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Introducción

En las Universidades, las innovaciones 
tecnológicas se convierten en posibilidades para 
el planteamiento de proyectos que permiten 
dinamizar acciones conducentes al mejoramiento 
de las condiciones de vida de las comunidades con 
que se entra en contacto a través de las actividades 
de docencia, investigación y extensión que llevan 
a cabo los docentes vinculados a las Instituciones 
de Educación Superior (Escobar, 2017; Garnica y 
Franco, 2021). Estos proyectos implican el trabajo 
con los actores involucrados en las problemáticas 
y necesidades de las comunidades, como un 
ejercicio de transferencia de capacidades que 
promueven un mejor vivir, desde la escucha de 
múltiples perspectivas y percepciones acerca 
de los contextos en los que se plantean los 
proyectos. Es por ello, que se hace necesario el 
abordaje de cada proyecto desde metodologías 
que permitan ir avanzando en su ejecución, con 
el fin de asegurar un proceso adecuado que lleve 
a encontrar soluciones y a satisfacer necesidades.
Como ejemplo de las comunidades a las que 
van dirigidos los proyectos se encuentran las 
educativas, las científicas, las rurales, las urbanas, 
entre otras; con las cuales desde las Instituciones 
se tienen responsabilidades formativas, sociales, 
culturales, políticas y económicas (Fernández, 
Cruz y Morales, 2018, Pérez et al., 2019); 

Introduction

In Universities, technological innovations 
become possibilities for the proposal of projects 
that allow dynamizing actions leading to the 
improvement of the living conditions of the 
communities, where contact happens 
through the teaching, research and extension 
activities, carried out by teachers linked to Higher 
Education Institutions (Escobar, 2017; 
Garnica and Franco, 2021). These projects 
comprise working with the actors involved in 
the problems and needs of the communities, 
as an exercise in transferring capabilities that 
promote a better life, from listening to 
multiple perspectives and perceptions about the 
contexts in which the projects are proposed. That 
is why it is necessary to approach each project 
from methodologies that allow progress in its 
execution, in order to ensure an adequate process 
that leads to finding solutions and satisfying needs.
As an example of the communities where projects 
are aimed,  there are educational, scientific, rural,  
urban, among other communities; with which 
the Institutions have training, social, cultural, 
political and economic responsibilities (Fernán-
dez, Cruz and Morales, 2018, Pérez et al., 2019); 
responsibilities that lead us to think of 
more promising and hopeful futures for 
humanity, in which more inclusive, 
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responsabilidades que llevan a pensar en futuros 
más prometedores y esperanzadores para la 
humanidad, en los que se emergen escenarios más 
incluyentes, diversos, equitativos y sostenibles, 
que beneficien tanto a los seres humanos 
como al ambiente, con proyectos que generen 
soluciones alternativas y novedosas enfocadas en 
facilitar el logro de ciertos objetivos, a partir de la 
transformación de tecnologías, técnicas, procesos, 
productos y estructuras organizacionales, con el fin 
de resolver una problemática o dar mejores respuestas 
a una necesidad, lo que lleva a generar cambios en 
los valores, las organizaciones, los paradigmas o la 
manera de entender o hacer las cosas (Alpizar, 2018).
Esta búsqueda de alternativas parte de la 
apropiación de los contextos particulares donde 
se implementaran las innovaciones, proceso en el 
que se incorporan saberes locales que empoderan a 
las comunidades beneficiarias (Del Castillo, 2018; 
Herrera et al., 2018; Arias y Jaillier-Castrillón, 
2019; Fenoglio, 2019; Giraldo-Gutiérrez, Ortiz-
Clavijo y Zapata, 2020); alternativas que pueden 
valorarse desde el impacto que tienen sobre las 
condiciones de vida existentes, desde su utilidad 
social, desde las experiencias producidas y desde 
los conocimientos emergentes; como ejercicio de 
una construcción colectiva de conocimientos, 
relaciones, saberes y emociones, que parten de la 
cooperación entre diversos actores y sectores para 
llegar a acuerdos, para compartir información 
e intencionalidades, en fin, para alcanzar los 
objetivos propuestos en cada proyecto innovador 
(Romero, Suárez y Rodríguez, 2018; Núñez-
Michuy et al., 2021).

