An educational project represents a way that makes it possible to reconcile the aspi-
rations of university centers with the demands of society. This work aimed to for-
mulate a proposal for an educational project for the formation of innovative organi-
zations as a boost to the formation of a local innovation system in the Maracaibo 
municipality, Zulia-Venezuela. A projective methodology was used through a doc-
umentary design. The research was based on the categories of educational project 
(Villalobos, 2018; Delfino, Terrero y Suzeta, 2015; Torres, 2009); innovative organ-
ization (Salazar et al., 2019; Suárez, 2018; Rangel y Tinto, 2014) and local innova-
tion system (Caro, 2017; Erbes y Suárez, 2016; González, 2010). Local environ-
ments function as innovation incubators, since they have companies that are decisive 
elements in the processes of creation and dissemination of innovations, as well as 
public entities. This fact makes clear the existence of the relationship between inno-
vation and territory, since companies and institutions are part of localized and spe-
cific environments, development and innovation depend on: organization of the ter-
ritory, interaction of agents, learning dynamics and history local, singular and col-
lective. Currently, more than half of the world's population is urban and much of 
what will be the future of human society will take place in cities, making it important 
to promote innovation. 

Keywords: Educational project; innovation; local innovation system; innovative  

 organizations; local development. 
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Introducción 

Generalmente se argumenta acerca 
de la necesidad de convertir a los ciuda-
danos, especialmente a los profesiona-
les, en personas innovadoras y empren-
dedoras, con el propósito de coadyuvar 
al desarrollo local y regional, hacer más 
independiente a un país, incrementar su 
autonomía, diversificar la economía e 
integrarlo al comercio internacional; va-
riables estas dependientes en gran me-
dida de la cultura social, económica y 
empresarial presentes en una nación.  

No obstante, se han diseñado pocas 
estrategias por parte del Estado venezo-
lano, las instituciones de educación uni-
versitaria y las empresas, para desarro-
llar la cultura de la innovación, el em-
prendimiento y el desarrollo, así como 
para lograr el cambio de paradigma o de 
representación social sobre lo que son 
las organizaciones empresariales y el rol 
de sus miembros como forjadores del 
desarrollo (Araujo, 2010). 

Ante esta realidad, el emprendi-
miento no debe ser una actividad ajena 
en la gestión universitaria, dado que la 
planificación de su quehacer debe poner 
en práctica acciones con el entorno, es-
tableciendo alianzas universidad – so-
ciedad, a partir de la participación de los 
grupos de interés que crean sinergia en 
el contacto con la institución, tales 
como: asociaciones empresariales, 
cooperativas, empresas públicas y priva-
das, nacional como locales, entre otras 
(Paz, Pinto y García, 2019).  

Todo ello con el propósito de llevar a 
cabo programas socio-productivos que 
den lugar al fomento del emprendi-
miento desde su interior hacia el en-
torno, comenzando a tomar relevancia 
en sus actividades sustantivas suscritas 
en la agenda estratégica para ofertar ser-
vicios a la sociedad; asimismo, en la 
subcontratación con fines tecnológicos e 
innovativos. El emprendimiento debe 
sustentarse del vínculo entre el sistema 
educativo-empresa-Estado (Suárez y 
Vera, 2015). 

Por otra parte, dentro de los modelos 
interactivos surge la idea de sistemas de 
innovación. La noción de sistema de in-
novación empieza a desarrollarse a fines 
de los años de 1970 y se termina de es-
tructurar al principio de los años de 1990 
(Rincón, 2004). La caracterización de la 
innovación como fenómeno interactivo, 
socialmente distribuido conlleva a cali-
ficarlo también como sistémico (Scheel, 
2012). Ello condujo a elaborar un enfo-
que o marco conceptual que ha permi-
tido avances significativos en el estudio 
y análisis de los procesos de innovación 
que se conoce como el enfoque de los 
sistemas de innovación (Suárez, 2018).  

En este sentido, a raíz de la emergen-
cia de un nuevo paradigma tecnológico 
en la década de los setenta del siglo XX 
y su consolidación en las dos décadas 
posteriores, en los estudios teóricos de la 
innovación, se planteó una ruptura con 
la visión tradicional (lineal, ahistórica y 
descontextualizada) hacia un enfoque 
interactivo y socialmente determinado,  
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lo cual generó un enfoque más acorde 
con las nuevas formas de producción.  

Sobre estos principios emerge el en-
foque del cambio tecnológico sistémico, 
en el cual se concibe la innovación como 
un proceso acumulativo, incierto y de 
carácter social e interactivo que se de-
riva del conjunto de esfuerzos desple-
gado por los distintos actores públicos y 
privados del sistema. Desde entonces, 
distintos programas de organismos in-
ternacionales y planes estratégicos de 
gobiernos nacionales han venido incor-
porando la categoría de sistema de inno-
vación (De Angelis, 2024). 

