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Obaefyatorlo de oportunldades y estrategias de Innovaci6n aplicadaa al
desarrollo local de las unldades de rlego del municipio de Compostela,

Nayarit

"FJ ~J""dWJ ,ftctt1llO" mjiJca Me:b Q 1m OfJOffWfidadt~qw Q 10'pffJhlr1ltQS Partr tk /0 prelltlJO« que 10 soIucilH'r
.IOlfprobl~1I'ttIIpnvlrnrddtos Prrorlapf'O\Jt.cltalftlmlodelmoponunJdtadnprodMC'tlTftllados

PturDnl,,*~.(I909·200~)

RESUMEN

EI contexto en el media Nral de M6xico as complejo y 58 conjugan diferentes posturas
cuando 58 habIa del desarrollo regional; esto aunado aI entomo social. econ6mico,
poIltico,ambientalyculturalquepermeaatodaLasocledadendondeLadisyuntivaest8
en encontrarlasformasmasviables posibles para que el medio Nralse desarroUede
manera equitativa y permanente, respetando La autonomla de los actores locales como
sujelosde au propiodesalTOllo. EI interes porrealizarLa presenleinvestigaci6n surge
en especIfico con La "AsociaciOn de Usuarios de las Unidades de Riego del municipio
de Compostela. A. C:; (ASURCO. A.C.J. del Estado de Nayarit. al identiflC8r que el
dilema deriva del contexto oportunidad-organlzaci6n-entom<Hl1ercado del presente y
Muro de esta OfglInlzaci6n. dado que, los motivos principales para fortalecer su
desalTOllo son: tiene un alto potencial humancrproductivo-territorial; cuenta con un
aglomerado de alrededor de 2000 socios y con una superficie cultivable de alrededor
de 10.000hact~reescondiferentesdestinO$productivosdentrodelosquedestacanen

orden de importancia por la superficie cultivable: b8sic0s (malz. frijot, sorgo para
grano), frutales (mango. guantlbana, yace, pl8tano y pinal. hortalizas (sandia); edemas
de encontrarse en el corredorturlstico de La RivieraNayarit,con unaltopotenciaJ para
Lademandadeprodudosagropecuarios.M6xicoantelosprocesosdeglobalizaci6nde
Iosmercados,sevolvi6masreguladorynormativo, situaci6nqueoblig6alprodudor
agropecuario a entrer en esquemas de mayor competitividad y con economies de
escala, para asl tenar mayor poder de negociaci6n e inmersi6n competitiva en el
mercado. Elobjativocleestainvestigaci6n consiste en alcanzarel desarrollo integral y
regional,con base en una estrategia fundamental mediante laaplicaci6n deconsultorla
especiallzada,haciandousodeun instNmentodeobservaci6n deoportunidaclesyde
un mecanism08 que permita La generaci6n de sistemas de innovaci6n pera la gesti6n
eficaz y eficiente de Ia operaci6n de ASURCO.A.G., con el reto de obtener una
ampress coIaborativa y competitiva local y regionalmente, que conlleve La creaci6n de
multiples beneficios, tanto al Estado de Nayarit como el mejoramiento de la calidad de
vidadesusmiembrosydesusfamilias,detonandoen consecuenciaeldesarrollo de la
regi6n mediante la generaci6n de empleos estables y remunerados.

Pal.bras Clave: O~rvatorio,oportunidades, innovaci6n, desarrollo local, consultorla,
gesti6nybieneslar.



Observatory opportunities and innovation strategies applied to local
development Irrigation units in the municipality of Compostela, Nayarit

"ThodfectiveaecutiveC~moreopportunibCltiwlproblems.PlIrIoCtheprem1gethatthesolutionoCche

probkmsprcvCldSdam08eButcheexploil4lionoCopportumbCIproc!ucesn:lIuh."
Pder I)ruc"'r (1909-200S)

ABSTRACT

The context in rural areas of Mexico is complex and combine different positions when
discussing regional development; this coupled with the economic, political,
environmental,socialandculturalenvironmentthatpermeatestheentiresocietywhere
the dilemma lies in finding the most viable ways possible foc rural areas to develop
equitable and permanent manner, respecting the autonomy of the actors local as

subjects of their own development. The interest in peIforming this research arises in
particular with the "Association of Users of the Irrigation Units in /he municipality of
Compos1e1a, AC"; (ASURCO, ACJ, State of Nayarit, to identity the dilemma stems from
the context chane:e-organization-environment-market of the presant and future of this
organization, since the main to strengthen its development reasons are: high human
potential territoria~productive; It has a duster of about 2,000 partners and a cultivable
area of about 10,000 hectares with different produclionlocationswithinthat sland out in

importance by arable land basic (com, beans, grain sorghum), fruit ( mango, guava,
jackfnJit, banana and pineapple), vegetables (watermelon); besides being in the tourist
conidorofthe Riviera Nayarit, with a high potential demand for agricultural products.

Mexico to the globalization of markets, became more regulatory and policy, a situation
that forced the farmer to enter into schemes increased competitiveness and economies
of scale in order to have greater bargaining power and competitive market dip. The
objective of this research is to achieve the comprehensive and regional development,
based on a fundamentel strategy by applying specialized consulting, using an

observation instrument of opportunity and a mechanism that allows the creation of
innovation systems for effective and efficient management of the operation ASURCO,
AC. with the challenge of getting a conaborative and competitive company locally and

regionally, that involves creating multiple benefits, both the Stele of Nayarit as
improving the quality of life of its members and their families, thus detonating the
developmentofthe_regionthroughthecreationofstable,high-payingjobs.

KeyworrU: Observatory opportunities, innovation, local development, consulting,
management and welfare.



INTRODUCCI6N

EI interes por realizar Is presente investigaci6n surge en especifico con la

•Asociaci6n de Usuarios de las Unidades de Riego de/ municipio de Composte/a.

