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RESUMO 

Este ensaio é parte da análise teórica correspondente à pesquisa de doutorado sobre o papel das 

universidades equatorianas no processo de inovação social. Para a sua elaboração, foi 

desenvolvida uma revisão da literatura relevante sobre a missão das universidades, a gestão 

social e a definição de inovação social. Uma abordagem da teoria crítica é estabelecida para 

convidar à reflexão sobre a missão das universidades e seu papel como agentes de 

transformação social que buscam a consolidação de processos democráticos e de justiça social. 

Propõe-se integrar os princípios da gestão social no trabalho universitário, especificamente no 

que diz respeito às funções substantivas de pesquisa e articulação, com foco no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa participativa que busquem empoderar comunidades e 

promover o exercício da cidadania deliberativa. dos princípios da solidariedade e do bem 

comum. 

Palavras-chave: pesquisa participativa. gestão social. Universidade. inovação social. 

 

ABSTRACT 

This essay is part of the theoretical analysis corresponding to the doctoral research on the role 

of Ecuadorian universities in the process of social innovation. For its preparation, a review of 

the relevant literature on the mission of universities, social management and the definition of 

social innovation was developed. An approach from critical theory is established to invite 
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reflection on the mission of universities and their role as agents of social transformation that 

seek the consolidation of democratic processes and social justice. It is proposed to integrate the 

principles of social management in university work, specifically in terms of the substantive 

functions of research and linkage, focusing on the development of participatory research 

projects that seek to empower communities and promote the exercise of deliberative citizenship, 

within the framework of the principles of solidarity and common good. 

Keywords: participatory research. social management. University. social innovation. 

 

RESUMEN 

Este ensayo es parte del análisis teórico correspondiente a la investigación doctoral sobre el rol 

de las universidades ecuatorianas en el proceso de innovación social. Para su elaboración se 

desarrolló una revisión de la literatura relevante sobre la misión de las universidades, la gestión 

social y la definición de innovación social. Se establece un enfoque desde la teoría crítica para 

invitar a la reflexión sobre la misión de las universidades y su rol como agentes de 

transformación social que busquen la consolidación de los procesos democráticos y la justicia 

social. Se plantea integrar los principios de la gestión social en el quehacer universitario, 

específicamente en cuanto a las funciones sustantivas de investigación y vinculación dando 

foco al desarrollo de proyectos de investigación participativa en donde se busque empoderar a 

las comunidades y promover el ejercicio de la ciudadanía deliberativa en el marco de los 

principios de solidaridad y bien común. 

Palabras clave: investigación participativa. gestión social. Universidad. innovación social. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este ensayo constituye una parte del análisis conceptual en la investigación doctoral en 

Gestión tecnológica que discute el rol de las universidades ecuatorianas en el proceso de 

innovación social. El enfoque en el que se fundamenta el estudio es la gestión social, pues se 

busca una alternativa en los procesos de gestión que se llevan a cabo para generar nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos desde las universidades fomentando entornos 

participativos que persigan el bien común y la justicia social. En este sentido, el presente ensayo 

https://doi.org/10.24302/drd.v14.4826
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se enfoca en aportar al debate sobre las metodologías de investigación participativas y su 

articulación con la gestión social. 

A nivel general, existe un consenso en que las universidades ejercen su misión a través 

de tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. La función de docencia tiene 

lugar en la formación de futuros profesionales de diferentes ramas. La investigación y desarrollo 

busca generar o mejorar los conocimientos, procesos y productos como fruto de un trabajo 

creativo que aporte a la innovación. Mientras que la proyección social, extensión o vinculación 

constituye la tercera función e incluye varias actividades como transferencia de tecnología, 

asesorías técnicas, cursos, publicaciones, servicio social, entre otros (ALONSO; CUSCHNIR 

Y NÁPOLI, 2021; MAYORGA, 1999). 

