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Resumen 
El contexto global-digital, de redes y virtualidad real y, la crisis sin precedentes que 

atraviesa el país, demandan respuestas innovadoras de la universidad y, la redefinición y 
flexibilización del postgrado, donde la gestión y el marketing del capital intelectual asume 
un rol estratégico. A partir del reconocimiento de esta situación, este articulo tiene por ob
jeto responder cuatro preguntas: ¿Qué caracteriza al mundo global -relacional de hoy y 
que impacto y demandas de cambio genera en la universidad y en los postgrados? ¿Qué 
es y cómo gestiona la universidad su capital intelectual (CI) para potenciar las capacida
des innovadoras? ¿Cómo se gestiona el conocimiento en un mundo complejo? ¿Cómo 
pasar de la universidad del compromiso social a la universidad con rentabilidad saciar? 
Las respuestas se formulan a partir del análisis comparado de dos escenarios u opciones 
de gestión de la universidad y de los postgrados, de lo que son y de lo que deben ser, el es
cenario funcional o tendencial de la universidad de la excelencia con compromiso socialy, 
el escenario emergente del postgrado en red y, homologado internacionalmente, que 
gestiona y mercadea el capital intelectual de la universidad con rentabilidad social del ter
cer milenio y, se identifican los modelos de gestión implícitos en ambos escenarios, ges
tión de la estabilidad y gestión de la incertidumbre. El primer escenario, se construye a 
partir del Plan Estratégico y del Reglamento de Estudios para Graduados de la Universi-
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dad del Zulia, LUZ y, el segundo, a partir del Programa de Especialización en Gestión Ur
bana, primer postgrado acreditado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la misma 
universidad, que asumimos como propuesta emergente y pionera porque da respuesta a 
las determinantes del contexto, reconoce el alto potencial de los postgrados como pla
taforma generadora de conocimiento innovador, nueva teoría y praxis y, su filosofía 
se centra en la gestión y marketing del el, para lograr dos objetivos fundamentales, poten
ciar la rearquitectura de la universidad y viabilizar el crecimiento sostenido del pars y su in
serción en el contexto global. 

Palabras clave: 	 Gestión del capital intelectual, marketing, postgrado, redes, rearqui- . 
tectura, escenarios. 

Management and Marketing of Intellectual 
Capital: 
Strategies for Positioning Post-Graduate 
Programs in the XXI Century 

Abstract 
The global-digital context, networks and real virtuality, and the unprecedented crisis 

that the country is going through, require innovative answers from universities, and the re
definition and flexibilization of post-graduate programs,where management and market
ing of intellectual capital assumes a strategic role. After recognizing this problem, the ob

jective of this article is to answer four questions: ¿ What characterizes the globalized rela
tional world today, and what impact and demands for general change are generated by 
universities and postgraduate programs?; ¿What is intellectual capital (le) and how is it 
managed towards empowering innovative capacities?; ¿How is knowledge managed in a 
complex world? ¿How does the university transform itself from the universituy 01 social 
compromise to a university of social revenue? The answers are formulated on the basis 01 
a comparative analysis of two university and postgraduate management scenarios or op
tions, the one which exists and the one which should exist, a functional or a tendencial sce
nario of the university dedicated to excelence and social commitment, and the emerging 
scenario of website postgraduate programs, internationaly recognized, that manage and 
market the intelectual capital of the university of social revenue of the third milenium. Man
agement models are identified in both scenarios, the management of stability and the 
management of uncertainty, The first scenario is developed on the basis of a Strategic 
Plan and the Norms for Graduate Programs in the University of Zulia LUZ, and the second 
one is based on the Sepecialization Program for Urban Management, the first accredited 
postgraduate program in the Arquitecture and Design Faculty at the same univer
sity,which we accept as an emergent and píoneering program since it responds to contex
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tual determinants, acknowledges the high potential of the postgraduate program as a gen
erational platform for innovative knowledge, new theories, and practices, and a philosophy 
centered on management and marketing of IC, in order to reach two fundamental objec
tives, to empower re-architecture in the university and to make viable sustained growth in 
the country and al so its insertion in the global contexto 

Key words: 	 Intellectual capital management, marketing, postgraduate programs, net
works, re-architecture, scenarios. 

1. Introducción 

Iniciándose el tercer milenio, en la 
era digital y en un mundo globalizado, de 
redes y virtualidad real, en continuo cam
bio y, de gran incertidumbre por la veloci
dad de estos cambios, la gestión y el mar
keting del capital intelectual y del conoci
miento innovador asumen un rol estraté
gico para lograr el crecimiento sostenido 
de los países. 

En este contexto, la universidad y 
los estudios de postgrado siguen ancla
dos al pasado y, amarrados a principios y 
prácticas que refuerzan la lógica burocrá
tica y la praxis política universitaria, clien
telar, jerárquica y autoreferenciada, ce
rrada a las demandas del país y del con
texto, incapaz de gestionar la incertidum
bre y de aprovechar la oportunidad que 
ofrece el contexto global. La universidad 
al igual que el país, se debate entre gran
des contradicciones, ahora más eviden
tes que nunca en esa convergencia in
sostenible, por un lado el populismo clíen
telar y, por el otro, la presión globalizado
ra y modernizante que exige por una par
te a la universidad, eficiencia, calidad de 
la enseñanza, productividad y, alta renta
bilidad social, lo que lógicamente resulta
rá en alta rentabilidad económica para el 

país y, por la otra al Estado, una econo
mía abierta al mercado. 

Es una profunda crisis de muta
ción, que cuestiona su filosofía y actua
ción. En una crisis que se produce por la 
disonancia entre instituciones que no 
cambian y, las aspiraciones de la gente, 
cuyos hábitos si progresan, debemos 
como dice Touraine (1999), liberarnos de 
las dicotomías artificiales, competitividad 
económica versus protección social y 
construcción europea o, latinoamerica en 
nuestro caso, versus identidad nacional, 
absoluto Estado versus absoluto merca
do y, avanzar hacia una TERCERA VíA o 
social liberalismo (Blair, 1998; Bresser, 
1998; Giddens, 1999) o, hacia lo que pro
pone como, la VíA DOS Y MEDIO, vía in
termedia entre la antigua social democra
cia y la tercera vía. 

Este contraste entre la realídad glo
bal, dinámica, turbulenta y, cambiante a 
gran velocidad, que incluye y excluye a 
países y, donde los elementos clave son, 
según Crozier (1996), "la capacidad hu
mana y tecnológica para generar, proce
sary producir conocimiento ínnovador"y, 
el arraigo de algunos sectores de la uni
versidad y del país, a una lógica y praxis 
burocrática y aislacionista que responden 
a una visión estable del mundo, hace que 
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el país, la universidad y la oferta de estu
dios para graduados este descontextuali
zada y desactualizada, debido entre otras 
cosas a que, nos hemos excluido de la 
dinámica del mundo contemporáneo, 
(global, complejo, relacional, interdepen
diente, de redes), estamos ausentes 
ante la crisis del país y ante la oportuni
dad que ofrece el proceso de cambio que 
enfrenta Venezuela y, somos cogesto
res y corresponsables del atraso que 
caracteriza a nuestro país, por cuanto re
producimos el modelo populista cliente
lar. 

Por otro lado, el proceso de actuali
zación del sistema educativo no va al mis
mo ritmo que el cambio tecnológico que 
demanda conocimiento innovador, nue
vos enfoques y actitudes mentales. Esta 
situación provoca según Castells (1999), 
"dificultad para adaptarse a los nuevos 
sistemas de funcionamiento y genera 
personas que no saben tomar decisio
nes, con poco criterio y visión global y, lo 
que es más importante, con poca autoes
tima" e, impide a la universidad y a los 
postgrados, adoptar una nueva filosofía 
académica centrada en lo que es medular 
de la universidad, LA GESTiÓN Y EL 
MARKETING DE SU CAPITAL INTE
LECTUAL en un ambiente flexible y plu
ral, para lograr tres objetivos fundamen
tales: potenciar el conocimiento existente 
en ella, reforzar la solidez de una socie
dad abierta al mundo y, viabilizar los cam
bios necesarios para lograrel crecimiento 
rentable y sostenido del país y, su inser
ción en el contexto global. 

En este sentido y, ante la crisis sin 
precedentes que atraviesa el país, carac
terizada según algunos autores, por el 

sobredimensionamiento de los factores 
subjetivos políticos sobre los factores 
reales de la economía, la caida de la eco
nomía en un 7,2% en 1999 (cifras del 
Banco Central), el desempleo ubicado 
entre el 15% y el 20%, la economía infor
mal que supera el 50% de la población 
activa y por un 75% de PYMES quebra
das, son necesarias respuestas innova
doras de la universidad y de los estudios 
de postgrado. Para lograr este objetivo 
planteo tres propuestas básicas: la pri
mera, REDEFINIR y FLEXIBILIZAR el 
postgrado para adecuarlo a las deman
das del contexto; la segunda, asumir la 
gestión y el marketing del capital intelec
tual como estrategia para redefinir el rol 
de la universidad, de los postgrados y sus 
reglamentos; y, la tercera, se refiere a pa
sar de la visión funcional y de la práctica 
burocrática de "la universidad de la exce
lencia con compromiso social", (LUZ, 
1998), al postgrado postburocrático, 
abierto, flexible, en red y homologado in
ternacionalmente de "la universidad 
emergente con rentabilidad social del ter
cer milenio" (Ferrer, 1999). 