A. C."; (ASURCO. A.C.). del Estado de Nayarit. al identificar que el dilema deriva

del contexto oportunidad-<>rganizaci6n-entomo-mercado del presente y futuro de

esta organizaci6n. dado que. los motivos principales para fortalecer su desarrollo

son: tiene un alto potencial humano-productivo-territorial; cuenta con un

aglomerado de alrededor de 2000 socios y con una superficie cultivable de

alrededor de 10,000 hectareas con diferentes destinos productivos dentro de los

que destacan en orden de importancia par la superficie cultivable: bSsicos (maiz.

frijol, sorgo para grano) , frutales (mango, guanabana. yaca, pUltano y pilla).

hortalizas (sandia); ademas de encontrarse en el corredor turistico de la Riviera

Nayarit. con un alto potencial para la demanda de productos agropecuarios

Mexico ante los procesos de globalizaci6n de los mercados. sa volvi6 mas

regulador y normativo, situaci6n que oblig6 al productor agropecuario a entrar en

esquemas de mayor competitividad y con economias de escala, para asi tener

mayor poder de negociaci6n e inmersi6n competitiva en el mercado.

La investigaci6n pretende aplicar un enfoque metodol6gico mixto, con la

priorizaci6n de la informaci6n cualitativa sobre la cuantitativa no dejando fuera la

actuaci6n y la percepci6n de los actores involucrados en el estudio. Entendiendo

que la realidad debe ser percibida y entendida de manera integral a partir de

determinados contextos de manera processl, planteando la interrelaci6n entre el

investigador y los actores involucrados en la presente investigaci6n.

Contextualizando' la causalidad de la problematica focalizada dentro de las

realidades de la organizaci6n objeto de estudio, tendiendo mas a la comprensi6n

delaproblematicaquedelacausalidad



Problema:

EI hombre recientemente ha perdido capacidad para sobrevivir, ante un entorno no

s6lo de turbulencias sociales, econ6micas y politicas, sino de los da"'os

c:oIaterales que han surgido e impaetado, dado el uso de las tecnologias

empleadas par la humanidad, con el fin de alimentar y salvaguardar sus deseos y

creencias en el contexto del sistema capitalista del mercado actual. Nos

encorrtremos en una realidad que amenaza dia a dia la capacidad de observar y

strapar las oportunidades en dichos mercados, dado el insuficiente talento

presente en las organizaciones agro empresariales para generar un conjunto de

innovaciones sistemicas que permitiran sostener el ritmo de crecimiento y

desarrollo local y regional.

EI reto de aprender at dilema de la logistica obvia de la oferta y demanda del

mercado, asl como rescatar y destacar el paradigma de los deseos y creencias

que se ocultan en Ia transacciones de los mercedos locales, regionales y gloOOles,

con at objetivo de encontrar ventajas competitivas por diferenciaci6n via

innovaci6n y la busqueda de colaboraci6n institucional, para hacer frente al uso la

influyentes tecnologias digitsles de la informaci6n y la comunicaci6n, que

permitinfln pasar de un mercado con consumidor promedio a un mercado con gran

potencial de diferenciaci6n, 10 cual facultara convivir con los grandes mercedos de

commodities. Como se muestra en el cuadro 1.

En el cuadro 1, se muestra la segmentaci6n del contexto de relaciones entre el

productor y el consumidor, que bajo ciertas condiciones de mercedo podrsn

satisfacer sus creencias y desaos respectivamente. La idea es provocar al

productor intervenir en el dise"'o de alternativas de productos, de acuerdo a sus

preferencias y aceptabilidad en forma oportuna. Este contexte de operaci6n 0

gesti6n de crear innovaci6n, se requiere nuevos paradigmas de educaci6n,

capacitaci6n y entrenamiento de los productores, es decir, dar salida viable al

dilema educativo versus aprendizaje (EVA), que permilira asegurar a la comunidad

la creaci6n de 8U propio ambiente digital de aprendizaje en la nube (ADAN), con el



desafio de oonvertir el conocimiento basura acumulado universalmente en

conocimiento util, aplicado a la generaci6n de bienestar social

Cuadra 1. Convergencias de ideas de investigaci6n
ConvergencialV Convergencialll I

Innovaco6n generada para Inno.VaCl6nforjada para I
alraparlaoportun,dad atraparoportunldades

Con-..do globalmente localmenle.,= .~=:;:::~ 'sahs;~':~=a:arr:UcfOS I
Multttud:N+l Diferenco8ctOn N-l I

f'nIductof I EV~~~N;}- I
(C~ Educaci6nversusAprendiz8je --

IAmbienleDigit81deAprendiZ8je=- _:,;:-..:,:"::N,,,".~::~:::::, I
IIMgInedo alraparl8s0portunldades p ldecapa

'P=:;'~;i::OO~' :E=::~~;;

ee-umJdor
(0..-)

_ ...1..- _

Como es de conodmiento a 10 largo de las vastas regiones que conforman nuestro

pais, existen diferentes formas organizativas econ6mico-agropecuarias, por parte

de los productores, mismas que han servido como plataforma para allegarse de

ciertos apoyos y ser participes de diversos programas gubemamentaies. Sin

embargo, esto va mas alia de una simple organizaci6n; la falta de sentido de

pertenencia, come:> presentan la mayoria de organizaciones agropecuarias, han

disminuido su participaci6n en forma decidida en la oonformaci6n e integraci6n de

su propiodesarrollo.

Se crearon y se siguen creando, no de manera proactiva, sino mas bien de

manera reactiva, al no encontrar quian provoque ese cambio estructural del cual

estan avidas para dar inicio al desarrollo tan deseado por cualquier individuo que

quiere de manera organizada cambiar las formas de producci6n de una manera



ordenada y aprovechando al m8ximo las recursos escasos de su entomo. Lo

anterior, en annonfa con el medio ambiente con la finalidad de obtener un

beneficio econ6mico remunerado de manera colectiva.