En el caso de la legislación ecuatoriana, estas funciones se describen en la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES, 2018), así, en el artículo 24 se señala que la distribución de 

recursos por parte del Estado se realizará en función del cumplimiento de las funciones 

sustantivas, en donde se indica que con respecto a la investigación se  

[…] considerarán al menos el impacto y aplicabilidad de las investigaciones a los 

problemas del país, las publicaciones científicas pertinentes, los registros que 

otorguen derechos de propiedad intelectual y fundamentalmente las innovaciones 

generadas que contribuyan a la reducción de la pobreza, promoción de la equidad, 

incremento de la productividad o al mejoramiento de la estructura productiva del país 

(LOES, 2018, Art. 24). 

Mientras que, los indicadores de vinculación con la sociedad se refieren a la 

contribución de las instituciones a la solución de los problemas sociales, ambientales y 

productivos, con especial atención en los grupos vulnerables (LOES, 2018). Es así como a 

través de la normativa jurídica, se pretende, explícitamente promover el quehacer universitario 

hacia la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad, asimismo, se invita a prestar 

especial atención a los grupos vulnerables. En este marco, la investigación que se desarrolla 

intenta dar luces sobre cómo las universidades pueden llevar a cabo iniciativas a través de 

proyectos de investigación que estén vinculados a las necesidades del contexto local y aporten 

en la solución de los problemas sociales promoviendo la equidad.  

Se plantea a la gestión social como alternativa a la gestión de proyectos de investigación 

en donde se promueva la conformación de espacios de ciudadanía deliberativa (TENORIO; 

MONJE, 2010). Al considerar que uno de los desafíos que enfrentan las universidades es lograr 

una sinergia en la ejecución de sus funciones sustantivas, de manera que tanto la docencia como 

la investigación y la vinculación se lleven a cabo de manera integrada y armónica; se propone 

que la gestión social constituye una opción que, a través de la participación dialógica de los 

diferentes actores, abre una puerta hacia la promoción de procesos de innovación social.  

Para el propósito del estudio, se entiende a la innovación social como el tipo de 

innovación que gestiona la ciencia y la tecnología orientada por valores sociales que pueden 

mejorar la calidad de vida de las personas y buscan el bienestar de la sociedad; la innovación 

social incluye a todos los actores de manera equitativa, es un proceso abierto y tiene lugar en 

un ambiente de colaboración en red (NEUMEIER, 2017; CHAVES; MONZÓN, 2018; 

DOMANSKI, HOWALDT; KALETKA, 2019). Además, la innovación social busca empoderar 

a las comunidades y mejora su capacidad de acción (DOMANSKI et al, 2019). Para la 

investigación que se lleva a cabo desde el enfoque de la gestión social, la innovación social 
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cumple con el principio de participación dialógica, búsqueda del bienestar común y promoción 

de la justicia social.  (MOULAERT et al., 2013; (PHILLIPS et al., 2014; CUI et al., 2017; 

TRACEY; STOTT, 2017; CHAVES; MONZÓN, 2018) 

La metodología aplicada parte de un enfoque cualitativo y consiste en la revisión de un 

corpus documental que incluye bibliografía relevante sobre la misión de la universidad, las 

metodologías de investigación participativa y la gestión social. Se realiza un análisis teórico de 

los principales fundamentos, se contrastan los elementos conceptuales claves que permiten 

articular los principios de la gestión social con las bases de la investigación crítica; para, 

finalmente, proponer argumentaciones sobre su relación e importancia. 