Los análisis existentes sobre los sis-
temas de innovación constituyen un 
marco conceptual o enfoque, más que 
una teoría (Rincón, 2009). El análisis 
sistémico del proceso de innovación pre-
senta una fundamentación teórica ecléc-
tica, derivada de varias corrientes de 
pensamiento económico: economía evo-
lucionista, economía u organización in-
dustrial, teoría del crecimiento econó-
mico endógeno, economía institucional, 
economía regulacionista, entre otras 
(Rincón, 2019). 

Se trata de un conjunto de aportes 
más o menos articulados, con un claro 
propósito unificador: explicar la diná-
mica del crecimiento y desarrollo sobre 
la base del cambio tecnológico y la in-
novación, entendido como un proceso 
sistémico e iterativo que se plasma en un 
plano micro y mesoeconómico, determi-
nado a su vez por la dimensión macro-
económica. La falta de límites claros en 
el desarrollo conceptual, de un cuerpo 
teórico unificado y de leyes funda-men-
tales, son tal vez, la principal ventaja del 

enfoque y evidencia su potencial como 
herramienta metodológica para explicar 
y comprender tanto por qué un país, re-
gión, localidad o sector se ubica en un 
determinado lugar dentro del ranking 
(categoría) de desarrollo y cuál fue el 
proceso que lo condujo hasta allí.  

De esta manera, el enfoque de los sis-
temas de innovación se presenta como 
una alternativa conceptual que admite 
que la realidad económica es compleja, 
que la dinámica sistémica de la innova-
ción hace que no puedan reproducirse 
escenarios y que el camino del desarro-
llo depende de la confluencia de volun-
tades públicas y privadas en un marco de 
relaciones de poder asimétricas (Suárez, 
2018).  

Este trabajo tuvo como objetivo for-
mular una propuesta de un proyecto edu-
cativo para la formación de organizacio-
nes innovadoras como impulso a la con-
formación de un sistema local de inno-
vación en el municipio Maracaibo (es-
tado Zulia, Venezuela). 

Fundamentación teórica 

Esta investigación está sustentada en 
los conceptos de proyecto educativo, or-
ganización innovadora y sistema local 
de innovación, así como el ecosistema 
de la innovación en el marco del entorno 
económico, político, social y sanitario 
mundial. 

Proyecto educativo 

Un proyecto educativo constituye un 
instrumento de planificación y gestión, 
que busca la inclusión de la mayoría de 
los miembros de una comunidad 
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educativa, permitiendo hacer viable la 
visión y la misión de una escuela, a tra-
vés de una programación de estrategias 
para mejorar la gestión de sus recursos y 
la calidad de sus procesos, en función 
del mejoramiento de los aprendizajes 
(Torres, 2009). 

Por su parte, un proyecto educativo 
institucional representa una de las vías 
que posibilita la conciliación de las aspi-
raciones de los centros universitarios 
con las demandas de la sociedad; permi-
tiendo la determinación de las priorida-
des de trabajo y de investigación, así 
como las posibilidades de solución a los 
problemas con la integración de todos 
los agentes educativos (Delfino, Terrero 
y Suzeta, 2015).  

Para comprender que significa un 
proyecto educativo, se requiere identifi-
car un cierto problema a solucionar, sus 
orígenes y consecuencias, para luego, a 
partir de ahí elaborar un plan que esta-
blezca los pasos a seguir a fin de hallar 
soluciones, que puede ser completa o 
temporal. Se refiere a que este plan, 
comprende desde la elección del pro-
blema, su análisis, su procedimiento y la 
muestra del informe de resultados, que 
contenga su engendramiento, planea-
miento, formulación de lo que se va ha-
cer, su implementación y su valoración.  

Un proyecto es una propuesta en la 
que se establece como motivo principal 
comprender, de forma organizada y pre-
cisa, una dificultad educativa identifi-
cada en su realidad, por lo que se pro-
pone cubrir con las necesidades existen-
tes y utilizar todos los recursos disponi-
bles y acatar con respeto las limitaciones 
expuestas tanto económicas, como 

administrativas que ha impuesto la insti-
tución.  

La Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), señala que un proyecto es 
considerado como una actividad que se 
realizará en determinados sitios, con el 
fin de cumplir con unas metas trazadas 
por una necesidad existente, y utilizando 
recursos que se les permita. En este sen-
tido, un proyecto educativo es una pro-
puesta de índole educacional para ser 
ejecutado en un espacio y tiempo deter-
minado, contando con los recursos y lo-
gística básicos que permitan llegar a los 
objetivos que nos proponemos (Villalo-
bos, 2018). 

Organización innovadora 

Las empresas u organizaciones pro-
ductivas, eje del desarrollo económico 
de los países de occidente, requieren de 
condiciones industriales, sociales y am-
bientales especiales para poder desarro-
llar su actividad de manera óptima (Suá-
rez, 2018). Si no existen las condiciones 
de localidad y/o regiones adecuadas, no 
se puede generar un desarrollo sostenido 
y sostenible. Esto se manifiesta en países 
emergentes, en donde no existen los ele-
mentos, la voluntad política ni empresa-
rial para aprovechar en forma apropiada 
el impacto de la innovación en el desa-
rrollo económico y social de estas regio-
nes o localidades.  