Habfando especlficamente de la unidad de estudio, que sa situa en la regi6n

ec:on6mica costa sur del Estado de Nayarit, concrelamente en el municipio de

Compostela, al igual que otras organizaciones, no han podido incursionar de

manera constante en el mercado de produclos agropecuarios que se demandan

en el mercado local y regional. Por 10 que sa plantea encontrar la congruencia

entre la forma asociativa de ASURCO. AG., la colaboraci6n entre sus asociadas,

sus estratagias de innovaci6n aplicadas a la producci6n, con impacto en su

credmiento econ6mico sostenido y sustentabfe del mercado de productos

agropecuarios de Is zona Vallarta-Riviera Nayarit, como base principal para la

delonaci6n del desarrollo de la comunidad en mejorar su estado de bienestar, con

impactoregional.

Es decir, la organizaci6n ASURCO. AG. partira desde su posici6n actual,

Convergencia I, y tendril un proceso de capacitaci6n y entrenamiento continuo

para lIagar a la Convergencia IV. Se preve que dicha experiencia de aprender a

desaprender, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a extender,

eslaria mejor posasionado, para generar sus expectativas de desarrollo frente a

las turbulencias del mercado global actual.

Preguntas de Investlgaci6n:

Por 10 anterior, uno de los muchos cuestionamientos que dieron rumbo a esta

investigaci6n tue pensar:

• l,Por que e~ necesario educar, capacilar y entrenar a los productores de

ASURCO,AC?

• l,Cual serla el contexto de aprendizaje y el ambiente de aprendizaje y

cuales serfas las capacidades y competencias por adquirir?

• l,Que instrumentos de aprendizaje sa utilizarla para gestionar el proceso de

aprendizaje?



• l.C6mo se observarian las oportunidades potenciales de crecimiento y

desarrollo?

• l.D6nde se creartln los paradigmas de innovaci6n para la generaci6n de

riqueza y bienestar via oportunidades e innovaci6n?

• l.Quienes participarian en el paradigma de aprendizaje y su articulaci6n

institucional para el Iogro de una ventaja colaborativa y competitiva?

• l.Cuanto tiempo se emplearia para formar a los productores en gesti6n del

conocimientoeinnovaci6n?

• l.D6nde realizaria el entrenamiento los procesos de aprendizaje

CXllaborativo en innovaci6n?

Objetlvo General

EI objetivo general de esta investigaci6n consiste en alcanzar el desarrollo

integral y regional, con base en una estrategia fundamental, esto es,

mediante la aplicaci6n de consultoria especializada. haciendo usa de un

instrumento de observaci6n de oportunidades y de un mecanismos que

permita la generaci6n de sistemas de innovaci6n para la gesti6n eficaz y

eficiente de la operaci6n de ASURCO,A.C.. con el rete de diseilar una

empresa colaborativa y competitiva local y regionalmente, que conlleve la

creaci6n de multiples beneficios. tanto al Estado de Nayarit, como el

mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros y de sus familias,

detonando en consecuencia el desarrollo de la regi6n mediante la

generaci6n de empleos estables y remunerados.

Objetlvos Eapecfficos

• Especificar la genesis y evoluci6n hist6rica del desarrollo econ6mico local

• Describir las politicas publicas enfocadas al desarrollo en las

organizaciones agropecuarias en el contexto estatal, regional y local.

• Identificar los elementos que potencializan el desarrollo de capacidades en

la organizaci6il rural ASURCO. A.G. para su evaluaci6n.

• Identificar el santido de pertenencia de los asociados en ASURCO. A. C. Y

sus efectos en el desarrollo de la organizaci6n.



• Estableoer la importancia de la consultoria especializada como ente del

desarrollo de la organizaci6n agropecuaria.

o HIp6tesis

• 51 sa apoyan a las instituciones de la tetre-helice sociedadilobiemo

universidad-ilmpresa con mecanismos de aprendizaje y genereci6n de

ideas dirigidas al desarrollo de nuevas estructuras organizacionales cuya

funci6n sa oriente a concretar la competitividad y la colaboreci6n en el

mercado de productos agropecuarios, entonces la funci6n articuladora

tendra posibilidades de crear valor en Ia administraci6n en cada una de

estas instancias pare impulsar tres grendes desafios la capacidad de

observar, innovar y orientar la facultad de generaci6n de riqueza y su justa

contribuci6n y distribuci6n al bienestar social.



CAPiTULO I

EIMetodo

"No qul.Hero con "" e~'cnluaJrorrories a (J/rQJ eI pen.JilJr. m6, hu.~n, $1 fucro fH,·"hle
e!}"'''IJ/orllJlnlfner~nsom/l'",nfl'roplO~

Dr LudwigWittgenstrin

De acuerdo con la filosofia y tipologia de los metodos de investigaci6n de las

ciencias sociates y econ6micas etaboradas par Miguel S. Valles (2003) 1 como se

indica en el cuadro 2, se resume tas cuatro posibles vias para iniciar el trabajo de

investigaci6n.