La universidad rentable socialmen
te, produce beneficios sociales y econó
micos a la sociedad, reversibles a la aca
demia e, impacta pOSitivamente el medio, 
a través de egresados de pre y postgra
do, investigación y extensión, de calidad, 
que soluciona problemas y construye 
oportunidades y, de esta forma, pasa a 
formar parte del sector productivo del 
país, porque asume la innovación/crea
ción y difusión del conocimiento (básico y 
aplicable) como recurso renovable e ina
gotable de la universidad, impulsor de la 
economía y creador de riqueza 
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(ToHler,1997). En este sentido, Touraine 
plantea que, en el momento actual hay 
que orientar la enseñanza hacia la inno
vación. Esta nueva universidad promue
ve "el potencial de la sociedad para orga
nizarse, capital social' (Fukuyama, 1996) 
y, recupera la confianza de la sociedad 
porque asume su responsabilidad ante el 
país. Es en definitiva una universidad 
que, ante la exclusion se incluye y apoya 
al país en su inserción inteligente en el 
mundo global, que ante la ausencia hace 
presencia activa y decisiva y, que ante la 
praxis del todo vale, es rentable social
mente, donde los resultados cuentan. 
Para G uédez (1998), "presencia significa 
lo contrario de ausencia, es sinónimo de 
vida y ausencia es expresión de muerte. 
Estar presente significa asumir responsa
bilidades, afrontar y actuar y, ausencia 
significa evasión, huida, deserción".La 
presencialidad implica, "una educación 
atenta al devenir y sintonizada con las 
exigencias derivadas de un mundo some
tido a permanente cambio". 

El objeto de este trabajo es anali
zar los estudios de postgrado desde la 
perspectiva de la gestión y el marketing 
del capital intelectual, que asumo como 
recurso inagotable de la universidad con 
rentabilidad social y para ello respondo 
brevemente cuatro preguntas: ¿Qué ca
racteriza al mundo global- relacional de 
hoy y, qué impacto y demandas de cam
bio genera, en la universidad y en los es
tudios de postgrado? ¿Cómo se gestio
na el conocimiento en un mundo comple
jo? ¿Qué es y cómo gestiona la universi
dad su capital intelectual (CI) para poten
ciar las capacidades innovadoras? 
¿Cómo pasar de la universidad del com

promiso social a la universidad con ren
tabilidad social? 

Para responder estas preguntas 
analizo dos escenarios u opciones de 
gestión de la universidad y de los estu
dios de postgrado, de lo que es y de lo 
que debe ser, el escenario funcional o 
tendencial de la universidad de la exce
lencia con compromiso social y, el esce
nario emergente del postgrado en red y, 
homologado internacionalmente, que 
gestiona y mercadea el capital intelectual 
de la universidad con rentabilidad social 
del tercer milenio e, identifico, los para
digmas implícitos en ambos escenarios. 
El primer escenario, lo construyo a partir 
del Plan Estratégico (LUZ, 1998) Y del 
Reglamento de Estudios para Graduados 
de LUZ (1998a) y, el segundo, a partir del 
Programa de Especialización en Gestión 
Urbana, PEGU, primer postgrado acredi
tado de la Facultad de Arquitectura y Di
seño de LUZ, FAOLUZ, que asumo como 
propuesta emergente porque da res
puesta a las determinantes del contexto, 
reconoce el alto potencial de los estu
dios avanzados como plataforma ge
neradora de conocimiento innovador, 
nueva teoría y praxis y, su filosofía se 
centra en la gestión y marketing del cono
cimiento para lograr dos objetivos funda
mentales, potenciar el capital intelectual 
de la universidad y viabilizar el crecimien
to sostenido del país y su inserción en el 
contexto global. 

Sirven de antecedentes a este artí
culo los planteamientos que realicé con 
anterioridad en las ponencias, "Los Estu
dios de Postgrado en un contexto Global, 
una visión prospectiva" (Ferrer, 1997) y, 
"Justo a tiempo el PEGU entró en agen
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da" (Ferrer, 1998), en los cuales analizo 
el futuro del postgrado y de la Especiali
zación en Gestión Urbana y propongo 
cambios al Reglamento de Estudios para 
Graduados de LUZ (1998a) y en la ges
tión de los Trabajos Especiales de Grado 
de dicha Especialización, 

2. Contexto y conceptos 
básicos: el conocimiento 
en un mundo complejo 

Cinco aspectos clave sirven para 
describir el contexto y, los conceptos que 
enmarcan este artículo: gestión de la es
tabilidad, gestión de la incertidumbre, un 
mundo relacional- comunicacional de re
des y virtualidad real, gestión y marketing 
del capital intelectual, global-local y ges
tión urbana, 

2.1. El conocimiento en un mundo 
complejo 

Guédez (1998), entiende por con
texto "el espacio geopolítico y el tiempo 
histórico que establecen el marco de de
senvolvimiento socio-educativo", Para 
este autor la realidad actual tiene tres ca
racterísticas básicas: disruptividad, Im
predecibilldad y complejidad, La dls
ruptividad se presenta como turbulencia 
vinculada al cambio, el cual es cada vez 
más rápido en su ritmo, más profundo en 
su contenido y, más global en su expan
sión, La impredecibilidad, se concreta 
en el surgimiento de desenlaces inespe
rados, lo que ha llevado a sustituir las pa
labras destino y porvenir por devenir, 
donde el futuro es un mercado libre de 
oportunidades que se renuevan conti

nuamente en el presente y, la compleji
dad, hace que los acontecimientos en la 
realidad sean multideterminados y pluri
determinantes, ahora nada se compren
de sin relación con un todo, ya que ningún 
fenómeno responde a una sola causa, 

Estos aspectos se unen para confi
gurar un ambiente psicosocial caracteri
zado por la incertidumbre y la paradoja, 
según Guédez (1998). Para este autor, la' 
incertidumbre es el resultado de la ausen
cia de síntesis totalizadoras y, la parado
ja, es la presencia y, coexistencia de si
tuaciones contradictorias. Ante esta diná
mica han surgido nuevos enfoques para 
abordar, analizar y actuar sobre la reali
dad, que para Guédez (1999:210), son 
los siguientes: presenclalidad (atención 
sostenida, asumir un posicionamiento 
ante la realidad); apertura (implica la am
pliaCión de los márgenes perceptivos y el 
fomento del pensamiento divergente); 
flexibilidad (plasticidad que proporciona 
el pluralismo contrario a todo esquema 
totalitario); creatividad-innovación (tra
ducción práctica de una presencia abierta 
y plural, a favor de resultados eficaces y 
eficientes) y, eticidad (ejercicio integro y 
auténtico apoyado en valores morales). 

Guédez identifica cinco impac
tos/demandas de estos nuevos paradig
mas en la educación: La presencialidad, 
demanda una educación atenta al deve
nir ya un mundo en permanente cambio. 
La apertura, requiere una educación sen
sible a la globalización y descentralizada. 
La flexibilidad, demanda una educación 
plural y la promoción del pensamiento di
vergente, fundamentado en una continua 
actualización de las preguntas. La inno
vación promueve la educación ejercida 
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desde la búsqueda y creación de conoci
miento innovador. La eticidad, demanda 
una educación inspirada en valores mo
rales y sociales, Como aspectos comple
mentarios a estos aspectos contextuales 

Guédez (1998), plantea que, ''los valores 
no están enterrados, los ideales no han 
muerto y, la historia no ha terminado, el 
futuro no está previsto dentro de una de
terminada perspectiva, es el resultado 
de lo que seamos capaces de hacer 
aquí y ahora, es decir, es acción en el 
presente, es ejercicio de una presencia, 
es encrucijada de posibílidades". 

2.2. Un mundo postburocrático, 
flexible y plural 

Desde una perspectiva dinámica, 
Goma y Brugué (1998), identifican dos 
modelos de gestión: el modelo de ges
tión de la estabilidad y el modelo de 
gestión de la incertidumbre, El primer 
modelo de gestión de la estabilidad, se 
ubica temporalmente entre la finaliza
ción de la segunda guerra mundial y los 
70, aunque su influencia llega hasta 
nuestros días, Durante este periodo hay 
un crecimiento estable de la economía, 
se consolida el estado de bienestar, se 
aumenta la capacidad de regulación y 
proviSión pÚblica y se adopta un consen
so estratégico entre las fuerzas políticas, 
Este modelo de gestión se caracteriza 
por la autosuficiencia (monopolio en la 
prestación de los servicios-organización 

cerrada), la uniformidad (ofrece pro

ductos estándares para todos), el profe
sionalismo (gestión dominada por ex
pertos que imponen fuertes divisiones 
funcionales, la segmentación artificial de 

la actividad administrativa, ocasionando 
pérdida de visión estratégica de los pro
blemas), paternalismo y monopolis
mo, que refuerzan las lógicas estandari
zadoras y universalizadoras, una res

puesta igual para todos, La gestión de la 
estabilidad se define a partir de unos ob
jetivos claros, invariables y prefijados 
que condicionan fuertemente las estruc
turas organizativas. El resultado es una 
compleja organización, generadora de 
economías de escala, pero también de 
fuertes inercias y rigideces. 

Según estos autores, a partir de 
mediados de los 70, el modelo de gestión 
de la estabilidad entra en crisis debido a 
las transformaciones del entorno socioe

conómico y político, el cuestionamiento al 
Estado de Bienestar y, la ruptura del con
senso entre las distintas fuerzas políticas, 
Estas transformaciones, que revolucio
nan la producción de bienes y servicios 
(posttordismo), introducen nuevas de
mandas de descentralización, especia
lización, pluralismo y flexibilidad orga
nizativa, para manejar un entorno cada 
vez más complejo y cambiante, Al desa
parecer la estabilidad y, la continuidad, 
aparece el nuevo modelo de gestión de 
la incertidumbre, Según la hipótesis de 
Goma y Brugué, actualmente se estaría 
sustituyendo el primer modelo por el se
gundo, lo cual evidencia la obsolescencia 
de la organización burocrática tradicio
nal, característica predominante del Es
tado Venezolano y de la universidad, 

El segundo modelo de gestión de la 
incertidumbre, según los mencionados 
autores, supera el concepto de gestión 
entendida como dirección de sistemas rí
gidamente organizados con responsabili
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dad claramente definida y con objetivos 
precisos y, se sustituye por un nuevo con
cepto de dirección que, con una renovada 
capacidad de innovación y creación, de
sarrolla políticas capaces de movilizar re
des de apoyo que garantizan el éxito de 
su implantación, fomentando un estilo de 
. gestión que refuerza los componentes 
directivos, que es más proactiva que 
reactiva y más promotora que indicadora. 