 

2 DESARROLLO 

 

2.1 MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Existe un consenso en que la universidad tiene como misión llevar a cabo tres funciones 

sustantivas que son la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad (LOPEZ-

GOMEZ, 2015). A lo largo de la historia, la razón de ser de las universidades ha ido cambiando 

conforme a las nuevas demandas de la sociedad; en las últimas décadas se hace necesaria una 

educación superior que aporte al desarrollo social y económico de los países mediante la 

formación de profesionales y la transferencia de conocimiento y tecnología (RUIZ-

CORBELLA; LOPEZ-GOMEZ, 2019), este enfoque, determina un modelo de universidad que 

obedece a un mercado laboral y busca vincularse con la empresa para generar negocios a partir 

del desarrollo científico y tecnológico (OSORNO; BENITEZ, 2020). Si bien, se concibe una 

tercera misión que busca extender las acciones hacia la sociedad, no existe un acuerdo claro 

sobre cómo ejercer dicha misión y se desarrolla a través de una amplia diversidad de actividades 

en donde la universidad se relaciona con agentes externos (LÓPEZ, 2020; ALONSO, 

CUSCHNIR Y NÁPOLI, 2021). 

Por otro lado, se espera que la universidad forme estudiantes críticos, en el sentido de 

reflexionar sobre sus propias convicciones y actitudes y desarrollen valores para formar una 

comunidad que razone y busque soluciones a los problemas del contexto (NUSSBAUM, 1997). 

Asimismo, se sugiere que la universidad aporte a los procesos sociales de consolidación de la 

democracia (SANTOS, 2007; DIDRIKSSON, 2013; TAUBER, 2015). Adicionalmente, hace 

falta repensar cómo la universidad se vincula a la sociedad y comprender que no se encuentra 

aislada de su entorno social, en consecuencia, la tercera misión toma relevancia tanto en el 

aspecto académico como en el de la gestión científica y tecnológica (ALONSO, CUSCHNIR y 

NÁPOLI, 2021). 

Al analizar la misión de la universidad desde su ethos, se hace hincapié en que la 

universidad busca la excelencia del saber, la transmisión del legado cultural, científico y 

artístico, y que debe dar lugar a pensamientos críticos ante los problemas propios de la época 

(VARGAS, 2010). Sin embargo, han surgido varias crisis en la universidad que generan 

amplios debates sobre su razón de ser, al proponer una universidad para el siglo XXI, SANTOS 

(2007) plantea cinco áreas de acción que permitirán legitimar el quehacer universitario, estas 

áreas son el acceso, la extensión universitaria, la investigación-acción, la ecología de saberes y 
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la universidad y escuela pública. A continuación, se hará foco en las tres áreas relacionadas con 

las funciones sustantivas que se mencionaron en los párrafos anteriores. 

En cuanto a la extensión universitaria se propone que las universidades participen 

activamente en la construcción de la cohesión social, fortalezcan la democracia, ejecuten 

acciones para evitar la exclusión social, la degradación ambiental y defiendan la diversidad 

cultural. La extensión de la universidad en la sociedad se debería fundamentar en el apoyo 

solidario para visibilizar y dar voz a grupos excluidos y discriminados. En cuanto a la 

investigación-acción y la ecología de saberes, se busca trascender la vinculación o extensión e 

integrarse al nivel de las funciones de investigación y docencia. En este marco, la investigación-

acción constituye una forma de desarrollar proyectos de investigación involucrando a las 

comunidades y a las organizaciones sociales populares. De esta manera se genera una 

articulación entre los intereses científicos de los investigadores con los intereses sociales 

(SANTOS, 2007). 

En acuerdo con Ferreira y Rocha (2020) la universidad tiene un poder transformador en 

la sociedad, es capaz de acoger demandas transversales, tiene la posibilidad de construir una 

conciencia pluralizada y dar lugar a nuevos valores colectivos. En consecuencia, la universidad 

está en capacidad de actuar de manera solidaria, contribuyendo a mantener el diálogo, la 

creación, el desarrollo y la difusión de proyectos sociales que responden a las demandas de la 

colectividad. En este escenario, los investigadores constituyen un puente que conecta la 

universidad con la sociedad, están encargados de establecer redes de colaboración entre 

profesores, estudiantes y socios externos en un proceso de intercambio constante de 

conocimientos. Este intercambio da lugar a investigaciones que al aplicarse aportan al bien 

común, al interés de la colectividad, combinando, a su vez con la función de docencia y de 

vinculación en diversas áreas del conocimiento. En consecuencia, se propone una mirada 

alternativa del quehacer universitario en la sociedad con especial atención en su función de 

generación de ciencia y tecnología desde una perspectiva participativa. Para ello, se da foco en 

la investigación que está vinculada al contexto social y aporta al proceso de innovación social. 