Cuadro 2. Tipologfa de procedimientos analfticos de datos

1/
~)

Teniendo como base el concepto de M. Valles la investigaci6n de Jon Elster

(2010)3 permite amptiar la visi6n de los posibles metodos utilizados por la

I Valin. MJcud 8. (2003) TtcnJca, CUaJilnlrva, dt' /"W"'J(fJr"On IItH'lul R~.Jlr(lOn ",rtddnlt't1f./C'lI "prtktku prop.tlonal hlJf,lnal
~~~:: ESflIt'iI 1· Ramprn.on

) Elster. Jon. (2010) LQ erpllcQcMn del CfJmp(lrfam/~nW soc/al M6:r mal'as y lornll/o.t pom /Of nrnn(U mnakt
EduonalGcdJ.. MeXlCO.pp 25-46.yJII.J27



comunidad cientifica al proponer el uso del Sistema UnificBdor de Anallsfs

Transdisciplinario como una guia para la elecci6n del metodo de investigaci6n en

funci6n de la perspectiva y la intervenci6n del observador, y de cada fase de

investigaci6n involucrando disciplinas como la psicologia. sociologfa, economia,

historia, antropologfa 0 politica. Y Que de manera deconstructiva se asume la

complejidad de los retos de la administraci6n publica, dando lugar a una

transdisciplina robustecida. como se muestra en el cuadro 3'

Cuadra 3. Sistema unificador de analisis transdisciplinario

...:.:..= ~....~ = L'

=

F...",.:.labof.c16nJlfOllIa con.poyo do V...... MlguolS. (2003) conlnform.<kln do EIaW-,. Jon (2010)yCollla.JIII
(2003)'

·VaIIn.MIpoI&(200J)Op.('iI.



Dado el interes de la investigaci6n sa emplea en 10 general el metoda

interpretativo-exp!oratorio, con la intenci6n de tener un medio comparativo

constanta de analisis, y en 10 particular se emplea el protocolo 'Invesiigaci6n y

Evaluaci6n de Sistemas en Administraci6n PUblica y Privada, IESAPP" de J. l.

Rulz y col. (2003. 2004)7 Y I; el cual establece al principio una opini6n razonada de

la complejidad de un problema 0 desafio y continua con la percepci6n del

fen6meno dentro de un proceso de estruduraci6n iterativa y permanente. hasta

formular una tasis basica.

EI Prolocolo IESAPP sa ejecuta en cuatro espacios de trabajo: el observatorio, un

laboratorio. el seminario y un consultorio. con el objeto de crear un ambiente

donde los actores involucrados en el proceso de investigaci6n a lraves de la

aplicaci6n de las siete D 's: diagn6stico. divisi6n, delimitaci6n. definici6n.

desarrollo. documenlaci6n y divulgaci6n, se obliguen a observar cuatro conductas:

Aprender a desaprender. aprender a aprender. aprender a emprender y aprender

a extender. como sa muestra la secuencia del cuadro 4

1.1 Aplicaci6n de las Slate D'as

··Lo.",aljOIwuatkl.lgIoXXlllOltrdltaq••llo.qw""ltponl..,.v
e$crtblT.Jino/osqu~nopuNQ/faprtnck,.tkJaprtJtderyvolwraopl'tnder.·'

AIviJl Tom.. AUUlI" de H.lwcktkljulWY> Crudo po< S<oll
Tborpo",Co..oprMarCOlflOEllUtrUf. (2001~

Aprender a desaprender el conocimiento acumulado y generalmente empleado,

par un pensamiento potencialmente generador de innovaciones, aplicado al

beneficio de la sociedad. Donde la inteligencia heuristics guie el interEts a seguir.

es deck guie el transite del sendero por recorrer hasta alcanzar el sar, y no

desviamos par caminos que nos distraigan por hechos interasantes, que nos

aparten del inter-es propuesto. Debe predominar la intuici6n y la imaginaci6n, mas



que 10 racional. Con la intenci6n de percibir, asimilar y apropiarse de nuevos

conocimiento que permitan generar el diagn6stlco, divlsl6n, delimitaci6n y

deflnlcl6n del problema, en funci6n de tres variables: ambiente organizacional,

actitud del individuo y alineaci6n cultural via innovaci6n.

"LDilNCOifllrtnterfterrCOlllrtJaprmdizo1ers
A
==:"

C""porSc:ouThorpcCDCo-~MarCO_El/u", •. (200J)

Aprender a aprender nuevas formas de adquirir conocimientos Utiles. Destaca el

uso de la inteligencia mOOnal e intuitiv8. que induce a dar congruencia social,

econ6mica, politica. tecnol6gica, juridica. atica, estatica y ambiental al nuevo

conocimiento. Con el objeto de construir las pautas del desarrollo organizacional

con una visi6n competitiva y cooperativa, observando los principios que rigen la

administrsci6npublica.

·Alli,.,coltt:Hrtbrtf(lltq"caco_tr&Ultrror,.s.,./qw~"IIItCQ"at:."'naJa··

Thooclo,.. R-..Il ClUcIo por
Sc:ouThorpc ... CIHtto~S(JT<OIrfOEUt• .u.(2001)

Aprender a emprender acciones concretas con el conocimiento Util generado.

Sobresale la aplicaci6n de la inteligencia instrumental, la cual permite el proceso

de verificaci6n del proceso de investigaci6n y en consecuencia documentar el

paradigma de la evoluci6n, revoluci6n, resiliencia y renovaci6n del conocimiento.

"l..Dsp'noNUJolowllloquttJlOItpnpof'tldasparaver
RalphWaJdoE....notIC,tadopor

Sc:ouThorpc ... Ctl""'~fUQrro"",EUt#Wt(200n

Aprender a extender el conocimiento obtenido del proceso de investigaci6n al

sector publico y privado via consultoria. Destaca la aplicaci6n de la inteligencia

emocional, de tal suerte que facilite superar las etapas de exposici6n y

posicionamiento de la investigaci6n, para impulsar las fases de crecimiento y

desarrollo que coalleve el compromiso a dlvulgar las experiencias y nuevos

conocimiento generados a otras comunidades del pais.



1.2 Estructura del protocolo de ulnvutigBcl6n y Eva/uBci6n de Sistemas en

Admlnlstracl6n Publica y Prlvada"

·GraciasQ,,,.. coru,",)C~Ios<k"'SO)'O<kQI,."'otrvos.po'Q.Il",,,rod...rlIo<k

nls;s"_.F-.iemlExprus"""-n"cv_tttJequ/VOCtIClonnsoh",.lpopel.la

corum.cd6n dtlltOt:klm m co"."..lDdora II j'unC'OfJD, nos pe,.",it~ U4".;1tQr ,rnlC'W

opciOltuejfttYlflesy1t0301Htgaoexo,,,',,,,,elprohlemoeflntlotobdad''