Los principios de la gestión de la 
incertidumbre, según Gomá y Brugué 
son cuatro: pluralismo (organización vis
ta como constelación de organizaciones 
con recursos, capacidades y limitacio
nes); diversidad ( refuerza y mejora los 
canales de comunicación y las fórmulas 
de participación); cambio (el contexto ac
tual se caracteriza por la turbulencia y la 
incertidumbre, las necesidades y solucio
nes cambian rápidamente); dirección 
estratégica (la gestión de la incertidum
bre requiere de capacidades globaliza
doras para abordar los problemas en 
toda su complejidad, ya que las divisio
nes funcionales generan rigidez con
traria a la flexibilidad que demanda la in
certidumbre). La gestión de la incertidum
bre asume dos modalidades según 
Goma y Brugué (1998): gestión de la in
fluencia y gestión del cambio. La pri
mera, conecta los principios de diferen
cia y pluralismo y responde a la necesi
dad de resituar la gestión en redes más 
complejas de relaciones interorgani
zativas en que se desarrollan actitudes 
de negociación, coordinación y pro
moción. La segunda, la gestión del cam
bio, responde a las exigencias de flexibi
lidad, especialización y de dar res

puestas creativas e innovadoras en un 
entorno en constante transformación. 

2.3. Un mundo relacional
comunicacional, de redes 
y virtualidad real 

Según Crozier ( 1996), en la socie
dad actual donde, la mayoría de las activi
dades humanas se vuelven inmateriales y 
relacionales, la comunicación yel recur
so humano, son aspectos clave. Para 
Crozier, la sociedad en respuesta a esta 
nueva realidad, se organiza en redes inte
ractivas, para aprender mediante el inter
cambio y la cooperación y, de esta mane
ra, hacer frente mejor a los nuevos retos 
relacionados con mayor libertad, mayor 
complejidad y, mayor capacidad relacio
nal, en un contexto mucho más pluralista 
de actores, intereses e interacciones. En 
este sentido, Goma yBrugué (1998), plan
tean que, "es la actitud relacional la que 
permite influir en la pluralidad". 

Por otro lado, Castells (1998a:3), 
plantea que el sistema global tiene es
tructura de red que, "valiéndose de la fle
xibilidad proporcionada por las tecnolo
gía de la información <la era digital de Ga
tes), conecta lo que vale y, desconecta lo 
que no vale o se devalúa, personas, em
presas, territorios y organizaciones". 
Para este autor, los Estados, además de 
aprender el arte de navegar en los flujos, 
que sustituye el ejercicio del poder sobe
rano como forma de gobierno, están res
pondiendo a la globalización organizán
dose en red que significa compartir auto
ridad, o sea, la capacidad de imponer una 
decisión. La red, se configura sin centro, 
a través de nodos interconectados, de di
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fe rentes dimensiones, donde las relacio
nes son frecuentemente asimétricas, 
pero donde todos los nodos son necesa
rios. La red, está hecha de negociación y 
decisión, de compromiso y autoridad, de 
información y estrategia, y conecta al Es
tado nación con los niveles supranacio
nales y subnacionales, locales, regiona
les, institucionales y ONGs. Según eas

tells, el funcionamiento en red de relacio
nes, asegura la coordinación y la descen
tralización en la misma organización 
compleja y, es un potencial de la era de la 
información. A partir de estos plantea
mientos eastells (1998a:4) conceptualiza 
la empresa red, como "nueva forma de 
organización y gestión, o sistema opera
tivo efectivo, que asume la productivi
dad y la competitividad como procesos 
clave de la economía informacional- glo
bal, en la cual, la productividad provie
ne de la Innovación y la competitividad 
de la flexibilidad". Por otro lado y, según 
eastells (1999), el trabajo en red potencia 
la flexibilidad de las empresas y la adap
tación rápida a una demanda en continuo 
cambio. Para Guédez (1998), "el pluralis
mo y la flexibilidad son expresiones teóri
cas de la innovación y la creatividad". 

Gates (1999), plantea que el desa
rrollo de una "lógica en red y, de nuevas 
capacidades de asociación y conexión, 

viabilizan la aparición de un estilo de tra
bajo en red y, un estilo de vida en red". 
El ESTILO DE VIDA EN LA RED, según 
Gates (1999), "cambia la relación empre
sa consumidores, administración - ciuda
danos y, en último término pone elcontrol 
de la relación en manos del consumidor
ciudadano". En el mundo contemporá
neo, relacional, de flujos, redes y virtuali

dad real, para Gates, "la conectividad 
cobra un significado más amplio que pa
ner en relación dos o más personas, ya 
que la RED crea un nuevo espacio uni
versal de información compartida e intro
duce un factor completamente nuevo, la 
capacidad para hallar información y para 
agrupar personas con intereses comu
nes". En este sentido y, según eastells 

(1998), "la cultura de la virtualidad real, 
se construye, en la era informacional 
global, alrededor de un universo audiovi
sual cada vez más interactivo que integra 
a las diversas culturas en un hipertexto 
electrónico". 

2.4. Capital Intelectual y Gestión 
del Conocimiento 

Para Gates (1999: 276), el Capital 
Intelectual no es sólo un concepto fun
cional, "es el valor Intrínseco de la pro
piedad intelectual de una compañía y 
del conocimiento que posee el perso
nal". Administrar correctamente ese ca
pital eleva el el corporativo y, toda em
presa para tener éxito necesita tener un 
el corporativo alto, "lo cual tiene una re
percusión directa en la valoración de la 
empresa y, en su permanencia en el mer
cado", (Gates, 1999). Por otro lado, la 
gestión del conocimiento, para Gates, es 
un aspecto clave que debe incluirse en 
los objetivos y procesos de la empresa, a 
partir del reconocimiento de la necesidad 
de compartir información. En este contex
to, la información es un medio y no un fín, 

el fin es crear una Inteligencia institu
cional, lo que Gates llama el CI corpora
tivo. Para Gates (1999:277), "el el corpo
rativo es la medida de la soltura con que 
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la empresa distribuye la información al 
más alto nivel y de cómo las personas de 
la institución pueden continuar desarro
llando sobre las ideas de otros y, compar
tir el conocimiento histórico y el actual'. 
Para que la gestión del conocimiento sea 
exitosa hay que crear un ambiente que 
estimule la colaboración y el conoci
miento compartido, que es un concepto 
clave que debe ser asumido por la alta di
rección de la empresa y por ende por la 
universidad, Los ambientes que favore

cen la discusión, prospera la iniciativa y 
las responsabilidades personales, En 
este sentido Crozier (1996:37) plantea 
que. "hay que pasardel mundo de la obe
diencia al mundo de la responsabilidad" 
y, que, "el mundo postindustrial, se dirige 
cada vez más a lo relacional y, exige si no 
trabajar en grupo, al menos en coopera
ción", 

La gestión delconocimiento, según 
Gates (1999:300), "no es más que un tér
mino de moda para una idea sencilla, lo 
que se gestiona en realidad son datos, 
documentos y el trabajo de las personas 
(flujos de información y el conocimiento), 
con la finalidad de mejorar la forma en 
que las personas colaboran. comparten 
ideas, a veces discuten y otras veces 
construyen sobre ideas ajenas y, poner 
todo eso en concierto con vista a un de
signio comúri', También podemos conce
bir la gestión del conocimiento "como una 
inversión en capital intelectual (CI), que 
con el tiempo conducirá a un CI corporati
vo más alto, es decir, incrementará la ca
pacidad de la empresa para concitar el 
mejor pensamiento y la mejor acción en el 
plano colectivo" (Gates, 1999:296), 

Estos cambios están transforman
do el trabajo, generando impactos y nue
vas demandas en los estudios de post
grado, entre estas la internacionalización 
de las profesiones y la globalización del 
mercado de trabajo de la mano de obra 
más cualificada, Según Castells (1999: 
33), "una persona que empiece su vida 
profesional ahora, a lo largo de su vida 
cambiará de profesión más o menos cua
tro veces" Y. "las personas que sean ca
paces de redefinir lo que tienen que ha
cer, de volver a aprender para saber 
como hacer las nuevas tareas, nunca 
quedarán obsoletas", En este sentido, 
este autor plantea que, "el fundamenta Iis
mo cartesiano esta superado, es dema
siado lineal y causal e impide comprender 
y razonar dentro de lo complejo", por lo 
que es necesario REDEFINIR EL SISTE
MA EDUCATIVO y, los estudios de post
grado. que deben viabilizar según Cas
tells (1999:39), "el desarrollo de la capaci
dad social para hacer transferencias, en
tre el trabajo y la educación contantemen
te", En este sentido, Crozier (1996:37), 
plantea que. "el aprendizaje del dominio 
de la complejidad y, la capacidad de redu
cirla, sólo puede llevarse a cabo median
te una nueva pedagogía de los conoci
mientos, la velocidad del cambio exige re
educación continua y asumir la formación 
como proceso para toda la vida". 