 

2.2 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y GESTIÓN SOCIAL 

Los procesos de generación de conocimiento tradicionalmente han seguido un modelo 

de insumo-producto en el que se garantiza al sistema científico recursos de diferentes tipos para 

obtener resultados que se puedan medir, como publicaciones, patentes, entre otros. Para este 

tipo de producción científica no son relevantes los resultados sociales de la investigación, en 

cierto modo, se asume que los beneficios de la ciencia se integran en la sociedad de modo 

natural u orgánico por lo que no hace falta la intervención de la política pública que los garantice 

(ALONSO et al., 2021). Las universidades como generadoras de conocimiento científico se 

alinearon a este modelo enfocándose en un conocimiento disciplinar que no requiere responder 

a las necesidades de la sociedad, un conocimiento que es jerárquico, homogéneo y cuya 

aplicación en el contexto social es irrelevante (SANTOS, 2007), generalmente cuando se 

consideran redes de cooperación, se limitan al desarrollo de investigaciones entre científicos de 

diferentes instituciones (MAURICIO et al., 2024). 

Para romper este esquema, surge la posibilidad de involucrar a los actores que forman 

parte del fenómeno que se investiga en la generación de conocimiento (BERGOLD, 2007). Esta 
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investigación es de carácter participativo, se integra a los coinvestigadores e implica un proceso 

de producción de conocimiento conjunto que da lugar a nuevas percepciones de los actores de 

la investigación (BERGOLD; TOMAS, 2012). Los primeros intentos de cambiar las prácticas 

de investigación hacia el enfoque participativo parecen surgir desde América Latina, con las 

investigaciones llevadas a cabo por Paulo Freire y posteriormente otras iniciativas de desarrollo 

con comunidades rurales (LENZ, 2012). Estas iniciativas participativas van de la mano con la 

restitución de procesos democráticos en la región, de donde surge el interés por incorporar a 

todos los sectores de la sociedad en los procesos de generación de conocimiento.  

En esta misma línea, desde la idea de fomentar la creatividad social, se busca que las 

personas afectadas e interesadas en un problema puedan trabajar de manera conjunta, se les 

ofrece los recursos para cooperar y las garantías para la adquisición y la comprensión de la 

información necesaria para que se tomen decisiones de manera consensuada (CHRISLIP; 

LARSON, 1994). Al considerar que la participación tiene lugar en una red social integrada por 

diversos actores, se plantea que la creatividad social busca tres fines; el primero, incluir de 

forma activa a nuevos participantes antes ignorados, lo que da lugar a la pluralidad y 

heterogeneidad de la red social.  Como segundo objetivo se persigue cuestionar la distribución 

del poder, cambiar los patrones asimétricos de distribución de todo tipo de recursos y estructurar 

una lógica democratizadora para decidir. El tercer fin consiste en modificar los valores 

motivando a replantear los discursos, fomentar la autocrítica y llevar a cabo deliberaciones de 

forma conjunta (MARTI, 2002). 

Tal como lo señalan Bergold y Tomas “la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

participativa puede considerarse como una prueba decisiva para el autoconcepto democrático 

de una sociedad” (2012, par. 10). Es así como, en este escenario de investigación participativa 

y creatividad social, se integra el concepto de ciudadanía deliberativa, este tipo de ejercicio 

participativo se basa en los derechos humanos y la soberanía popular. La ciudadanía 

deliberativa tiene en consideración la pluralidad, propicia la comunicación entre los miembros 

del proceso investigativo y plantea que, a través de esta comunicación, tiene lugar la 

deliberación. Al ofrecer un marco de justicia como la base para la investigación se garantizaría 

una participación en igualdad de condiciones (TENORIO; MONJE, 2010). En consecuencia, al 

llevar a cabo procesos de investigación participativa, se fomenta la ciudadanía deliberativa que 

está fundamentada en los principios de la gestión social. 