Es por ello que, si se quiere hablar de 
innovación y de su impacto sobre el 
desarrollo local y regional, se debe in-
cluir la compleja dependencia de la in-
novación con la estructura política y so-
cial de las regiones y localidades en 
donde se quiere implementar. Esto se ha 
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experimentado en innumerables intentos 
por apoyar a empresas que emergen y 
que se han constituido siguiendo todos 
los estándares de mejores prácticas mun-
diales organizacionales y administrati-
vas, pero que se encuentran inmersas en 
un modelo de desarrollo de un país total-
mente diferente y, hasta hostil, de su es-
tructura organizacional, operativa o de 
su propia estrategia de negocios. 

El crecimiento económico de los paí-
ses y sus regiones ha estado marcado en 
los últimos tiempos por el emprendi-
miento y la innovación, los cuales cons-
tituyen agentes potenciadores de la eco-
nomía y la generación de empresas. En 
este sentido, es de sumo interés señalar 
la importancia de la interrelación, inter-
acción y la sinergia existente entre el in-
novar y emprender para la creación de 
una diversidad de nuevas empresas (Sa-
lazar et al., 2019). 

Las empresas se reinventan, conti-
nuamente, en la búsqueda de mejorar su 
desarrollo económico, el desarrollo so-
cial, la calidad de vida de sus clientes y 
el entorno ambiental que les rodea. La 
innovación juega un papel fundamental 
en esta dinámica empresarial. Las nue-
vas ideas y oportunidades que se adop-
tan en las empresas las convierten en or-
ganizaciones capaces de afrontar con 
éxito los desafíos del mundo actual. En 
las nuevas condiciones competitivas de 
globalización e incertidumbre las em-
presas deben buscar fortalecer el papel 
de la innovación, tanto en empresas es-
tablecidas como en la creación de nue-
vas empresas, para garantizar su con-ti-
nuidad en el mercado (Rangel y Tinto, 
2014).  

Organizaciones innovadoras en 
América Latina 

En recientes publicaciones, la inno-
vación en las organizaciones se está po-
niendo de manifiesto en los procesos de 
diseño como parte fundamental de los 
modelos de negocios (Verganti, 2008). 
Esto se explica por qué está surgiendo en 
las organizaciones más exitosas una ne-
cesidad en centrarse en los usuarios de 
los productos y servicios que generan. 
Asimismo, la revisión de literatura des-
taca que las actividades que han gene-
rado innovación en organizaciones aso-
ciadas son: el emprendimiento de base 
científica y tecnológica, la investigación 
cooperativa y las innovaciones tecnoló-
gicas (Sutz, 2000).  

Esto coincide con los avances en las 
últimas décadas, tanto de universidades 
como de otras organizaciones, en sus 
procesos de investigación aplicada, pro-
piedad intelectual y manejo de patentes; 
todos estos aspectos claves para que di-
cha interacción se lleve a cabo de forma 
efectiva. No obstante, en América La-
tina, se ha encontrado aversión al cam-
bio por parte de todos los actores de la 
innovación, como son las empresas y 
otras organizaciones, las universidades y 
los gobiernos, así como cierta descon-
fianza de las empresas respecto al aporte 
que pueden hacer las universidades y 
otras instituciones de ciencia y tecnolo-
gía a la innovación. Aunque, se observa 
que estos aspectos han venido variando 
en los últimos años.  

Adicionalmente, la región de Lati-
noamérica se ha caracterizado por una 
limitada actividad investigativa y defi-
ciencias en la infraestructura tecnoló-
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gica y en la demanda de ésta, tomando 
en cuenta que las economías de la región 
siguen soportadas en su gran mayoría en 
actividades de tipo tradicional, con insu-
ficientes avances en tecnología y proce-
sos. Lo anterior contrasta con lo que su-
cede en el contexto norteamericano, 
donde especialmente en Estados Unidos, 
existe un engranaje de oferta y demanda 
de servicios tecnológicos y transferencia 
de conocimiento entre universidades y 
empresas (Morales, Pineda y Ávila, 
2012).  

En concordancia con lo expuesto, se 
evidencian desarticulaciones entre el 
sector productivo y el académico en las 
regiones de Latinoamérica, Asia y aún 
en Europa; debido a limitaciones en las 
capacidades de transferencia de conoci-
miento, a limitaciones en la interacción 
y a discusiones ideológicas frente al in-
volucramiento de las universidades en la 
generación de innovaciones direcciona-
das al mercado.  

Sistema local de innovación 

El enfoque de los sistemas de inno-
vación se inscribe dentro del marco ge-
neral de la teoría económica de la inno-
vación, cuyo objeto de estudio es el fe-
nómeno de la innovación (valga la re-
dundancia) y el cambio tecnológico, sus 
determinantes e impacto en el creci-
miento y desarrollo económico. El enfo-
que de los sistemas de innovación tam-
bién tiene similitudes teóricas con otras 
ramas de la economía como la organiza-
ción industrial, el desarrollismo y es-
tructuralismo y las nuevas teorías del co-
mercio internacional (Erbes y Suárez, 
2016).  