Innovaciones tecnológicas en la educación 
universitaria

Los proyectos de innovación tecnológica, 
plantean sus objetivos desde la caracterización 
de las problemáticas, necesidades y contextos 
en los que emergen una serie de dificultades; y 
son referentes para el desarrollo de innovaciones, 
que luego de implementarse han de pasar por 
el análisis de los resultados obtenidos, para 
establecer si se cumplió o no con las expectativas, 
se dieron o no soluciones, se promovió o no la 
participación, la diversidad y la equidad, se 

diverse, equitable and sustainable scenarios 
emerge, which benefit both human beings and 
the environment with projects that generate
alternative and innovative solutions 
focused on facilitating the achievement of certain 
objectives, based on the transformation of 
technologies, techniques, processes, products, and 
organizational structures, in order to solve a 
problem or give better answers to a need, 
which leads to generating changes in values, 
organizations, paradigms or the way of 
understanding or doing things (Alpizar, 2018).
This search for alternatives starts from the 
appropriation of the particular contexts where 
the innovations will be implemented, a process 
in which local knowledge is incorporated and 
then empowers the beneficiary communities 
(Del Castillo, 2018; Herrera et al., 2018; Arias 
and Jaillier-Castrillón , 2019; Fenoglio, 2019; 
Giraldo-Gutiérrez, Ortiz-Clavijo and Zapata, 
2020); alternatives that can be valued from the 
impact they have on existing living conditions, 
from their social utility, from the experiences  
produced  and  from emerging knowledge; as an 
exercise in a collective construction of knowledge, 
relationships, knowledge and emotions, which
are based on cooperation between various 
actors and sectors to reach agreements, to share 
information and intentions, in short, to
achieve the objectives proposed in each 
innovative project (Romero , Suárez and Rodrí-
guez, 2018; Núñez-Michuy et al., 2021).

Technological innovations in university 
education

Technological innovation projects set their 
objectives from the characterization of the 
problems, needs and contexts in which a series 
of difficulties emerge; and they are references 
for the development of innovations, which after 
being implemented have to go through the 
analysis of the results obtained, to establish 
whether or not expectations were met, 
solutions were given or not, participation 
was promoted or not, diversity and equity, 
whether or not others were recognized as well 
as the own subjectivity (Orellana and Balse-
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reconoció o no a los otros y a la propia subjetividad 
(Orellana y Balseca, 2020; García-Gutiérrez y 
Corrales, 2021); subjetividades que perciben si 
las posibilidades brindadas desde los proyectos, 
permitieron el desarrollo de sus potencialidades, 
satisficieron sus necesidades en lo físico, lo 
psicológico y lo social (Robles-Espinoza et al., 
2016); percepciones que impactan la intimidad, 
lo emocional, la seguridad, la productividad, la 
salud, lo material, el ambiente físico, el entorno 
social y las relaciones con los otros.
Desde los proyectos de investigación, las 
Instituciones de Educación Superior establecen 
relaciones con comunidades, al ofrecer 
alterativas para conocer, interactuar y expresar y, 
al fomentar la participación plena en las esferas 
social, cultural, política y económica (Guerrero 
et al., 2019); acciones que permiten la superación 
de dificultades asociadas a factores como la etnia, 
la ubicación geográfica, la estructura social, la 
globalización, los conflictos sociales, los hábitos 
o la apariencia (Cuevas, Véjar y Rojas, 2018).
Con estas acciones, los proyectos encuentran su 
contexto y pertinencia, al identificarse elementos 
y asuntos críticos que, al ser abordados por 
las Universidades, las llevan a cumplir su 
compromiso con los entornos a los que se 
vinculan, y a proyectar perspectivas de análisis 
que den cuentan del impacto generado por cada 
innovación tecnológica en la que se articula el 
trabajo interdisciplinario como convergencia de 
disciplinas, conocimientos, visiones y sentires, 
en el contexto de un siglo XXI cada vez más 
complejo. Es por ello, que se hace cada vez 
más necesario que las Instituciones incorporen 
como objetos investigativos, complejidades que 
demandan el diseño de proyectos sostenibles, la 
apropiación social de soluciones y la producción 
de conocimiento, para atender a múltiples 
requerimientos, exigencias y dominios de 
conocimiento, propios de escenarios en los que 
se requiere mayor transparencia informativa, 
participación, equidad y formación que brinde 
bienestar social (Pulido, 2017; Tarqui, 2017; 
Alpízar, 2018; Bastidas y Zúñiga, 2018; Ocampo 
y Cruz, 2018; Buelvas, 2020; Salcedo, 2020; Loja, 
2020).