2.5. Marketing del Capital Intelectual 
y del Conocimiento 

Ante esta realidad. algunas univer
sidades nacionales perciben la globaliza
ción como oportunidad para reforzar sus 
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ventajas competitivas y para asumir nue
vos roles. La universidad debe, en este 
contexto, plantearse un manejo distinto 
del gobierno universitario y de su gober
nabilidad, incorporándose activamente y 
liderizando el proceso de reestructura
ción académica y administrativa para 
adecuar la educación a los nuevos retos 
locales y globales. En este contexto, los 
estudios de postgrado asumen un decisi
vo rol y, surgen como espacio privilegiado 
tanto para apoyar, a través de la forma
ción de IV y V nivel, el crecimiento econó
mico - social y competitivo del país como 
para articular políticas académicas glo
bales y locales. Esto requiere la adopción 
de nuevos paradigmas por parte de las 
Universidades para modernizar y mejorar 
los procesos de gestión del conocimiento 
y el mercadeo de los estudios de postgra
do y adaptarlos al contexto global (homo
logarlos) en función de viabilizar el desa
rrollo sostenido y equitativo del país. 

Este planteamiento considera los 
cambios tecnológicos, políticos y econó
mico - sociales, sucedidos en los últimos 
años, que están impactando tanto al país 
como a las Universidades, entre los que 
destacan seis como fundamentales: la 
globalización, que combina competitivi
dad, liberalización y flexibilización y el de
sarrollo de redes de relaciones y de co
municación; la internaclonalización de 
las profesiones para hacerlas homolo
gables a nivel mundial; la cooperación 
entre países culturalmente afines que 
según Huntington (1997), genera el mar
co donde prospera un nuevo orden mun
dial basado en las civilizaciones, en el 
cual las sociedades que comparten afini
dades culturales crean redes de coopera

ción y de solidaridad. El nuevo protago
nismo de las Universidades, que se ar
ticulan en redes de cooperación interna
cional, con creciente capacidad de 
lobying que les permite posicionarse en el 
mercado de la educación superior, el co
nocimiento y el el como impulsor de la 
economía y creador de riqueza en el 
mundo global y, la nueva economía digi
tal basada en la innovación yel cambio 
(Verwaayen, cit. por Fernández, 2000; 
Lewis, 2000). En respuesta a estos cam
bios se identifican dos tendencias que 
coexisten, la creciente demanda de I+D o 
investigación aplicada ("problem sol
ving") y, el desarrollo de investigaciones 
en red con dos objetivos, crear y desarro
llar conocimiento innovador y, sustentar y 
apoyar postgrados en red o globalizados, 
para mejorar la competitividad y, el creci
miento sostenido de los países ya que, 
según Touraine (1999), "es el momento 
para volver a poner el acento sobre la in
novación, la educación y la solidaridad, 
ya que no existe posibilidad de crecimien
to sostenido sin innovación". 

Según Verwaayen (en Fernandez, 
2000), para crear prosperidad, "la innova
ción y la creatividad son la clave del éxito" 
y, todo lo que se necesita para participar 
en la nueva economía digital, "es acceso 
a las redes de comunicación y, en este 
sentido, ninguna nación o región esta ex
cluida, lo importante es encontrar vías 
para dominar y utilizar la información". 
Para los gobiernos los retos se concen
tran en impulsar una educación eficiente 
y, de esta manera aprovechar los cam
bios y disminuir la brecha entre los que 
tienen y los que no tienen, acceso a la in
formación y, apoderarse de las oportuni
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dades. Por otro lado y, ahora que los ne
gocios y las universidades y postgrados 
no tienen fronteras geográficas, el mayor 
reto está en romper todas las reglas del 
juego, crear nuevas estructuras, mejor di
señadas para las necesidades cambian
tes y, prepararse para resolver conflictos 
entre los canales de distribución y la red. 
Según Lewis (2000), los Teóricos del 
Nuevo Crecimiento, desde hace casi una 
década, han planteado que la innova
ción no es otro factor más en el creci
miento, sino el más importante de todos. 
La fe en la importancia de la innovación 
es la base del gran cambio generado en 
las actitudes hacia la tecnología y, de los 
emprendedores responsables de conver
tir tecnología en negocios. 

Según Lewis (2000), con el auge 
de Internet, las ideas de los Teóricos del 
Nuevo Crecimiento, han influido las men
tes de los políticos que han asumido la 
aparición de una nueva economía basa
da en la innovación y el cambio. Según 
Romer (en Lewis, 2000), "la riqueza es 
simplemente otra forma de llamar al cam
bio". La economía digital que ha apare
cido con la red, ha traído numerosos cam
bios en la forma de vida en el mundo occi
dental en general, algunos de ellos han 
sacudido los cimientos de la economía, 
otros son movimientos más sutiles que 
afectan las actitudes básicas de la gente. 
Muchos de estos cambios según Lewis 
(2000), serán perdurables, incluso si el 
auge es una burbuja y si la burbuja explo
ta mañana, entre estos destacan dos 
como fundamentales, el nacimiento y po
tenciación del nuevo emprendedor fun
dador de empresas en la red que asume 
riesgos continuamente y, la democratiza

ción del capital. Según este autor, cuando 
el capital se democratiza se desmitifica y, 
se convierte en un producto básico, acce
sible a todos, en teoría, lo cual conlleva 
otros cambios sociales que han recibido 
un gran impulso con el Internet. Browning 
y Reiss (2000), plantean dos constantes 
en el mundo actual en continuo cambio, 
"las enormes nuevas oportunidades que 
genera la nueva tecnología y la destruc
ción creativa del capital, siendo la clave 
de la nueva economía el crecimiento". 
Otros autores como Samuelson (2000), 
entre otros, contradicen esta visión opti
mista y, plantean los riesgos de la econo
mía digital, "es preciso controlar la burbu
ja de Wall Street, no hay que dejarse lle
var por el pesimismo del fin del mundo ni 
por una fe estática en el boom de una 
nueva era". Para Byron (2000), "la aluci
nación en masa inspirada por compañías 
en Internet sobre valuadas, augura días 
bastante oscuros". 

La nueva economía digital, el surgi
miento de redes de cooperación y alian
zas estratégicas se enmarcan en la hipó
tesis de Huntington (1997) que establece 
que, la cultura y las identidades cultura
les, que son en su sentido más amplio 
identidades cilivizacionales, están confi
gurando las pautas de cohesión, desin
tegración y conflicto en el mundo de la 
postguerra fría. A partir de esta hipótesis 
central Huntington (1997) plantea que la 
política global es a la vez multipolar y mul
ticivilizacional, donde la modernización 
económica y social no esta produciendo 
ni una civilización universal ni la oeciden
talización de las civilizaciones no occi
dentales. Lo que esta surgiendo "es un 
nuevo orden mundial basado en las cl
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vilizaclones a partir del cual las socie
dades que comparten afinidades cul
turales cooperan entre sí", Esto explica 
la tendencia prevaleciente a la coopera
ción entre países y, el interés creciente de 
España y Europa por Iberoamérica y de 
Estados Unidos por la integración de las 
Américas. Los bloques surgen a partir de 
la afinidad y complementariedad cultural 

generando solidaridades entre países 
culturales afines y programas de coope
ración internacional entre países y Uni
versidades. Este nuevo escenario donde 
prospera la solidaridad y la cooperación 
y, promueve el intercambio de conoci
miento entre universidades (potencial de 
la era digital), es el resultado tanto de la 
actividad paradiplomática desarrollada 
por las universidades como por la asis
tencia de profesores a Congresos Inter
nacionales y la comunicación a través de 
la RED, que viabiliza el contacto con otros 
centros de estudio y, el intercambio de 
ideas y proyectos, dirigidos a la creación 
de redes de investigación y postgrados a 
partir de alianzas estratégicas entre Uni
versidades Nacionales y Extranjeras. 

La globalización implica a nivel uni
versitario competir, cooperar y co
nectarse, aplicando políticas de marke
ting de su CI para lograr la visión y, mejo
rar las condiciones académicas, todo lo 
cual conlleva a una mayor eficacia y pro
ductividad universitaria. La competitivi
dad fortalece la especialización, de esta 
forma las universidades deben concen
trar sus producciones en aquéllas áreas 
en las que son más competitivas a nivel 
nacional e internacional. Por otro lado, no 
es sólo la ventaja competitiva la que afir
ma la integración al modelo de globaliza

ción, sino fundamentalmente las ventajas 
comparativas, entre las que destacan la 
eficiencia de las u niversidades para pres
tar los servicios que requiere la globaliza
ción: la gestión (en sentido amplio) del ca
pital intelectual, que planteo como el pro
ceso mediante el cual se crea, adapta, di
vulga y aplica, conocimiento innovador 
que soluciona problemas y construye 
oportunidades. Actualmente algunas uni
versidades rentables socialmente, que 
asumen su responsabilidad ante el país, 
rivalizan por obtener un espacio propio 
mediante la identificación de sus puntos 
fuertes y la promoción de su imagen, la lu
cha por el reconocimiento (Fukuyama, 
1994). En este sentido y, para atraer re
cursos, ponen en marcha proyectos para 
la región y el país como, parques tecnoló
gicos, empresas rentales, y alianzas es
tratégicas, entre otros, dirigidos a mejorar 
la calidad de vida e insertarse en la eco
nomía mundo. Las políticas de mercadeo 
universitario, a nivel nacional e interna
cional, están dirigidas a potenciar las ven
tajas comparativas de cada universidad 
y, su potencial de innovación, dentro de 
un esquema diferenciado de ofertas es
pecializadas, a través de su integración a 
redes de universidades. 