Aunque se trata de un enfoque esen-
cialmente económico y heterodoxo, el 
aporte de otras ciencias sociales como la 
administración y, el reconocimiento ex-
plícito de complementariedad con abor-
dajes históricos, culturales, políticos y 
antropológicos, entre otros, lo convierte 
en una de las explicaciones más amplias 
en lo que respecta al análisis del proceso 
de innovativo (Suárez, 2018).  

Por otra parte, un entorno local está 
formado por una red de actores locales y 
por las relaciones que configuran el sis-
tema productivo, en el cual los agentes 
económicos, sociales, políticos e institu-
cionales poseen formas específicas de 
organización y regulación, tienen cul-
tura propia y generan una dinámica de 
aprendizaje colectiva. 

Los entornos locales, funcionan 
como incubadoras de innovación, ya 
que estos cuentan con empresas que son 
elementos decisivos en los procesos de 
creación y difusión de las innovaciones, 
así como algunos entes públicos. Este 
hecho deja clara la existencia de la rela-
ción entre innovación y territorio, ya que 
las empresas e instituciones forman 
parte de entorno localizados y específi-
cos, el desarrollo y la innovación de-
pende de la organización del territorio, 
de la interacción de los agentes, de la di-
námica de aprendizaje y lógicamente de 
la propia historia local, singular y colec-
tiva (Caro, 2017). 

El enfoque del sistema local de inno-
vación pretende ser más omnicom-pren-
sivo de la realidad, dado que incluye las 
facetas sociales del proceso innovador, 
las relaciones entre ciencia, tecnología, 
economía y sociedad y, por todo ello, 
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permite capturar en forma apropiada el 
patrón interactivo y complejo del pro-
ceso innovador a nivel territorial (Gon-
zález, 2010).  

La noción del análisis de la innova-
ción local o regional configura un abor-
daje apropiado para identificar políticas 
que superen las asimetrías territoriales 
en el sistema de innovación. En los sis-
temas regionales y locales de innovación 
convergen lógicas de análisis macroeco-
nómicas (sobre el cambio técnico y el 
desarrollo socioeconómico), lógicas me-
soeconómicas (sobre las dinámicas de 
las economías locales) y las lógicas mi-
croeconómicas (centradas en el estudio 
del proceso innovador a nivel de la em-
presa). 

Sistemas locales de innovación 
en América Latina 

La generación de nuevo conoci-
miento, el progreso tecnológico y la in-
novación son elementos determinantes 
en el crecimiento de una economía. Es-
tos elementos se encuentran estrecha-
mente vinculados al territorio y, general-
mente, se originan en el ámbito local. 
Esta estrecha conexión hace que las ac-
ciones encaminadas a potenciar los pro-
cesos de innovación desde la dimensión 
local-regional resulten especialmente 
importantes.  

Es por ello que, actualmente, existe 
un renovado interés en fomentar el  

desarrollo económico desde el ámbito 
regional o local, el cual está basado en la 
comprensión de que el territorio no se 
comporta como un sustrato neutro para 
la actividad económica, sino que implica 
un sistema dinámico de actores que 

interactúan entre sí y presentan capaci-
dades evolutivas específicas (Llisterri, 
Pietrobelli y Larrson, 2011).  

En América Latina se ha prestado es-
casa atención a la noción de sistema lo-
cal y/o regional de innovación. Dicho 
concepto se basa en la idea de que el pro-
ceso de innovación y aprendizaje es 
esencialmente social, dado que implica 
la interacción de las empresas, las agen-
cias de promoción de la innovación, las 
instituciones académicas y los centros 
de investigación; es decir, este proceso 
no transcurre únicamente al interior de 
estas instituciones.  

Además, la importancia del conoci-
miento tácito acumulado por los diferen-
tes agentes que participan en el proceso 
de innovación hace que las característi-
cas de un territorio, sus redes y sus capa-
cidades específicas influyan en su 
desempeño innovador. A pesar de que 
algunos países de la región poseen expe-
riencias relativamente consolidadas en 
materia de políticas nacionales de inno-
vación, y otros han puesto en marcha 
programas de desarrollo económico lo-
cal o regional vinculados, con frecuen-
cia, con la presencia de clústeres y aglo-
merados productivos de naturaleza terri-
torial, el análisis sistemático de las polí-
ticas de innovación regionales, locales o 
subnacionales es muy escaso. 

El ecosistema de la innovación en 
el marco del entorno económico, 
político, social y sanitario mundial  

El ecosistema de la innovación se 
desarrolla en medio de un complejo en-
torno económico, político y social glo-
bal. Al finalizar la segunda década del 
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siglo XXI, nos enfrentamos a una gran 
paradoja que indudablemente cierra un 
ciclo en la economía mundial (Rosales, 
2018).  En efecto, en los inicios de los 
años ochenta del siglo XX, Ronald 
Reagan (1981-1989) en Estados Unidos 
y Margaret Thatcher (1979-1990) en el 
Reino Unido, construyeron las bases del 
neoconservadurismo, otorgando un gran 
impulso a la globalización, desregu-
lando mercados, abriendo las econo-
mías, se derrumbaron los socialismos 
reales y se promovieron los programas 
de ajuste estructural en los organismos 
financieros internacionales. 