ca, 2020; García-Gutiérrez and Corrales, 2021); 
subjectivities that perceive if the possibilities 
offered by the projects allowed the development 
of their potentialities, satisfied their physical, 
psychological and social needs (Robles-Espinoza 
et al., 2016); perceptions that impact 
intimacy, the emotional, safety, productivity, 
health, the material, the physical environment, 
the social environment and relationships with 
others.
From the projects, Higher Education 
Institutions establish relationships with 
communities by offering alternatives to know, 
interact and express and, by promoting full 
participation in the social, cultural, political and 
economic spheres (Guerrero et al., 2019); Actions 
that allow overcoming difficulties associated with 
factors such as ethnicity, geographic location, 
social structure, globalization, social conflicts, 
habits or  appearance (Cuevas, Véjar & Rojas, 2018).
With these actions, projects find their 
context and relevance, by identifying critical 
elements and issues that, when addressed by 
Universities, lead them to fulfill their 
commitment to the environments to which 
they are linked, and to project analytical 
perspectives that account for the impact 
generated by each technological innovation in 
which interdisciplinary work is articulated as a 
convergence of disciplines, knowledge, 
visions and feelings, in the context of an 
increasingly complex 21st century. That is why it is 
becoming increasingly necessary for Institutions 
to incorporate as investigative objects, 
complexities that demand the design of 
sustainable projects, the social appropriation of 
solutions and the production of knowledge, 
to meet multiple requirements, demands and 
knowledge domains , typical of scenarios in which 
greater information transparency, participation, 
equity     and     training    that     provide    social     well-being is 
required (Pulido, 2017; Tarqui, 2017; Alpízar, 2018; 
Bastidas and Zúñiga, 2018; Ocampo and Cruz, 
2018; Buelvas, 2020 ; Salcedo, 2020; Loja, 2020).
Finally, it is worth mentioning some realms 
in which technological innovation projects 
have been implemented, as a reflection of the 
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Para finalizar, cabe mencionar algunos ámbitos 
en los que se han implementado proyectos de 
innovación tecnológica, como reflejo de los 
planteamientos hasta aquí descritos. (1) En el 
ámbito de la seguridad alimentaria, es imperiosa 
la producción de alimentos de manera sostenible, 
con el propósito de hacer que las comunidades 
cuenten con condiciones que les permitan llevar 
una vida activa y saludable (Velásquez, 2017). (2) 
En el ámbito del acceso al agua potable, ha de 
asegurarse este derecho para que las comunidades 
tengan una vida digna al contar con sistemas de 
producción y distribución adecuada del agua 
(Buelvas, Calderón y Rojas, 2020). (3) En el 
ámbito de la educación, se requiere el diseño 
de amientes mediados por las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) enfocados 
en las características de las poblaciones que se 
forman (Hernández, Gómez y Fonseca, 2020). (4) 
En el ámbito de la gestión de riesgos y desastres, 
para la prevención de situaciones que puedan a 
poner en peligro la vida de los seres humanos 
(Ruíz et al., 2020). (5) En el ámbito ambiental, 
la atención a situaciones que implican atender la 
necesidad de adaptarse a condiciones hídricas y 
meteorológicas que pueden afectar el bienestar 
de diversas comunidades (Vargas et al., 2020).
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