FrocIeri<kWS..itbPn:o_l·Dlrec1or
~".,aJ<kF.<kI'tJIF.s:pTf!JsCtJl7'O'DllO#l(}QOJ)

Las cuatro difel'entes conductas citadas, como sa muestra en el cuadro 4, operan

en cuatro espacios de trabajo desde el observalorio, Isboratorio, seminario hasla

el consultorio. que conforman Is estructura del protocolo de "lfWestlgoc/(Jn y

Evoluacion de Sistema.! en Admml.ftroc/()n Publico y Privodo'

• EI observatorlo es el espacio de trabajo donde sa enfatiza la percepci6n,

es decir, el proceso de ver, asimilar y apropiarse de nuevos conocimientos

y romenlar el pensamiento creativo que permita obtener en una primera

fase el precedente 0 antecedente de Is investigaci6n. Esto se logra

mediante la elaboraci6n del dlagn6stlco de los supuestos problemas en

perspectiva de los desafios tralados en el pasado y por emprender en un

futuro, la dlvlsi6n 0 segmenlaci6n del principal problema a entrentar,

desglosado en sus variables dependientes e independientes, cuyo analisis

matricial heuristico permita su delimitacl6n concrela, y que conlleve

finalmente 8 18 definici6n del problema de investigaci6n. En la segunda

fase del trabajo de observaci6n sa realiza un ejercicio de prospectiva, que

permits al gerente 0 empresario generar escenarios y que por su

trascendencia puedan constituir en 10 general, el objetivo principal de la

investigaci6n y en 10 especffico construir una propuesta concreta de

soluci6n que determinaran la via obligada para transilar desde un estado no

deseable a uno donde quede clara la meta a la que se aspira lIegar, 10 cual

permita conformar la hip6tesis general 0 principal de investigaci6n.



Cuadra 4. Protocolo de investigaci6n y evaluaci6n de sistemas en administraci6n
publica y priV8da
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• EI laboratorio es eI espacio de trabajo donde sa produce la parte

experimental de la investigaci6n via simulaci6n. Ademas se promueve

fundamentalmente las pautas del desarrollo de un concepto, modelo,

instrumento. mecanismo 0 sistema Que permitan el manejo de multiples

escenarios organizacionales, para articular opciones de creaci6n de valor

institucional alineada a la competitividad y cooperatividad a traves del

tiempo. Para crear un ambiente de trabajo en el laboratorio se hara uso de



cuatro inteligencias: la emocional (talenlo humano), la heuristica

(aprendizaje). la intuitiva (crealividad), y la racional (articu/aci6n), que

impulsartm la actividad dellaboratorio. La utilidad del laboratorio se dirige a

diseilsr en forma concreta los macro-{;()nceplos que serviran de guia para

Is exploraci6n de escenarios de creeci6n de valor aplicados a la

administraci6n pUblica. Las ideas imperativas se verificaran via simulaci6n

escenarios de generaci6n de riqueza y su correspondiente distribucion en

bienestarsocial.

• EI ..minario es el area de trabajo correspondiente al proceso de

documentaci6n de la investigaci6n realizada, que es un espacio donde el

investigador se ve obligado a documental' los paradigmas creados,

permitiendo el dialogo, debate y reflexi6n con sus "pares" 0 colegas de la

red con lineas de investigaci6n conjunta 0 paralela para verificar 0 refutal' el

sendero que condujo a la propuesta de tesis.

• EI consultorio as el ultimo espacio donde la acci6n principal 10 constituye

el compromiso social de divulgar las experiencias y resultados obtenidos

del proceso de investigaci6n. En este espacio el investigador sa ve obligado

a tomar el papel de consultor para difundir 0 divulgar sus experiencias en

primera instancia en las instituciones de la administraci6n publica, por otro,

dar a conocer en las instituciones de educaci6n superior via foros.

seminarios 0 congresos con el fin de promover una actitud colaborativa

orientada al desafio de general' riqueza y su correspondiente distribuci6n en

bienestarsocial.

Se sigue la sugerencia de M. Perutz (2002)13 al incluir frases celebres cuya

sabiduria puede sal' de interes para fortalecer las ideas 0 conceptos vertidos a 10

largo de la tesis, y Sa refiere a elias bajo el siguiente contexto:

'Cuando leo Iibros. anolo cua/quier frase cuya sabidur[a me alrae. Las
guardo en mi. </ibro de nolas persona/es>, una denominaci6n que se
remonts s los tiempos en que los griegos y romanos reco/ectsban
metliforas para usarlas en discursos pub/icos. En e/ sig/o XVII, Milton lIev6
un /ibro de notas persona/es desde sus dlas de esco/ar, en busce de



verdsdes de la moral, la pofltica, la economla, que pudieran serle utiles para
seMr a Ing/aterra, a la humanidad y aDios. Dudo que yo haya raunido mis
cit8s con fines tan e/evados, pam muchos de e"os se han convertido en
I6mss que son mi gula·.

Posteriormente sa crea un espacio interactivo donde sa fomenta la generacion de

ideas creativas Que sa vierten en un nuevo acuerdo 0 consanso, conforme se

destaca el enfasis en conformar nuevos avances te6ricos, para alcanzar el

objetivo primordial del procedimlento anaHtico. AI final como \0 sugiere Luis

Llorens y Ma. Luisa Castro (2008)14 se elabora un informe sintetico del analisis e

intlll'pl"8taci6n de la informacion percibida del investigador, Que de forma

consecuente, sa convierta en nueva tesis conforme va realizandose el analisis y

emergiendo la tearla, para contribuir al descubrimiento de nuevos sistemas de

gesti6n de empreses agropecuarias como 10 sugiere J. L. Rulz (2006, 2009).15 y 16