Para que tenga lugar esta acción comunicativa, Habermas (1979) plantea cuatro 

requisitos que son comprensibilidad, verdad, sinceridad y adecuación moral. De esta manera se 

da una legitimidad al acto comunicativo y se abre un diálogo entre los interlocutores. Hay un 

acuerdo intersubjetivo, comprensión mutua y consenso no forzado que determina lo que se 

decide, en este caso, en el proceso de generación de conocimiento. Estos aspectos se consideran 

la base de la investigación acción crítica, que busca la legitimidad y validez del proceso de 

participación en la esfera pública (HABERMAS, 1996; KEMMIS et al, 2014). La necesidad de 

integrar el enfoque crítico dentro de las prácticas que se llevan a cabo para generar nuevos 

conocimientos en donde se propicie un espacio comunicativo que dé lugar a este tipo de 

participación es una alternativa que visibiliza nuevos escenarios de producción científica y 

tecnológica. 
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Se propone que las universidades generen espacios comunicativos para llevar a cabo sus 

proyectos de investigación. Estos espacios comunicativos suponen un desafío para los 

investigadores que se han enfocado en las metodologías tradicionales desde una postura 

jerarquizada que busca “transferir conocimiento” de un actor a otro, o consideran una unidad 

de análisis a un grupo de sujetos que son personas con experiencias y saberes irrelevantes para 

generar este nuevo conocimiento. Es aquí donde la gestión social invita a tomar consciencia de 

la importancia de los otros, propone la ruptura del esquema monológico en la investigación, 

para transformar el espacio de interacción en un entorno donde la solidaridad comunitaria es un 

principio fundamental (TENORIO, 2016).  

El interés por empoderar a las comunidades que son parte del proceso de investigación 

puede tener lugar al fomentar esferas públicas desde las universidades, en donde los implicados 

en un estudio científico puedan integrarse de manera voluntaria y consciente, dentro de un 

marco de respeto mutuo. La gestión social enfatiza en la importancia de buscar el bien común, 

contrario a la búsqueda del interés económico o del mercado (en este caso se podría considerar 

las revistas científicas y los ránquines internacionales), los proyectos de investigación podrían 

aportar a la decolonialidad epistemológica, a la búsqueda de libertad (TENORIO; TAVARES, 

2020; SANTOS, 2009) y el fomento de la ecología de saberes (SANTOS, 2007). 

El espacio comunicativo se lleva a cabo cuando se identifican tres fases, una de 

inclusión, otra de control y la tercera de intimidad; estas fases buscan abordar diferentes tipos 

de problemas que permitan generar negociaciones en donde los participantes puedan expresarse 

y confiar entre sí (BERGOLD; THOMAS, 2012). Con la intención de que se abra la posibilidad 

de generar estos espacios de interacción se hace necesario romper cualquier estructura 

jerárquica, los participantes con formación académica o investigadores toman un rol de aliados, 

asesores, facilitadores o socios para los demás coinvestigadores (EVANNS; JONES, 2004). Se 

plantea entonces que los conocimientos de los actores entren en convergencia, el participante 

con estudios académicos es un apoyo que orienta, pero no toma las decisiones. El poder se 

distribuye entre los participantes; los conocimientos pueden ser distintos, pero logran integrarse 

(TENÓRIO, 2016).  