Cuarenta años después, los Estados 
Unidos con Donald Trump (2017-2021) 
y el Reino Unido con el Brexit, coloca-
ron un freno a la tendencia globalizante 
y recurrieron a medidas proteccionistas, 
en el primer caso y, a un debilitamiento 
de la principal experiencia integracio-
nista, la Unión Europea, en el segundo. 
Tanto el debilitamiento de la Unión Eu-
ropa por el Brexit, la inestabilidad polí-
tica en Medio Oriente, el giro de la polí-
tica económica norteamericana hacia el 
proteccionismo impuesta por la admi-
nistración de Trump, contradiciendo los 
tratados de libre comercio, han generado 
una guerra comercial principalmente en-
tre China y Estados Unidos, que no sólo 
afecta a estas economías, sino también al 
resto del mundo.  

La desaceleración de la economía 
China, implica la reducción de la de-
manda de materias primas de los países 
emergentes y, particularmente, de Amé-
rica Latina. Las sanciones económicas 
mediante la imposición de aranceles en-
carecen los productos. Por otro lado, se 

encuentra el surgimiento de nuevas po-
tencias económicas como China, Rusia 
y la India, que tienen mayor protago-
nismo económico y político. En este 
sentido, a nivel mundial se han generado 
profundas transformaciones en las tres 
últimas décadas impulsadas por la caída 
del Muro de Berlín; la penetración de In-
ternet; la violenta irrupción del terro-
rismo y la crisis económica occidental.  

Entre los efectos de ese cambio resal-
tan el surgimiento de un mundo multipo-
lar, la aparición de potencias emergentes 
y la deriva del eje de gravedad del poder 
global hacia el Este y hacia el Sur. La 
humanidad entera se enfrenta a impor-
tantes retos comunes (sobrepoblación, 
envejecimiento, calentamiento global, 
dependencia energética, pobreza, terro-
rismo y crimen organizado) que exigen 
respuestas también comunes y, en mu-
chos casos, inmediatas. La aparición en 
la escena internacional de nuevos acto-
res, y muy particularmente, de los 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Su-
dáfrica), es a la vez una oportunidad de 
desarrollo económico y un desafío para 
el medio ambiente, la escasez de energía 
y otros recursos naturales, como tam-
bién lo es para encontrar un sistema ade-
cuado de gobernanza al nuevo orden –o 
desorden– mundial (Westendorp y Ca-
beza, 2011). 

Los cambios geopolíticos producidos 
en el mundo durante los últimos años ha-
cen prever un nuevo orden económico 
mundial, más aún son impredecibles las 
consecuencias económicas y sociales 
producidas en el año 2020 por la pande-
mia del coronavirus declarada por Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS); 
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millonarias pérdidas económicas, países 
enteros paralizados, miles de vidas per-
didas; muchos economistas y organis-
mos internacionales advierten de una re-
cesión económica mundial igual o supe-
rior a los años treinta del siglo XX . 

El impacto que la pandemia del CO-
VID-19 ha asestado a la actividad eco-
nómica durante el año 2020 no es más 
que el comienzo. Aunque el colapso rá-
pido y sin precedentes de la producción, 
el comercio exterior y el empleo podrían 
revertirse a medida que la pandemia se 
desvanezca, los datos históricos indican 
que las consecuencias económicas a 
largo plazo podrían persistir durante al 
menos una generación (Jordà, Singh y 
Taylor, 2020). 

Metodología 

Se utilizó una metodología cualita-
tiva a través de un diseño documental. 
En función, del objetivo de este artículo, 
que busca fundamentar un proyecto edu-
cativo para la formación de organizacio-
nes innovadoras como impulso a la con-
formación de un sistema local de inno-
vación en el municipio Maracaibo (es-
tado Zulia, Venezuela), la investigación 
es de tipo proyectiva.  

Para Hurtado (2008), la investiga-
ción proyectiva propone soluciones a 
una situación determinada a partir de un 
proceso de indagación, es decir, es una 
investigación que implica el diseño o 
creación con base en un proceso investi-
gativo, pero no necesariamente se eje-
cuta la propuesta. Para llegar a esta in-
vestigación se necesita explorar, descri-
bir, explicar y proponer alternativas. 

Atendiendo la fuente de los datos, 
esta investigación se orientó a la incor-
poración de un diseño documental, el 
cual se basa en la obtención, revisión y 
análisis de documentos escritos (Sabino, 
2007). Por lo tanto, este diseño es docu-
mental por que utiliza datos secundarios, 
recogidos, principalmente, por organiza-
ciones e instituciones nacionales e inter-
nacionales relacionadas con las catego-
rías objeto de estudio. Asimismo, se sus-
tentó en una revisión, análisis, sistema-
tización e interpretación de documentos 
escritos: informes, artículos científicos, 
libros, capítulos de libro, ponencias, 
conferencias, entre otros, relacionados 
con las categorías: proyecto educativo, 
organización innovadora y sistema local 
de innovación. 