En resumen, sa pretende la generacion de sistemas de gesti6n de empresas al

servicio de consuttoria y capacitaci6n, como estrategia de articulation

Universidad-Empresa; con el objetivo de fortalecer el desarrollo de capacidades de

Quienes conforman las empresas agropecuarias y a su vez despertar el interes de

los empresarios por descubrir alternativas de productividad y competitividad, y el

de apoyarlos al desaflo de mejorar, transformar 0 revolucionar su organizati6n, en

18 conQuista de las oportunidades presentes en el mercado y e\ entorno

economico.

1.3Rumbo a la formaclon de consultom

"N~ceJUQIftOSolT algwta.Y Idtas nWVClS'. mas OJodtu. sobn ~n~ proh/~INJ'

RobortOppenboi_r

Hace tiempo sa ha reconocido Que la consultorla de empresas es un servicio

profesional Util para ayudar a los empresarios y emprendedores a la gestion de



sus organizaciones. Sin embargo, como 10 describe M. Kubr (1997)17 la

consultoria de empress as un sector dinamico y rapidamente cambiante de

servicios profesionales. Si se desean ser competentes y utiles para los c1ientes,

los consultores han de mantenerse al tanto de las tendencias laborales,

econ6micas. financieras, contebles, t6cnicas, eticas, legales, ambientales etc., con

la intenci6n de preyer cambios que pueden afectar a las empreses y ofracer

asesoramiento que ayude al cliente a lograr y mantener un alto rendimiento en un

entomo cada vez mas complejo. competitivo y diflcil.

Las empresas persiguen constantemente la acci6n eficaz, y recurren a los

consejos de expertos referentes al aprendizaje en la organizaci6n, al cambio

transformacional y sl compromiso de los empleados. Muchos de estos consejos

son atractivos; muchos, dOOsivos, proporcionsr1os se ha convertido en un gran

negocio. Pero Is mayoris de dichos consejos no funcionan; es door, gran parte de

estos no son practicabtes. se hallan seturados de argumentos abstraetos,

inconsistentes, con deficiencias l6gicas y se circunscriben s modas pasajeras, que

sirven de base concreta para acciones concretes en contextos concretos. Es

probable que quienes los ofracen esten honestamente convencidos de que tales

consejos son ciiertos. importantes y utiles, sin embargo. esa convicci6n se base en

ideas aun no experimentedas y comprobadas

La tesis de C. Argyrls (2001)18 esteblace que si se pretende crear una

organizaci6n orientada a generar el compromiso de crear innovaci6n para la

competitividad, entoness deba perseguir un plan de integraci6n de los faetores del

negocio con los aspectos emocionales que inevitablemente surgen cuando se

deben resolver problemas complejos. Estos problemas podrian referirse al deseo

de disminuir la rigidez y pobreza mental en la detecci6n y correcci6n de errores en

tome a la estrategia competitiva. administraci6n de la informaci6n y mejoramiento

del desempel'lo de cali?ad. De acuerdo con la opini6n de E. Canales (2004)18 en

Mexico se hacen miles de investigaciones universitarias de todo tipo, sin embargo,



encuentra que son muy pocas las que interesan a las empresas, perc 10

importante as encontrar en que universidad producen conocimientos de frontera

que Ie permits al empresario imponer sus ventajas competitivas; donde el

profesor-4nvestigador, sea a su vez, consultor de empresas de temas cientificos

relacionados con Is ciencia te6rica que promueva una aplicaci6n pr8ctics, es decir

el reto de saber hacer aencia basica y aplicada al mismo tiempo.

La pauta actual de la consultorfa es emplear la funci6n de la investigaci6n

cientifice como instrumento uti! en la generaci6n y comprobaci6n de los procesos

de gesti6n empresarial recomendados, y como elemento estrategico de servicio

profesional, para despertar eI interes del empresario en descubrir y aprovechar

nuevas oportunidades en los mercedos locales, regionales y globales, mas que

analizar y resolver problemas cotidianos. AI mismo tiempo, inducir a los directivos

al desafio de mejorar, transformar 0 revotucionar su organizaci6n, que pueda dar

lugar a un amptio conjunto de altemativas de productividad y competitividad

aplicadas a la prom0ci6n de nuellOS produetos alineados a diversos mercedos.

AI generar el dialogo, debate y reflexi6n de la innovaci6n del metodo cientifico

entre la comunidad academics y el gremio de la consultoria, as con la intenci6n de

adecuar el pensamiento complejo de la realidad humana. Esta gesli6n de

vinculaci6n ha conducido a la creaci6n del Protoc% de Consu/toria e

/nvestigaci6n (PC/) con la intenci6n de sembrar la semilla de la profesionalizaci6n

de la actividad de asesoria 0 consultorla y cosechar en un futuro cercano la

produetividad y competitividad que requieren las empresas.

1.4Protocolo de Co~su/torla e Investlgaci6n

"ElocttllON.rJmportOll"deunae",pfYsonownlarmaterlosprJIIJlU.Jossirlt1rt4JthlrCIIUpcwltJo/.os,njJrJtncla
pollttcaUIJICaplla/crratlvo:t,ckc:t,..tlorJtna'tkpeItIOdonscr,OIllJOlcvyartdeQ.3srpuedena.JII'lftnlrt:'ftpmJucros

y Strv,ctO,f WJ/tolOS.1..DI t'"PW~ c'tatt\lOlln~ntQn nuevas Itcnologla.t. dan fJQCII,II,nm Q ;u;;::~~:::;:;,,~~~~a~

Richard PloridlyJimGoodnilht Horvord BuslOcss ReVIew (2005)

EI Protocolo pretende ser una guia de gesli6n, que aliente al empresario junto con

el estudiante a descubrir y aprovechar nuevas oportunidades de negocios para

enfrentar los desaflos del mercado local, regional y global. Lo cierto es que la



administraci6n necesita un pensamiento nuevo, Ia ciencia 10 proporciona, la