En este sentido, Kennedy (1993), 
plantea que existen dos formas de actua
ción con respecto a las reformas que hay 
que acometer si una sociedad decide me
jorar su actuación frente al siglo XXI, el 
laissez faire (dejar hacer, dejar pasar, 
actuación típica de la universidad) o, pre
pararse en forma activa para el futuro. 
Las respuestas no van a ser uniformes, 
sin embargo la realidad exige a la Univer
sidad asumir el reto de preparar a la so
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ciedad para el futuro que es ahora, ya. En 
este contexto, la Universidad rentable so
cialmente asume un nuevo rol, que impli
ca cambios en sus presupuestos filosófi
cos y prácticos, para dar respuesta a los 
nuevos desafíos de la globalización ya 
que, la tecnología emergente crea pues
tos de trabajos nuevos y elimina viejos, 
esto demanda un sistema nacional de for
mación y reeducación continua y requiere 
la alianza estratégica y la cooperación 
entre tres actores clave: Universidad, 
Empresas y Gobierno. La educación sig
nifica algo más que reequipar la fuerza de 
trabajo, implica un profundo conocimien
to de por qué esta cambiando el mundo y 
de lo que tenemos en común como socie
dad global, entre otros aspectos. Los de
safíos tecnológicos, las cuestiones de gé
nero, la emigración, el medioambiente, el 
impacto de la globalización en los valores 
y la cultura son temas de interés en todas 
partes del mundo que exigen respuesta 
(Kennedy, 1993). Esto supone desafiar 
intereses creados, alterar hábitos viejos, 
corregir estructuras y construir una VI
SiÓN COMPARTIDA DE FUTURO en 
una época que pocos gobiernos y univer
sidades son capaces siquiera de enfren
tarse al corto plazo. Esto implica confron
tar el rechazo y asumir el riesgo porque la 
mayoría se resiste al cambio y, demanda, 
una universidad posicionada en la histo
ria, pluralista, innovadora y proactiva. 

2.6. Global, Local y Gestión Urbana 

La globalización, según Castells 
(1998a:2), "es un proceso históricamente 
nuevo, distinto a la internacionalización y 
a la existencia de la economía mundial, 

porque solo en la última década se ha 
constituido un sistema tecnológico (co
municaciones, sistemas de información 
interactivos, transporte de alta velocidad 
de personas y mercancias) que hace po
sible la globalización". En este contexto, 
el Estado nación se encuentra atrapado 
entre, las exigencias contradictorias 
de la operatividad global y, la legitimi
dad nacional (demandas ciudada
nas). Para enfrentar esta contradicción 
los gobiernos, según Castells (1998), 
han emprendido un vasto esfuerzo de 
descentralización, dirigido a conectar 
más directamente identidades e intere
ses con instituciones poHticas, como 
paso previo a la articulación de los distin
tos niveles institucionales en una red 
compleja de conexión entre lo local y 
lo global. El estado se relegitima por la 
descentralización, (lo local en un mundo 
globalizado) lo cual se constituye en una 
de las paradojas de este tiempo, el re
lanzamiento de lo local en la era de lo 
global. Los gobiernos locales presentan 
mayor flexibilidad para adaptarse y ne
gociar con los flujos globales, tienen una 
relación más fluida con los ciudadanos y, 
en consecuencia, mayor capacidad de 
intervención en red y de forma coordina
da con los distintos ámbitos de gobierno 
del territorio. La proximidad entre el go
bierno local y los ciudadanos permite un 
control social más transparente, refuer
za la oportunidad de partiCipaCión políti
ca y de relegitimación del Estado. 

En este contexto, la gestión urbana 
es el conjunto de procesos dirigidos a 
operar sobre la ciudad e implica la articu
lación, en lógica de red, de recursos hu
manos, financieros, organizacionales, 
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políticos y naturales, para construir y 
mantener la ciudad y satisfacer las nece
sidades individuales y colectivas de los 
distintos agentes sociales y, de conexión 

con los ámbitos nacionales, regionales e 
internacionales (CEPAL, 1995). Según la 
CEPAL, seis supuestos enmarcan la ges
tión urbana moderna: la gobernabilidad 

de la ciudad, una eficiente distribución de 
los recursos, el desarrollo local con equi
dad, el mejoramiento de la calidad de 
vida, la participación en la formulación de 
políticas y la descentralización. La gober

nabilidad de la ciudad depende de la ca
pacidad del gobierno local de definir su 

propio proyecto político y de articular y 
gestionar acciones para que se pueda 
concretar. 

3. Dos enfoques en tensión 

De los escenarios de futuro de los 
ESTUDIOS DE POSTGRADO, analizo 

dos escenarios, el escenario funcional 
o tendencial, representado por el Plan 
Estratégico y, en el Reglamento de estu
dios para graduados de LUZ (REPG), y, 

el escenario emergente o imagen objeti

vo de los estudios para graduados que 
demanda el mundo actual, representado 
por el Programa de Especialización en 
Gestión Urbana. El análisis se realiza 

contrastando nueve variables que defi
nen y caracterizan los escenarios y, los 
paradigmas de organización, que subya

cen en estos escenarios, el paradigma 
burocrático de la gestión de la estabili
dad y el paradigma postburocrático de 
gestión de la Incertidumbre. El análisis 
de escenarios tiene como objetivo según 
Francés (1998:4), "flexibilizar los mode

los mentales de quienes toman decisio
nes e identificar las principales opciones 
de lo que podría pasar'. 

3.1. Escenario funcional 

El escenario funcional se define a 
partir de un modelo de universidad enten

dido como: INSTITUCiÓN DE EXCE

LENCIA ACADEMICA CON COMPRO
MISO SOCIAL, que plantea el Plan Estra

tégico de LUZ (1998) Yel Reglamento de 
Estudios para Graduados de LUZ, REPG 
(1998a). Este plan, representa una pro
puesta de gestión estratégica a largo pla
zo y, se instrumenta deliberadamente, a 
partir de ocho (8) valores institucionales, 
seis (6) objetivos estratégicos, cincuenta 
y una (51) estrategias institucionales, 
seis (6) fundamentos iniciales, dieciséis 

(16) principios éticos, nueve (9) progra
mas direccionales, cuarenta y seis (46) 
proyectos estratégicos, tres (3) políticas 

académicas, formuladas a partir de las 

3 funciones básicas, investigación, do
cencia y extensión y, cinco (5) políticas de 
apoyo académico. El postgrado aparece 
como uno de los tres grandes ejes de la 
docencia en el Programa Direccional 2, 
"Innovaciones Académicas". 

En relación con los actores, el plan 
identifica tres (3) niveles de líderes a los 

que se les asigna roles diferenciados de 

acuerdo a una lógica burocrática, jerár

quica, vertical y en cascada. En el pri
mer nivel se sitúa el Consejo Universitario 
que "define las políticas universitarias y 
directrices de su conducción, en el se
gundo, las Facultades, Núcleos y Depen
dencias Centrales, que direccionan los li
neamientos estratégicos del Plan, para 
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garantizar su concreción y, en el tercero, 
"otras unidades organizativas que opera
cionalizan los lineamientos estratégicos, 
donde a partir del hacer universitario se 
avanza hacia el debe ser" (LUZ, 1998). 
"Este es un escenario cerrado, que 
sólo InvItó a participar a los protago
nistas tradicionales y, se olvidó del 
otro público universitario y, de la so
ciedad, que pudo teneralgo que decir" 
(Goma y Brugué, 1998). En esta lógica y, 
escenario, la retroalimentación, el trabajo 
en red, la pluralidad, la descentralización 
y la democracia deliberativa y/o dialogan
te (Crozier, 1996; Guiddens, 1996), están 
negados. 

En relación con el REPG de LUZ, 
del análisis comparado realizado por la 
autora de este articulo (Ferrer 1997), en
tre los postgrados de Venezuela (Univer
sidades del Zulia y Central de Venezue
la), España (Universidades de Valladolid 
y Valencia) y, Colombia (Universidad Na
cional), destacan las siguientes conclu
siones generales y especificas: 

De la evaluación realizada de los 
postgrados (programas académicos) de 
los tres países y las cinco universidades 
mencionadas anteriormente, consideran
do tres variables número de unidades 
crédito, número de materias y número de 
horas o dedicación, destacan las conclu
siones generales siguientes: los doctora
dos Españoles exigen Unidades Crédito 
(UC), tiempo y número de materias más 
cercano a nuestras especializaciones y, a 
las maestrías de las universidades co
lombianas que a las maestrías de Vene
zuela, para todos los casos analizados. 
Los doctorados españoles no exigen 
como requisito de ingreso título de Espe

cialización o Maestría. En relación al caso 
colombiano, el número de materias, de 
UC y de horas se acerca más a la espe
cialidad venezolana que a las maestrías y 
por lo tanto a las tres variables analizadas 
del Doctorado en España. 

Si se considera que por tener poca 
densidad horaria, unidades crédito o ma
terias, los doctorados españoles no tiene 
calidad o la profundidad requerida creo' 
necesario destacar la importancia que re
viste el doctorado en España, citando el 
Real Decreto 185/1985 del 23 de Enero 
que regula el tercer ciclo de los Estudios 
Universitarios en España según el cual, 
"el tercer ciclo (doctorado) constituye 
condición esencial para el progreso cien
tífico y, por elfo para elprogreso social y 
económico de una comunidad, por 
cuanto de la profundidad de sus conteni
dos y seriedad de sus planteamientos de
pende la formación de los investigadores. 
Tiene además una consecuencia de ex
trema importancia, en él se inicia la for
mación del profesorado universitario, 
considerando que en la Universidad do
cencia e investigación son dimensio
nes inescindibles. Por ello el tercer ciclo 
es decisivo para promover la calidad de la 
enseñanza y para potenciar la investiga
ción y, articular estas dos funciones uni
versitarias". 

Observamos en los postgrados ve
nezolanos: 

1) 	 El potencial de homologación de los 
postgrados de LUZ es bajo. Las nor
mas del Consejo Nacional de Uuni
versidades (CNU), el Reglamento de 
Estudios para Graduados (LUZ, 
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1998a), coloca de entrada en desven
taja a los EPG de LUZ para integrar 
redes globales porque exige más uni
dades crédito (UC), materias y horas 
de clase que los Estudios para Gra
duados de España y Colombia (Fe
rrer. 1997), 

2) 	 La alta densidad horaria, de conteni
dos y de materias de los programas 
de LUZ, no son necesariamente indi
cadores de calidad, porel contrario su 
excesiva escolaridad presencial (cIa
ses magistrales) frustra a muchos 
profesionales que quisieran ingresar 
a estos estudios. Un análisis de de
serción en postgrado o, de convalida
ción, podría confirmar esta hipótesis 
(Ferrer, 1997). 