Resultados y discusión 

En esta parte se desarrollan los resul-
tados y discusión de la investigación a 
través de cinco (5) aspectos relacionados 
con la propuesta de proyecto educativo 
en Teoría y Práctica de la Innovación 
para el municipio Maracaibo en el es-
tado Zulia, Venezuela. 

Descripción del problema 

Las crisis económicas que mantienen 
las economías latinoamericanas eviden-
cian la falta de fuentes de trabajo, a la 
vez que, por el avance vertiginoso del 
conocimiento y la globalización, el mer-
cado demanda de profesionales cada vez 
más eficientes, competitivos y multidis-
ciplinarios (Hidalgo, 2014). En este sen-
tido, los actuales y futuros profesionales 
no cuentan con certeza acerca de su po-
sibilidad de empleo o cuentan con 
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empleos con baja remuneración, por 
ende, se hace mayor la necesidad de es-
tar preparados para poder formar sus 
propias empresas.  

América Latina tiene que reducir su 
dependencia de los factores externos, a 
partir de la diversificación de su econo-
mía hacia productos con mayor valor 
agregado y, para ello debe innovar. Los 
países latinoamericanos tienen que girar 
hacia políticas de fomento de la innova-
ción, con el propósito de re-industriali-
zar las economías, pero también con la 
vista puesta en incorporar tecnología de 
punta en la producción de las materias 
primas y en el desarrollo de una indus-
tria de servicios más moderna.  

Indicadores como el Índice Global de 
Innovación (IGI) señalan que incluso los 
países más desarrollados del continente 
han descuidado el crecimiento de sus ca-
pacidades de innovación. Para mejorar 
cualquier indicador social y aumentar el 
producto interno bruto per cápita en los 
países de la región de América Latina, es 
de fundamental relevancia aumentar las 
capacidades de innovación y de empren-
dimiento en sus economías. Para ello la 
educación, en todos sus niveles y, en es-
pecial la técnica y universitaria, es otro 
factor fundamental en el aumento de los 
niveles de desarrollo de los países. 

Existe consenso en que la innovación 
es clave para el logro de una diversifica-
ción de la matriz productiva, inclinán-
dola hacia productos de mayor valor 
agregado. Se reconoce que es esencial 
crear un entorno macroeconómico esta-
ble, que ofrezca a los agentes económi-
cos seguridad para innovar y emprender. 
En un estudio realizado por la Funda-

ción Konrad Adenauer en un grupo de 
doce países de América Latina (Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela) se presen-
tan estadios relativamente disímiles en 
lo que respecta al desarrollo y estabili-
dad de instituciones, infraestructura e in-
corporación tecnológica, entorno ma-
croeconómico, eficiencia y desarrollo y 
tamaño de mercados (Perticará, 2016). 

Dejando de lado el tamaño del mer-
cado, Chile, Colombia, Costa Rica y 
Uruguay son los países que más sobre-
salen en promedio en estos aspectos y el 
resto –exceptuando Bolivia, Brasil, Mé-
xico y Paraguay– tienen un desarrollo 
adecuado en sus niveles terciarios y uni-
versitarios de enseñanza, una de las prin-
cipales barreras para el desarrollo de la 
innovación. A pesar de esto, todos los 
informes hacen referencia del bajo nivel 
tanto de innovación y de recursos inyec-
tados a los sistemas de innovación en 
cada país. Si se revisan sólo los indica-
dores de innovación, para los años 2015-
2016, los países de la región que más se 
destacan en términos globales son Chile, 
Argentina, Brasil, México y Costa Rica. 
Los relativamente más atrasados son 
Venezuela y Paraguay.  

Entre los aspectos críticos más, co-
múnmente, destacados en los distintos 
capítulos de esta obra y las propuestas de 
política relacionados con ellos, se en-
cuentran los siguientes (Perticará, 
2016): i) falta de articulación de los sis-
temas nacionales de innovación; ii) bajo 
nivel de recursos inyectados a los siste-
mas nacionales de innovación; iii) barre-
ras institucionales en el ámbito micro-
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económico; iv) escasez relativa de capi-
tal humano adecuado para la innova-
ción; v) falta de focalización de recursos 
en sectores con ventajas comparativas y, 
vi) no existe cultura emprendedora y de 
innovación. 

Una de las diferencias entre las eco-
nomías desarrolladas y en vías de desa-
rrollo se evidencia en la variable inver-
sión en innovación y número de patentes 
registras por año (Campo y Herrera, 
2016). El Índice Global de Innovación 
(IGI) es una publicación anual creada 
por la Escuela de Negocios INSEAD en 
el 2007, y copublicada actualmente con 
la Universidad Cornell y la Organiza-
ción Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI). El informe expone, entre otros 
datos, el indicador que clasifica a los 
países de Asia, Europa, América, África 
y Oceanía, en términos de su entorno fa-
vorable, así como sus resultados, en re-
lación a la innovación. El propósito de 
esta herramienta es servir para el moni-
toreo de los factores de innovación y con 
esto permitir la formulación de políticas 
públicas más efectivas para la sociedad 
y la economía (Consejo Nacional de 
Competitividad, 2018).  