autentica ciancia no respeta paradigmas; pone en cuesti6n todas las suposiciones,

por 10 que la administreci6n podnli tener una buena dosis de este pensamiento

subversivo. Con esta idea provocadora Ia oonsultoria e investigaci6n profesional

hace usc tanto de tecnicas cuantitativas como cualitativas de investigaci6n. de

acuerdo a la tipologia de Glaser y Strauss citada por M. Valles (2003)20. en su

obra "Tltcnicas Cuslitstivss de InvestigBCi6n Social: Reflexi6n Metodol6gica y

Practica Profesional", como un intento de proporcionar una guia para analizar y

evaluar datos en el area de sistemas administrativos

EI Protocolo de Consufforls e Investigaci6n (PCI) que se sugiere, es un conjunto

de instrumentos de analisis y sintesis pare guiar la calidad de la investigaci6n del

consultor. Nace de la observaci6n cientifica y de la pnliclica de la administraci6n,

sistematizados a 10 largo de los alios y perfeccionandose a traves de la relacion

cotidiana con el entomo 0 contexte de la consultoria. sa apoya en una guia de

imperativos denominada las Slate D's, illiles para conducir el proceso de

consultoria e investigaci6n. como se indica en la figura 1. sa despliega la guia en

cuatro etapas. inicia con el disgn6stico. la divisi6n, de/imitaci6n. definici6n del

problema. Continua con la atapa del deS8rrollo de soluciones 0 alternativas via la

mejora continua. transformaci6n 0 revoluci6n de la organizaci6n. La tercera etapa

conlleva a la documentaci6n del proyeclo de investigaci6n aplicada al proceso de

consultoria. Por ultimo la obligaci6n de resaltar la divulgaci6n de la soluci6n del

problema.

• v.... MlpoI&(200l). Op. Cit.



Fi ura 1. Siete D's del 'Otooolo de consultoria e investi aci6n
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• EI Protocolo de Consu/tor{e e Investigeci6n, constituye una aportaci6n

documental para el dialogo, debate, reflexi6n y consenso entre el profesor

investigador y consultor de empresas, para revisar temas cientificos

relacionados con la generaci6n teorica que promueva una aplicaci6n practica,

as decir el reto de saber hacer ciencia blIsica y aplicada al mismo tiempo.

• La aplicaci6n potencial de las Siete D's para conducir 0 guiar el paradigma de

investigaci6n profesional en empresas de consultoria, con la intenci6n de

inducir a los directivos al desafio de mejorar, transformar 0 revolucionar su

organizaci6n, que pUeda dar lugar a un amplio conjunto de alternativas de

produetividad y competitividad aplicadas a la promoci6n de nuevos produetos

alineados a dive~ mercados.
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• La intenci6n de proporcionar a la comunidad universitana un metodo que

facjlite producir conocimientos de frantera y que Ie permita al consultor 0

asesor, sugerir multiples escenarios de productividad y competitividad

empresarial.

• La aportaci6n del concepto de inte/igencia documental, a traves del usa

benefico de Is Wcora de investigaci6n-consuttoria hasta la elaboraci6n del

documento en extenso y del informe ejecutivo, eslo es, inteligenda que obligue

a cuidar eI orden, disciplina y congruencia de la justificaci6n, demostraci6n y

documentad6n del nuevo conocimiento aportado

• La contribuci6n del concepto de aprender 8 extender el conocimiento util, idea

generada por la necesidad de retroalimentar 0 recapitular la actividad de

investigad6n del consultor, con ello cerrar el circuito aprender a desaprender,

aprender a aprender y aprender a emprender

• La generaci6n del concepto de consenso, en el modo de extender 0 divulgar el

conocimiento Util, con el objeto de intercambiar opiniones con la comunidad

involucrada en la productividad y competitividad empresarial.

• Ofrecer una nueva visi6n epistemol6gica del proceso de consultoria e

investigaci6n para orientar y dirigir la cread6n de modelos de negocios para

epocas turbulentas, a traVElS de la innovaden y competitividad.



CAPiTULO II

Antecedentes Te6r1cos
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2.1 Observatorlo de opoltunldades

Ante el rete por explorar escenarios competitivos y cooperativos del sector

Agricola de Mexico en un contexto de complejidad del comercio mundial, se

propone Is creaci6n del Laboratorio y Observatorio Bas.do en Oportunidades

Simul.das· (LOBOSO). para la exploraci6n de escenarios y elecci6n racional de

expectativas de desarrollo agroindustrial. LOBOSC se entiende como un proceso

heuristico y creativo de aproximeci6n y comprensi6n del papel de las institueiones

del mercado en 10 social, econ6mico, politico, tecnol6gico, legal. etico y ambiental

(SEPT-LEA). excluyendo la aplicaci6n de f6rmulas y recetas para la observaci6n y

eventual soluei6n de problemas fragmentados. LOBOSC explore la oterta y la

demanda haciendo uso del laboratorio y observatorio con el fin de simular en una

diversidad de contextos y mezelas de percepeiones, ereencias, sentidos, nociones,

deseos, innovaciones que inducen a los diferentes adores involucrados a explorar

y elegir racionalmente, en un marco de confianza y responsabilidad del productor

por continuar su aclividad competitiva y cooperativa con el fin de atrapar y extraer

de las oportunidades la riqueza suficiente, y asi generar riqueza y su

correspondiente contribuei6n al bienestar social de la comunidad.

La teoria de la elecci6n raeional23 analiza situaeiones estrategicas en que los