3) 	 El diseño conceptual del Reglamento 
de los EPG no consideran el conoci
miento como recurso inagotable de la 
universidad (Ferrer, 1998a), ni lages
tión del capital intelectual (CI) de LUZ, 
como idea fuerza para direccionar los 
procesos propuestos. En consecuen
cia el potencial para promover la 
creación de un ambiente colaborativo 
y cooperativo que estimule la crea
ción de una plataforma de conoci
miento innovador y el trabajo en red, 
es muy bajo, es decir, queda a criterio 
personal del coordinador de la maes
tría o especialización, pero no como 
política institucional. 

4) 	 No existe una política de divulgación 
y. mercadeo del CI de LUZ, que ga
rantice competitividad y rentabilidad a 
los postgrados ni su impacto en la 
realidad local y global (Ferrer, 1997). 

En síntesis se puede concluir que, 
el modelo universitario en general, la 

gestión de los postgrados en especial 
y su estructura organizatlva, están 
fuertemente condicionados por una 
lógica burocrática y conformista muy 

difícil de cambiar, que funciona en base 
a la jerarquía, las reglas y el control que 
hace respetarlas, pero que al mismo 
tiempo paraliza su ejecución. En este es
cenario LUZ y las DEPG, siguen siendo 
complejas organizaciones, generadoras 
de fuertes inercias y rigideces. En definiti
va y, contrario a su concepción estratégi
ca, el Plan Estrategico de LUZ y el REPG. 
asumen el paradigma burocrático de 
gestión de la estabilidad, que se carac
teriza por una visión compartimentada en 
tres funciones básicas, docencia, investi
gación y extensión, por ser prescriptivos 
del ndebe sef', reactivos y, donde el dise
ño de políticas se realiza bajo una visión 
jerárquica, con fuerte tendencia formali
zadora y reforzadora de lógicas estanda
rizadoras y universalizado ras. Este para
digma es contrario a la necesidad de flexi
bilidad y pluralidad que exige el contexto 
relacional, inviabiliza, el trabajo en redes 
y, la posibilidad de hacer aportes estraté
gicos a la transformación universitaria ya 
los postgrados. Por otro lado, el Plan y el 
REPG no se han diseñado desde la lógi
ca de la gestión y marketing del CI de la 
universidad, ni han considerando el cono
cimiento como "recurso inagotable de la 
universidad" (Ferrer, 1998a). 

3.2. Escenario emergente: La 
Especialización en Gestión Urbana 

Cinco son las claves o fortalezas, 
existentes y potenciales, del Programa 
de Especialización en Gestión Urbana. 
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PEGU, que validan su presentación 
como escenario emergente y, que han 
viabilizado su acreditación, en menos de 
tres años desde su inicio en 1994 y, que 
por lo tanto pueden constituirse en crite
rios básicos para la acreditación de post
grados: 1. El PEGU, se apoya en alianzas 
estratégicas que potencian la conforma
ción de redes y la gestión y marketing del 
conocimiento, a través de tres aspectos 
fundamentales: a. la colaboración entre 
agentes sociales involucrados en la ges

tión urbana, b. compartir conocimiento 

entre instituciones y participantes, y, c. la 
articulación de la Investigación, con la 
Docencia y la Extensión, (I+D+E =Acade

mia), 2. El planteamiento de homologa
ción de la unidad crédito a los estándares 
latinoamericanos 3. la nueva propuesta 
de gestión de los Trabajos Especiales de 
Grado, TEG, que conlleva: su asunción 
como investigación de agenda y, la incor
poración de estrategias docentes y ope
rativas, entre estas, tres Seminarios don
de se elaboran los TEG, con dos objeti
vos, eliminar el TMT (todo menos tesis) y, 
viabilizar el egreso de estudiantes en 

nueve meses, para hacer el programa 

competitivo y viable, 4. La productividad 
del programa, hasta la fecha se han dicta
do cuatro cohortes, han egresado 32 
alumnos y, están en proceso de tramita
ción del grado 12 alumnos, que completa
ran 44 egresados en cuatro años y, 5. El 
PEGU imparte un conocimiento necesa
rio, es pertinente y tiene un alto potencial 
para dictarse a nivel nacional. En este 
sentido, hay que destacar el nuevo con
venio a firmarse con la Carrera de Arqui
tectura de la Universidad Nacional Expe

rimental del Táchira, UNET. 
En la Tabla 1 se propone equiparar 

la UC a 12 horas con lo cual el PEGU ten
dría un total de 288 y 24 UC. Mientras se 
aprueba esta propuesta las materias de 2 
UC se gestionarán en principio a través 
de 24 horas presenciales y 8 no presen
ciales. Por otro lado y para superar el sin
drome todo menos tesis (TMT) se plantea 
la realización del Trabajo Especial de 
Grado (TEG) en los Seminarios. 

Las cinco (5) fortalezas o claves del 
Programa de Gestión Urbana se pueden 
sintetizar en lo siguiente: 

Tabla 1 
Propuesta de Gestión del conocimiento para El Programa De Gestion Urbana (PEGU) 

1er. Trimestre H UC 22. H UC Trimestre H UC 

Introducción 12 Gestión Ambiental 24 2 Electiva 1 24 2 

Marco Legal de la 24 2 Políticas Públicas 24 2 Electiva 2 24 2 
Gestión Urbana 

Planificación y 24 2 Formación Gerencial 24 2 Electiva 3 24 2 
Gestión Estratégica y Liderazgo 
de Ciudades 

Seminario TEG 1 24 2 Seminario TEG 2 36 3 Seminario TEG 3 36 3 

Total 74 6 96 9 96 9 
--~..... 

Fuente: Comité Académico PEGU, elaboración propia 1999. 
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• 	 Una alianza estratégica que se for
talece, LUZ-PDVSA-ALCALDIAS 
del ZULlA: El PEGU se formula en 
respuesta a la solicitud de LAGO
VEN, hoy Petroléos de Venezuela 
Sociedad Anonima, PDVSA. Esta 
alianza ha financiado tres de las cua
tro cohortes que se han dictado del 
programa y, ha creado una platafor
ma interinstitucional que viabilizó su 
acreditación por el CNU en 1998. El 
PEGU es el primer Programa de post
grado acreditado de la FADLUZ y 
esta dirigido a la formación, actualiza
ción y capacitación del personal pro
fesional de las Alcaldías, Institucio
nes públicas y privadas y, profesiona
les vinculados con hacer ciudad y su 
objetivo es mejorar la gestión local y 
por ende la calidad de vida en las ciu
dades. 

• 	 Un programa transciscipllnario e 
interinstitucional: El programa se 
diseñó considerando los objetivos y 
necesidades de educación y adies
tramiento de profesionales vincula
dos a la gestión urbana, disciplina 
que por su naturaleza es transdiscipli
naria e interinstiticional y, en conse
cuencia las materias obligatorias y 
electivas que se dictan y, los profeso
res que participan responden a estos 
requerimientos. 

• 	 Una experiencia de Investiga
clón+Docencia+Extensión=Aca
demia (I+D+E=A): La primera cohor
te del Programa, que egresó en Junio 
de 1996, se ha organizado en la Aso
ciación Civil de Especialistas en 
Gestión Urbana, ACIVEGESUR y, 
ha participado como consultora con
juntamente con la Facultad de Arqui

tectura, FADLUZ, en la elaboración 
de siete proyectos de Gestión Urbana 
para las ciudades de la Costa Oriental 
del Lago de Maracaibo a través del 
Convenio LUZ- LAGOVEN-ALCAL
DíAS DE LA COLM-ACIVEGESUR 
(1996-1997 Y 1998-1999). Este plan
teamiento responde a la necesidad 
creciente de investigación aplicada 
que demanda el diseño de fórmulas 
de gestión nuevas dirigidas a promo
ver y viabilízar el reconocimiento de 
estos proyectos como el vehículo 
por excelencia para integrar la do
cencia (pre y postgrado) - investi 
gación y extensión con el medio y, 
solucionar problemas del entorno 
a corto plazo. La investigación apli
cada al responder a las necesidades 
del medio incluye, como aspectos 
igualmente importantes y prioritarios, 
cumplir con la Visión de la Universi
dad, contextualizar (compromiso 
social y pertinencia) la investigación 
universitaria y la actualización do
cente a partir de la vinculación de la 
academia con la práctica y por ende 
mejorar la calidad de la docencia. 
Esta política se apoya en la conside
ración de tres aspectos clave: ran
queo, financiamiento e impacto. a. 
Ranqueo: la necesidad de LUZ y de 
la Facultad de Arquitectura de mejo
rar su productividad cognitiva, referi
da a formas más eficientes de pro
ducción y transferencia de conoci
miento al sector productivo (García, 
1996), para competir con éxito y lo
grar mejor presupuesto y ranqueo; b. 
Financiamiento: considera las difi
cultades de financiamiento por las 
que atraviesa recurrente mente LUZ y 
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el financiamiento obtenido a través 
del Convenio, LUZ-PDVSA-ALCAL
OlAS DE LA COLM -ACIVEGESUR 
de aproximadamente 170 m iliones de 
Bolívares; y d. Impacto de la investi
gación extensiva en el ritmo de apren
dizaje (García, 1996), en la creación 
de nuevo conocimiento y praxis, el 
apoyo a la formación de IV y V nivel y, 
en el crecimiento económico y com
petitivo del país. 