En este escenario la participación se da cuando existe la posibilidad de crear, gestionar, 

decidir y ser parte de todo el proceso. Entre los diferentes tipos de investigación participativa 

se señala a la IAP (Investigación Acción Participativa), la investigación cooperativa, la 

evaluación participativa (BERGOLD; THOMAS, 2012), entre otras denominaciones que puede 

tomar un proceso de generación de conocimiento en donde se integra a los diferentes actores 

en una organización en red. Procesos de co-diseño (SANDERS; BRANDT; BINDER, 2010) o 

co-producción (HESSELS; VAN LENTE, 2008) también podrían considerarse como 

investigación participativa si su gestión se fundamenta en los aspectos ya discutidos. En un 

escenario de producción de ciencia y tecnología que responda a necesidades locales, la gestión 

social ofrece la posibilidad del desarrollo participativo de territorios o de otras instancias que 

requieran la toma de decisiones colectivas (RODRIGUES; CANÇADO; PINHEIRO, 2020).  

En cuanto a otra metodología participativa que ha tomado relevancia en la última década 

se identifica a la Ciencia Ciudadana (SENABRE; FERRAN-FERRER; PRELLO, 2018); sin 

embargo, este tipo de investigaciones no necesariamente integra la participación de los actores 

a lo largo del todo el proceso de investigación es por ello que, como lo señalan Follet y Strezoy 

(2015), se podría considerar participativa cuando se refiera a proyectos de co-diseño, co-

creación o co-producción en donde los actores involucrados colaboran en las diferentes etapas 
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del proyecto de investigación que incluye la definición del problema, el planteamiento de 

hipótesis y la discusión de los resultados. En un espacio comunicativo que fomenta la 

democratización de la investigación y la producción de conocimiento de forma colaborativa. 

En la tabla 1. se presentan las principales metodologías participativas identificadas en 

la literatura que se alinean a los principios de gestión social. Cabe mencionar que para garantizar 

un proceso de investigación dialógico no es suficiente afirmar que se han aplicado alguna de 

las metodologías que se describen, hace falta indagar si efectivamente se han considerado los 

pilares de la gestión social en cuanto al interés bien comprendido, la esfera pública y la 

emancipación (CANÇADO, A., TENORIO, F., PEREIRA, 2019). Es necesario evidenciar si 

se ha llevado a cabo un proceso deliberativo para la toma de decisiones a través de discusiones 

inclusivas, transparentes y que propicien la igualdad de participación entre los actores 

involucrados en la investigación (VITAL et al, 2019). 

Cuadro 1. 

Metodología Características alineadas a la gestión social 

Investigación acción 

participativa 

Como lo señala Kemmis et al (2014) la IAP reconoce la capacidad de las personas 

que viven y trabajan en entornos particulares para  

participar activamente en todos los aspectos del proceso de investigación apoyados 

en la acción y el espacio comunicativos. Se busca lograr mejoras en las prácticas y 

los entornos de los propios participantes empoderando a todos los actores. 

Diseño participativo o 

co-diseño 

Este proceso de diseño involucra a diferentes actores en diversas actividades a lo 

largo del proceso de diseño (SANDERS; BRANDT; BINDER, 2010), se 

fundamenta en la participación e inclusión de una diversidad de actores 

promoviendo la democracia, se busca la acción y la reflexión a través de la 

cooperación con otros. 

Co-producción o co-

creación 

Es un proceso que busca producir bienes y servicios públicos con la participación 

de múltiples organizaciones y actores. Durose et al. (2012) señalan que la 

coproducción en investigación da lugar al empoderamiento de las comunidades y 

les ofrece un mayor control sobre el proceso de investigación, además les permite 

aprender y reflexionar a partir de su experiencia.  