El objetivo del IGI es proporcionar 
datos reveladores sobre la innovación, y 
a su vez, para ayudar a las economías a 
evaluar su desempeño de innovación y 
hacer consideraciones sobre políticas de 
innovación. El IGI ayuda a colocar la in-
novación firmemente en el mapa de las 
políticas públicas, en particular, para las 
economías de bajos y medianos ingre-
sos. Cómo resultado, los líderes se refie-
ren regularmente a la innovación y sus 
clasificaciones de innovación como par-

te de su estrategia de política económica 
(OMPI, 2019) 

Los resultados del IGI evalúan 126 
perfiles económicos, provenientes de 30 
fuentes de información, de los cuales 57 
consisten en data dura, 18 son indicado-
res compuestos y 5 son encuestas de opi-
nión. La estructura del IGI consta de 2 
subíndices. Estos son: entradas a la in-
novación y salidas a la innovación. A su 
vez estos subíndices se sustentan en 7 pi-
lares compuestos por un total de 80 indi-
cadores. Cuando se describen las entra-
das a la innovación se refiere a los recur-
sos invertidos para innovar (institucio-
nes, capital humano e investigación, in-
fraestructura, sofisticación de mercados 
y sofisticación de negocios). Mientras, 
que las salidas de la innovación son los 
resultados de los procesos de innovación 
en una economía (producción de conoci-
mientos y tecnología y producción crea-
tiva).  

Según el IGI realizado por la OMPI, 
medido por el gasto en investigación y el 
desarrollo (I+D) y el número de paten-
tes, el informe clasifica el desempeño de 
130 economías del mundo, en el 2019. 
De los diez países más innovadores en el 
2019, Suiza, mantiene su liderazgo en 
primer lugar, desde el año 2011. Le si-
guen según el orden: Suecia, Estados 
Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Fin-
landia, Dinamarca, Singapur, Alemania 
e Israel. Por lo visto todos ellos con me-
jor nivel de desarrollo. Dentro de la cla-
sificación por nivel de ingresos medios 
altos destaca China. Como se puede ver 
los países de ingreso medios altos donde 
se encuentran muchos países de Amé-
rica Latina, no figuran ninguno entre los 
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primeros lugares. Sin embargo, Brasil, 
México, Chile, Uruguay, Argentina, Co-
lombia y Perú, se encuentran entre los 
países en concordancia con las expecta-
tivas correspondientes al nivel de desa-
rrollo (OMPI, 2019).  

En un mundo globalizado y alta-
mente competitivo, caracterizado por el 
uso de nuevas tecnologías para la pro-
ducción de bienes y servicios, que satis-
fagan las necesidades cada vez más exi-
gentes de los consumidores, además por 
precios accesibles, son la tendencia 
mundial. Esto exige que los gobiernos y 
las empresas cada vez más presten aten-
ción a la investigación científica y tec-
nológica, destinada a mejorar los proce-
sos de innovación. Las empresas inno-
van para mejorar sus resultados, bien por 
reducción de costos o por aumento de la 
demanda. Cuando son innovaciones por 
procesos son más productivas, reducen 
costos y obtienen mayor utilidad. Si se 
trata de una innovación de producto la 
empresa puede obtener una ventaja com-
petitiva, aumenta la demanda y su mar-
gen de beneficio (Mathison et al., 2007). 

Tomando como referencia los boleti-
nes anuales sobre el ÍGI  publicados por 
la OMPI en colaboración con la Univer-
sidad de Cornell de Estados Unidos y el 
centro de investigación europeo IN-
SEAD, el cuál proporciona  indicadores 
sobre la calidad de la innovación se con-
centra fundamentalmente en tres aspec-
tos: 1) la calidad de las universidades lo-
cales, clasificación QS de las universi-
dades; 2) la internacionalización de las 
invenciones patentadas, las familias de 
patentes en 2 o más oficinas y 3) la cali-
dad de las publicaciones científicas, 

índice H de citas de documentos (OMPI, 
2019). 

En América Latina el promedio entre 
la decisión de creación de la empresa y 
la creación real toma de 4 a 5 años, y en 
países como en el Este de Asia toma 2 a 
3 años (Hidalgo, 2014). Los elementos 
que inciden en la extensión del período 
de creación de empresas se relacionan 
con la insuficiente formación de los em-
prendedores e innovadores (Kantis, Ma-
sahiko y Masahiko, 2002). Por otra 
parte, no se debe olvidar que las ciuda-
des son auténticos centros de acumula-
ción de capital físico, económico, polí-
tico y social y, por ello, deben liderar al-
ternativas en los momentos actuales de 
crisis y de oportunidades, apostando por 
la innovación y haciéndola tangible me-
diante el impulso de proyectos que im-
pliquen una nueva manera de gobernar 
(Acra, 2012).  