• 	 Una plataforma generadora de co
nocimiento innovador, nueva teo
ría y praxis. El reglamento de los Es
tudios para Graduados (LUZ, 1998a), 
establece que los TEG, Artículo 109, 
"deben ser el resultado de una activi
dad de adiestramiento o de investiga
ción que demuestre el manejo instru
mental de los conocimientos obteni
dos por el aspirante en la respectiva 
área". En este sentido, en el PEGU 
los Trabajos Especiales de Grado 
(TEG), están dirigidos fundamental
mente a desarrollar capacidades en 
los alumnos para intervenir en el me
dio urbano y, diseñar y gestionar 
soluciones a problemas urbanos 
municipales y/o a construir oportu
nidades para mejorar la gestión local 
y la calidad de vida urbana. Estos pro
blemas son multidimensionales, 
complejos y dinámicos. La lógica de 
los TEG puede resumirse en la se
cuencia, ESTADO ACTUAL + AC
CiÓN (ES) =ESTADO DESEABLE Y 
POSIBLE, donde el estado actual 
puede ser una situación problema, 
una oportunidad o el logro de la VI
SiÓN. Según Crozier, "la crisis es una 

potente señal que conviene descifrar 
para transformarla en oportunidad". 
Los estudiantes a través de los Semi
narios se enfrentarán a procesos con
tinuos de solución de problemas exis
tentes o potenciales, a partir del 
aprendizaje desde la experimenta
ción y, de redes de relaciones, don
de articulan teoría y praxis. Se trata 
de innovar, identificando y resolvien
do incluso problemas que aún no se 
han presentado. En este sentido, se
gún Crozier (1996: 24) "para innovar 
en sistemas complejos, no vasta la in
vención técnica, se necesitan las inte
racciones constructivas entre los es
labones de las cadenas de relaciones 
humanas, desde el conocimiento 
científico al descubrimiento técnico, 
es la capacidad de cooperación y de 
trabajar juntos". La necesidad de re
definir la docencia de postgrado a 
partir de una visión pluralista y post
burocrática, que permita su articula
ción con el contexto global, la coexis
tencia de diferentes paradigmas de 
investigación y de distintos modos de 
organización de las funciones acadé
micas básicas, en un contexto de au
tonomía y compromiso social, implica 
horizontalizar y democratizar los 
postgrados y promover y dar cabida a 
nuevas formas de investigación "de 
agenda' más flexibles y abiertas al 
contexto, que viabilice la investiga
ción interuniversitaria, interinstitucio
nal y transdisciplinaria, comprometi
da con las necesidades cambiantes 
de la sociedad. Se entiende por ges
tión postburocratica la que viabiliza 
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formas de organizaclon horizontal, 
flexible y, participativa, no vertical ni 
jerárquica (Cunill, 1997). 

• 	 Los -rEG asumidos como Investi 
gación de Agenda: las Agendas, son 
una manera de organizar y procesar 
las preguntas que se hacen los distin
tos actores, desde la perspectiva de 
sus propios intereses, complemen
tando de esta manera las que se ha
cen los científicos. La Agenda Ciudad 
"es el escenario para la innovación 
donde se pretende articular la gene
ración de conocimiento científico 
tecnológico con una diversidad de ac
tores, sus problemas, capacidades y 

Tabla 2 

recursos, para generar redes que fa
ciliten la interacción cooperativa, la 
negociación y los esfuerzos para su
perar la cdtica situación que caracte
riza las ciudades"(CONICIT, 1997:3). 
Al asumir los TEG como investigacio
nes de agenda, que en el caso del 
PEGU tienen por objeto dar solución 
a los principales problemas urbanos y 
generar teoría en ese campo, "hará 
posible a mediano plazo catalogar las 
soluciones propuestas y las fórmulas 
de gestión generadas que puede de
rivar en un Reglamento de Gestión 
Urbana del que el país carece" (Fe
rrer, 1998). En la Tabla 2 se contras-

Gestión de los postgrados. Dos enfoques en tensión en LUZ 

Escenario Funcional Escenario Emergente 
__...__ --,=,ªn Estratégico dE! LUZ~el RE.EG__..___. __EL PEG_U__..__._ 

Paradigma Funcional, burocrático, (gestión de la Postburocratico, (gestión de la 
estabilidad)~certidul11..tm1L __..__.. ___ 

Actoresl Lógica jerárquica, vertical y en cascada Redes de cooperación 
decisiones Actores polivalentes que comparten una 

j:scenar,º---Cerrado, autoreferenci~ __.__Abierto aLcontexto yalbenchl1'1arking 

Docencia de Función, eje de la transformación gestión del conocimiento, 
Postgrado académica de LUZ transdisciplinar, interinstitucional, 

..__..__...__..__..__..__...__...__alianzas estratégicas, redes ___.__ 

...'{i§ión _... Fragmentada porfuncion~_~ ___ Global e integradora __..__...__.. 

Universidad De la excelencia con compromiso De calidad y rentable socialmente = 
social, acuerdo a través de produce beneficios a la sociedad, 
concesiones genera Impacto evaluable y 

Academia Tres funciones básicas separadas I+D+E = Academia, actividades 

Modelo _ Prescriptivo del "debe ser" __...___ Posracional,inductí\iQ.Y cri1i~__ 

Posición Cultura de la inconsecuencia, todo vale Cultura del desempeño, premia los 
---_.__ ._. __._._--_._._- -_._.lQg!ºª--._--_._-_._._---
Fuente: Ferrer, M., elaboración propia 1999. 
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tan, a partir del análisis de nueve va
riables seleccionadas, los dos esce
narios descritos anteriormente. 

4. Tres reflexiones finales 

4.1. Reformulación del Programa de 
Especialización en Gestión Urbana 

La propuesta de cambio del 
PEGU y, la nueva concepción de los 
TEG, se fundamenta en el aprendizaje 
obtenido en la gestión de la primera 
cohorte del programa, a partir de la cual 
se pueden señalar tres conclusiones 
básicas: a. la metódica utilizada, que 
igualó los requerimientos de los TEG de 
los Programas de Especialización, a la 
formulación de anteproyectos de inves
tigación, siguiendo las pautas del regla
mento de EPG, las "Normas Mínimas 
para presentar Trabajos Escritos en 
LUZ" y del asesor metodológico, estan
darizó su alcance y resultados, desa
provechando el potencial de creación 
de nuevo conocimiento y praxis de 32 
alumnos. b. Paralelamente permi
tió identificar las múltiples vertientes y 
preocupaciones o valoraciones colecti
vas de los funcionarios municipales so
bre la construcción y mantenimiento de 
la ciudad y del municipio, desde una 
perspectiva interinstitucional y transdis
ciplinar, en respuesta a una realidad ur
bana que es compleja, dinámica, frag
mentada y que intenta posicionarse en 
el mercado de las ciudades y, c. recono
ce el alto potencial tanto del PEGU, para 
conformarse como plataforma genera
dora de nuevo conocimiento como de 
los TEG, para calificar como proyectos 
de Agenda. 

A partir de las consideraciones an
teriores la nueva propuesta del PEGU im
plica cuatro cambios fundamentales en el 
Reglamento de Estudios para Gradua
dos: 1. Homologar la Unidad Crédito a es
tándares latinoamericanos (UE=12 ho
ras) 2. Exigir un máximo de 24 UC para 
las Especializaciones incluyendo los 
TEG y, tres trimestres, de 12 semanas c/u 
de escolaridad. 3. Bajar el tiempo de per
manencia en la Especialización a dos 
años y, 4. Crear un Programa de Investi
gación de Agenda en Gestión Urbana 
desde la DEPG que se articule, a través 
de líneas de investigación compartidas 
(interfacultades e interuniversidades, na
cionales y extranjeras), en redes virtuales 
de los postgrados vinculados a la temáti
ca urbana-local. 

Para viabilizar las propuestas, se 
plantean cinco estrategias que se formu
laron considerando la realidad actual que 
exige, flexibilidad, flujos de información 
más libres, respuestas instantáneas e 
imaginativas y eliminar tramites para con
seguir el efecto deseado: 
• 	 Asumir la gestión y el marketing del 

capital intelectual de la universidad 
como idea fuerza para REDEFINIR y 
FLEXIBILIZAR los estudios de post
grado y adecuarlos a las demandas 
del contexto. 

• 	 Cambiar la visión funcional y la prácti
ca burocrática en los EPG para pro
mover postgrados abiertos y flexibles, 
en red y homologados internacional
mente con el apoyo y potencial que 
significa el caudal de convenios firma
dos por LUZ y la educación digital. 

• 	 Asumir la investigación de agenda. 
dirigida a aprender a diseñar y gestio
nar soluciones, aprender a empren
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der, innovar, tramitar y gerenciar pro
blemas, oportunidades y/o el logro de 
la VISiÓN, en un contexto postburo
crático, abierto y plural, que promue
va la divergencia. 

• 	 Potenciar el aprendizaje, a partir de la 
creación de redes virtuales de docen
cia e investigación, con universida
des del país y extranjeras y, del 
benchmarking, o mejores prácticas 
de postgrado. 

• 	 Diseñar una política de mercadeo y 
divulgación de los programas de 
postgrado que asegure su competiti
vidad y rentabilidad. 