Fuente: Elaboración de los autores (2023) 

 

2.3 UNIVERSIDAD E INNOVACIÓN SOCIAL 

Finalmente, es objeto de este ensayo realzar la misión de la universidad como promotor 

de transformaciones sociales que fomenten la equidad y la justicia social, en este sentido, se 

retoma la definición de innovación social desde su aspecto liberador como la gestión de la 

ciencia y la tecnología que busca empoderar a las comunidades, fomenta la participación 

dialógica en pro del bienestar común y la justicia social (MOULAERT et al., 2013;  PHILLIPS 

et al., 2014; CUI at al., 2017; TRACEY; STOTT, 2017; CHAVES; MONZÓN, 2018; 

DOMANSKI et al, 2019). En consecuencia, desde su función sustantiva de investigación, la 

universidad tiene la misión de aportar en el proceso de innovación social dinamizando espacios 

comunicativos que promuevan el ejercicio de la ciudadanía deliberativa.  
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En línea con la propuesta del conocimiento pluriuniversitario contextualizado y 

aplicable (SANTOS, 2007), se busca ofrecer una alternativa para responder con pertinencia a 

las necesidades sociales con base en los principios de la gestión social. La universidad misma 

podría convertirse en un espacio comunicativo que propicie acuerdos entre investigadores y 

usuarios o comunidad; un espacio transdisciplinario que integre los conocimientos internos y 

externos a través de diálogos y negociaciones en un entorno flexible y sin jerarquías. Este es un 

desafío que se está enfrentando, en algunos países de América Latina con mayor intensidad que 

en otros y visible a través de iniciativas concretas. En Ecuador se identifican algunos estudios 

que fomentan el empoderamiento de comunidades, en el área educativa (HERRERA et al, 

2022), en el área de la comunicación (HERRÁN GOMEZ et al, 2017), en el desarrollo urbano 

(SALMON et al, 2021; HUGO et al, 2018), en estudios relacionados con la geografía y la 

cultura (CARRION-MERO et al, 2022), entre otras investigaciones que aplican, 

principalmente, las metodologías de investigación acción participativa y co-diseño. 

En definitiva, la gestión social abre una puerta para que las innovaciones que se llevan 

a cabo con la participación de las universidades aporten al proceso de transformación social de 

manera concreta. Si bien, las iniciativas de investigación participativa responden a una 

complejidad que demanda un cambio de paradigma del investigador experto al asesor aliado, 

existe el interés por repensar las formas de generación de conocimiento e integrar el enfoque 

emancipador para cambiar el modelo hegemónico de insumo-producto y promover 

innovaciones con pertinencia social. En este sentido, se busca poner énfasis en que la gestión 

social persigue contribuir en el proceso de emancipación de los sujetos sociales 

(ALLEBRANDT; DE CARLI, 2023) y las universidades al promover investigaciones 

participativas se convierten en generadores del proceso de innovación social. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

En este ensayo se plantea la importancia de integrar un enfoque participativo en los 

procesos de innovación de manera que la gestión social sea el pilar que facilite llevar a cabo 

investigaciones participativas desde las universidades. De esta manera se invita a integrar una 

reflexión crítica sobre la generación de ciencia y tecnología en la que participan las 

universidades. Además, se han articulado los principios teóricos de la gestión social con la 

investigación participativa para ofrecer herramientas que promuevan espacios comunicativos 

en los escenarios académicos.  

Ante los retos que las instituciones de educación superior enfrentan en la actualidad, se 

hace necesario cambiar los esquemas de gestión estratégica hegemónicos en los procesos de 

investigación que se limitan a medir la producción de ciencia y tecnología en términos de 

publicaciones y patentes. Estos esquemas fomentan entornos de competencia entre los 

investigadores y las universidades, además fortalecen una racionalidad instrumental que se 

enfoca en contar publicaciones y evaluar a los investigadores en términos de su producción 

científica independientemente de su aplicabilidad a la realidad del contexto social. No se toma 

en cuenta si dichas investigaciones responden a las necesidades locales o aportan a resolver las 

problemáticas de grupos vulnerables.  

Se propone integrar la gestión social dentro y fuera del contexto universitario, 

reflexionar sobre el porqué de la investigación y el para qué de sus resultados. De manera que 
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se pueda fomentar entornos de colaboración y diálogo. En este sentido, se requiere promover 

proyectos de investigación que apliquen metodologías participativas en los que se visibilice y 

escuche a todos los actores involucrados y se desarrolle una investigación con y para la 

sociedad. 
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