Es por ello fundamental desarrollar 
actividades educativas para la formación 
de la creatividad e innovación en el mu-
nicipio Maracaibo (estado Zulia, Vene-
zuela), lo que implica ser conscientes del 
potencial económico de nuestras muni-
cipalidades y pensar en ello como clave 
del desarrollo local futuro de las mis-
mas. En este sentido, uno de los pilares 
de los sistemas locales de innovación es 
la educación y la formación de innova-
dores y/u organizaciones innovadoras 
que permita impulsar los cambios nece-
sarios para el desarrollo económico lo-
cal. 

Propósitos del proyecto educativo 

A continuación, se señalan los pro- 
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pósitos general y específicos del pro-
yecto educativo: 

a) Propósito general 

Diseñar un proyecto educativo para 
la formación de organizaciones innova-
doras como elemento catalizador para la 
conformación de un sistema local de in-
novación en el municipio Maracaibo 
(estado Zulia, Venezuela). 

b) Propósitos específicos 

i) Identificar las organizaciones em-
presariales del municipio Maracaibo re-
lacionadas con el campo de la innova-
ción. 

ii) Revisar las normas y ordenanzas 
en el municipio Maracaibo relacionadas 
con la innovación. 

iii) Realizar consultas a nivel de em-
prendedores y empresas del municipio 
Maracaibo para conocer sus necesidades 
de formación en innovación. 

iv) Conformar un equipo de facilita-
dores para el desarrollo del proyecto 
educativo en innovación. 

v) Elaborar un programa de forma-
ción en Teoría y Práctica de la Inno-va-
ción desde una perspectiva multidisci-
plinaria. 

Contenido del proyecto educativo  

El desarrollo del proyecto educativo 
se realizaría de manera virtual y a distan-
cia en el municipio Maracaibo (estado 
Zulia, Venezuela). Se concibe que el 
proyecto educativo se concretará a tra-
vés de un Diplomado denominado “Teo-
ría y Práctica de la Innovación” com-
puestos por diez (10) módulos de veinte 

(20) horas cada uno, para un total de 
doscientas (200) horas.  

Los módulos serían los siguientes: I. 
Fundamentos de la Innovación, II. His-
toria de la Innovación, III. Epistemolo-
gía de la Innovación, IV. Ética de la In-
novación, V. Marco Jurídico de la Inno-
vación, VI. Políticas Públicas de la Inno-
vación, VII. Economía de la Innovación, 
VIII. Gestión Estratégica de la Innova-
ción, IX. Sistema de Innovación y Desa-
rrollo y X. Seminario de Investigación e 
Innovación. 

Población beneficiada por la  
ejecución del proyecto educativo 

Emprendedores, organizaciones y 
empresas del municipio Maracaibo, in-
teresados en la educación, formación y 
capacitación en el campo de la teoría y 
práctica de la innovación. 

Etapa del proyecto educativo 

Esta propuesta se encuentra en su 
etapa de preconcepto o diseño a través 
de la formulación del proyecto educa-
tivo por medio de un Diplomado deno-
minado Teoría y Práctica de la Innova-
ción.  

Consideraciones finales 

La innovación es una realidad que 
deben enfrentar los emprendimientos 
que pretendan sobrevivir a los entornos 
cada vez más dinámicos, pero también 
es la oportunidad para los emprendedo-
res como impulso en el desarrollo del 
negocio, en la creación de nuevo valor y 
la generación de nuevos proyectos. Por 
tanto, pueden enseñarse los principios 
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que intervienen en la innovación, bus-
cando que los estudiantes aprendan a 
gestionar el proceso de transformación 
de la creatividad en valor. 

Uno de los grandes retos que enfren-
tan las naciones, regiones y municipios 
en países en desarrollo consiste en gene-
rar actividades económicas de mayor va-
lor agregado que les permitan insertarse 
en el complejo escenario actual del mer-
cado internacional. El desarrollo de las 
capacidades locales de innovación re-
viste una enorme relevancia, tanto para 
el fomento del desarrollo socioeconó-
mico de largo plazo como para la gene-
ralización del acceso de la población a 
una mejor calidad de vida. Una condi-
ción indispensable para la mejora del 
desempeño de las naciones en las tareas 
de innovación es la formación y capaci-
tación en este ámbito. 

En la actualidad, más de la mitad de 
la población mundial es urbana y por 
tanto mucho de lo que será el futuro de 
la sociedad humana se desarrollará en 
las ciudades, por lo que es relevante im-
pulsar la innovación como proceso de 
desarrollo económico y social. En este 
sentido, la ciudad debe trascender la 
forma y funcionalidad de los modelos 
anteriores y equilibrar menores costos 
de energía con una menor huella ecoló-
gica, una forma más compacta y una ma-
yor heterogeneidad. Al mismo tiempo, 
esa nueva ciudad debe crear condiciones 
para una provisión más elevada de bie-
nes públicos, junto con espacios más 
creativos e innovadores para la imagina-
ción, la interacción social, así como es 
preciso disminuir su vulnerabilidad. 
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