4.2. Rearquitectura de la universidad 
y de los estudios de postgrado 

Existe una realidad local y global, 
que nadie puede desconocer ni subesti
mar y que impone la necesidad de nue
vos enfoques y actitudes mentales ya 
que, si nos apartarnos de esa realidad, 
corremos el riesgo de ser irrelevantes. 
Según Toffler (2000), "en plena REVO
LUCIÓN DIGITAL, el conocimiento es en 
si mismo, la principal forma del capital ac
cesible a todos y, si lo utilizamos de forma 
creativa puede realmente generar más 
conocimiento. Por otro lado, "el conoci
miento que no es un recurso escaso, está 
generando una nueva econom{a que es 
verdaderamente revolucionaria". En este 
contexto y, según Toffler, América Latina 
tiene que correr con mayor velocidad 
para alcanzar las economías más avan
zadas y, ya comienza a hacerlo. Para lo
grarlo, es necesario asumir la educación 
de postgrado como "el proceso mediante 
el cual las personas adquieren la capaci

dad de redefinir constantemente la cuali
ficación necesaria para realizar tareas 
determinadas y de acceder a las fuentes 
y métodos, para adquirir dicha cualifica
ción" (Castells, 1998). Según este autor, 
quien posee educación puede autopro
gramarse, trabajador autoprogramable y, 
por el contrario el trabajador genérico, no 
educado sólo calificado, no tiene esa ca

pacidad y se hace prescindible. 
La rearquitectura o nueva arquitec

tura del capital intelectual (el), implica el 
desarrollo y aplicación de nuevas herra
mientas tecnológicas, educación digital, 
para acelerar la creación de conocimien
to innovador (I+D), el proceso de aprendi
zaje, la distribución y acceso democrático 
a ese conocimiento y, la promoción de ac
titudes emprendedoras. En este contex
to, la universidad tiene el potencial para 
convertirse en la empresa red emergente 
y estratégica, que viabilizará, la asunción 
de nuevos paradigmas en un clima orga
nizacional democrático, participativo, plu
ral y, promotor de innovación y creativi
dad, requisito básico para lograr el creci
miento sostenido de Venezuela. La uni
versidad así concebida, es el BETA SITE 

o LABORATORIO DE REINVENCiÓN e 
innovación que, según Osborne y Plastrik 
(199B), "es donde se aplican y, generan 
las nuevas ideas o trabajo pionero, crea 
sus propias reglas, realiza una gestión 
directa y, se protege contra intromisio
nes". Es una incubadora de ideas, pro
yectos y conocimiento innovador (investi
gación en extensión), promueve el desa
rrollo personal de la comunidad universi
taria y desarrolla procesos que implican 
aprender a asociarnos, a crear y a em
prender. 
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Los principios clave para lograr el 
cambio son cuatro: asumir la Investiga
ción, Docencia y Extensión =Acade
mia, como actividades inseparables 
en el hacer universitario, ser actores 
polivalentes, generadores de rentabili
dad social que comparten la VISiÓN, en 
un contexto que suma voluntades (ganar 
-ganar), igualdad de oportunidades, 
para generar un ambiente de confianza 
activa., "la equidad tiene efectos positivos 
sobre el desarrollo del potencial asociati
vo y la innovación"y, alianzas para cons
truir redes que promuevan la creación de 
conocimiento y praxis innovadoras. Las 
estrategias para la rearquitectura de la 
universidad y los postgrados son dos: 
construir sobre lo construido, apoyando 
proyectos e iniciativas exitosas y a los 
emprededores e innovadores, escenario 
emergente y, construir oportunidades 
para permitir la participación activa y ge
nerar el cambio, utilizando el 
benchmarking como instrumento. Ahora 
¿Cómo convertirnos en emprendedores? 
Asumiendo el paso de un mundo de la 
obediencia a un mundo de responsabili
dad, que se apoya en la inteligencia crea
tiva de los distintos actores (expertos en 
sus procesos), para conformar redes in
teractivas que permiten innovar y apren
der mediante el intercambio y, la coope
ración para hacer frente mejor a los retos 
del mundo contemporáneo. 

¿Cómo gestionar el cambio? A tra
vés de una dirección estratégica proacti
va que suma voluntades y liderazgos y 
viabiliza, la pluralidad yel pensamiento 
divergente, la coexistencia de actores 
con posturas divergentes, democracia 
participativa, que comparten la visión y 

asumen el cambio como reto. La descen
tralización y flexibilidad organizativa, 
como medios para manejar la incertidum
bre y, un entorno complejo, que demanda 
la evaluación continua de las necesida
des de la sociedad y de las soluciones 
propuestas, es decir, investigación exten
siva o aplicada permanente y, la organi
zación en redes, en las que se desarro
llan actitudes de cooperación, coordina
ción y promoción, características clave 
de los equipos de trabajo virtuales del 
mundo contemporáneo. En este sentido 
y, para lograr la transformación de la uni
versidad es necesario generar un pacto a 
partir de una nueva cultura de gestión del 
capital intelectual universitario, entre la 
universidad y el país, que incluya a las or
ganizaciones empresariales, el tercer y 
cuarto sector, los gremios y los sindicatos 
para salir del atraso y, en el marco de ese 
pacto elaborar un PLAN DE FORMA
CiÓN PROFESIONAL donde los post
grados tienen un rol protagónico (Cas
tells, 1999). 

Esta propuesta integra el conoci
miento basado en el sentido común, el 
conocimiento basado en la técnica y, el 
conocimiento derivado de intereses so
ciales, en un proceso secuencial que res
peta la especificidad de cada uno de ellos 
y, los aportes que pueden hacerse cuan
do se proponen y gestionan soluciones, 
en situaciones donde convergen múlti
ples actores, valores e intereses (Cunill, 
1997). Por otro lado, esta propuesta im
plica una intervención directa moderna, 
entendida según Crozier (1996:87) 
"como conjunto de acciones convergen
tes, coordinadas, pero en absoluto cohe
rentes en el sentido jerárquico del térmi
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Los principios clave para lograr el 
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ción, Docencia y Extensión =Acade
mia, como actividades inseparables 
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como medios para manejar la incertidum
bre y, un entorno complejo, que demanda 
la evaluación continua de las necesida
des de la sociedad y de las soluciones 
propuestas, es decir, investigación exten
siva o aplicada permanente y, la organi
zación en redes, en las que se desarro
llan actitudes de cooperación, coordina
ción y promoción, características clave 
de los equipos de trabajo virtuales del 
mundo contemporáneo. En este sentido 
y, para lograr la transformación de la uni
versidad es necesario generar un pacto a 
partir de una nueva cultura de gestión del 
capital intelectual universitario, entre la 
universidad y el país, que incluya a las or
ganizaciones empresariales, el tercer y 
cuarto sector, los gremios y los sindicatos 
para salir del atraso y, en el marco de ese 
pacto elaborar un PLAN DE FORMA
CiÓN PROFESIONAL donde los post
grados tienen un rol protagónico (Cas
tells, 1999). 

Esta propuesta integra el conoci
miento basado en el sentido común, el 
conocimiento basado en la técnica y, el 
conocimiento derivado de intereses so
ciales, en un proceso secuencial que res
peta la especificidad de cada uno de ellos 
y, los aportes que pueden hacerse cuan
do se proponen y gestionan soluciones, 
en situaciones donde convergen múlti
ples actores, valores e intereses (Cunill, 
1997). Por otro lado, esta propuesta im
plica una intervención directa moderna, 
entendida según Crozier (1996:87) 
"como conjunto de acciones convergen
tes, coordinadas, pero en absoluto cohe
rentes en el sentido jerárquico del térmi
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egresados de pre y postgrado, investiga
ción y extensión de calidad, que solucio
na problemas y construye oportunidades. 

La universidad del siglo XXI, 
será capaz de construir en un entorno 
en constante transformación e incerti
dumbre, conocimiento y praxis inno
vadoras y, analizar e intervenir, en los 
aspectos clave de la realidad local y 
global a partir de estilos de gestión 
plural donde, la investigación, docen
cia y extensión son actividades acadé
micas inseparables y, el personal que 
trabaja en redes es polivalente. 

Esta universidad, abierta y plural, 
no funcionalista, posburocrática, crítica, 
menos modelizable e inductiva, produce 
beneficios (económicos y sociales) y, 
agrega valor, es decir participa en el cre
cimiento rentable y sostenido del país. La 
UNIVERSIDAD que asume la educación, 
innovación y creación de conocimiento 
aplicable como recurso inagotable, im
pulsor de la economía y creador de rique
za (Toffler, 1997) y, lo gestiona y merca
dea potenciando su CI, cumple con su mi
sión y logra su visión y en consecuencia, 
FORMA PARTE DEL SECTOR PRO
DUCTIVO DEL PAís. Esto sólo será posi
ble cuando de la universidad homolo
gada de la cultura de la inconsecuen
cia o todo vale, pasemos a la universi
dad heterologada de la cultura del re
conocimiento por desempeño donde, 
los resultados cuentan (Bardwick en Pi
nedo, 1998). 

La universidad rentable socialmen
te promueve el potencial de la sociedad 
para organizarse (fortalecimiento de la 
sociedad civil o tercer sector según Cu
nill), en un contexto de confianza y partici

pació n activa, donde confluyen actores 
que quiebran las pautas tradicionales y 
las divisiones funcionales y tecnológicas. 
Un estilo relacional de gobierno, según 
Goma y Brugué (1998), "implica gobernar 
a través de redes de actores interdepen
dientes y, tiene que ver más, con la in
fluencia que con el ejercicio de autoridad 
de jerarquías decisionales legalmente 
establecidas". En ese sentido Crozier 
(1996: 66 y 52) plantea que "se debe in
vertir masivamente en el desarrollo del 
conocimiento de los sistemas humanos 
reales y, en la formación de los responsa
bles del razonamiento moderno, que so
brepase la lógica vertical del ordenamien
to llamado democrático, pero que de he
cho es burocrático" y, en consecuencia, 
"debemos pasar de la democracia de ac
ceso a la democracia de deliberación". 

En definitiva, la lógica de lo relacio
nal comunicacional, en un marco más 
pluralista de actores, intereses e. interac
ciones, potencia el el universitario y 
los estudios de postgrado como plata
forma generadora de conocimiento in
novador que, en este contexto, es la 
actividad emergente y la estrategia de 
la universidad con rentabilidad social 
que agrega valor y, viabiliza, el creci
miento sostenido del país. 
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