agentes toman decisiones 0 elecciones en funci6n de sus expectativas sobre 10

que van a hacer los demas. Para F. Schick (2000)24 la vida es un largo viaje en un

autom6vil poco costoSo. Por un campo oscuro, Sin un buen mapa. Sin conocer los

caminos, debemos detenemos en cada bifurcaei6n para tomar una decisi6n, para

elegir de alguna forma. 'Cuan bueno, al final, pensemos que fue el viaje y depende
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de cuan bien hayamos elegido. Pero elegir es, a menudo, diflcil. Tenemos que

hacer eleociones, nos gust9 0 no. A menudo tenemos una raz6n para la elecci6n

que estamos haciendo. Nos miremos por encima de los hombros de los otros para

ver c6mo estarian eligiendo 0, si 10 hicimos, penssmos que ellos tampoco estaban

mirendo par eOOma de los nuestros. Algunas veces nuestres elecciones no son

independientes de las de los demes y esto puede originar problemas. Las

personas no siempre eligen solas. A veces una persona hace sus elecciones

cuando algunas otras tambien est8n eligiendo. Y algunas veces se bassn en los

intereses de las demas. Con esto entramos en un nuevo territorio donde no s610 el

hombre se entranta a la naturaleza, sino tambien al mercado, es door, el hombre

trente al hombre -homo economicus trente a otro homo economicus. como 10

observa E. Morln (2009)25.

Hay numerosas interacciones sociales, econ6micas. politicas y tecnol6gicas que

pueden ser estudiadas con esta tearia, que permits descitrer el dilema del jugador

traote a las disonancias que produce la interdependencia de los comportamientos,

confianzas individuales del marco colectivo imperente, como 10 sugiere F.

Herreros (2008)211. el cual observa que el concepto confianza interpersonal se ha

introducido como un elemento conducente a la mejora de la eficiencia de los

intercambios econ6micos reduciendo costos de trensacci6n. Aun cuando gran

parte de los estudios realizados en tomo a la confianza, se han realizado al

margen de la teoria de la elecci6n racional. tambilln faltaria por observar y analizar

10 opuesto a la cultura de la confianza, que no es una culture de la desconfianza,

sino una cultura de la argumentsci6n 0, 10 que es 10 mismo, una cultura de la

responsabilidad como 10 percibe C. Pereda (2009)27.

A 10 largo de la historia del pensamiento filos6fico y etico-politico, el tema de c6mo

articular los intereses individuales y el bienestar colectivo ha despertado siempre

un profundo interes, co'!10 10 afirma J. Barragan (2008)28 ha sido objeto de estudio



desde diterentes perspectivas. Las exploraciones efectuadas en diversas epocas y

en el marco de muy variadas tradiciones intelectuales han demostrado que no s610

existen grandes dificultades para lograr soluciones estables que logren una

aceptaci6n mas 0 menos amplia, sino que tambien es muy dificil establecer

criterios para la evaluaci6n y critics de tales soluciones. Esto desde luego,

constituye un obstilculo importante para las posibilidades de avance, tanto desde

el punto de vista intelectual como prectico. A pesar de que son numerosas las

comantes y estrategias de pensamiento que han contribuido a complejizar y

enriquecer el tema de los arreglos y la cultura institucional, el carecter sistematico

y la continuidad exhibida par la teoria de juegos, la coloca en un lugar

especialmente relevante en el analisis tanto de la l6gica del problema como de sus

implicaciones en el mundo de las instituciones y de los procesas politicos.

Las instituciones que ha ido configurando el hombre a 10 largo de su compleja

histona cumplen un papel cuya relevancia no hace falta resaltar: para apreciar tal

importancia en toda magnitud, como 10 sugiere J. Barragllin (2008)211, bastaria con

imaginar un mundo sin instituciones, y ciertamente ese escenario aunque s610 sea

planteado hipoteticamente resulta aterrador. Tanto las instituciones que regulan

nuestras relaciones familiares, cultura/es como las comerciales, constituyen los

mecanismos que nos permiten evitar el usa irrestricto de la fuerza. Sin embargo,

este ejercicio de imaginar un mundo sin instituciones no es sencillo. ya nuestra

existencia esta tan determinada por elias que hasta para poder pensar en su

desaparici6n tendriamos que situamos en un marco institucional, aunque s610 sea

cultural 0 IingOfstico. Tal como sucede con los recursos del mundo natural,

estamos tan envueltos en ese medio propiamente humane lIamado instituciones,

que resulta imposible liberamos de sus condicionamientos. Del mismo modo que

no es tarea facil imaginar un mundo sin instituciones, tampoco es demasiado

simple su observaci6n, evaluaci6n, simulacro y critica, dado que es parte de

nuestro hacer y tambieri condicionan nuestro modo de pensar, esto se hace

especialmente perceptible cuando se trata de instituciones sooales, econ6micas y

politicas.

-/bl<k... p27y28.



Para E. Morin (2009)30 una sociedad no puade progresar en complejidad mas Que

progresando en solidaridad, ya Que la complejided creciente conlleva libertades

crecientes, posibilidades de iniciativa aumentadas, posibilidades tan fecundas

como destructoras y generadoras de desorden. EI extrema desorden deja de ser

fecundo. Sa convierte incluso en destructor, y la extrema complejidad se degrada

entonces en Is desintegreci6n del tOOo en elementos aislados. Disminuir dicha

fragmentaci6n puede mantener cohesi6n del conjunto, pero en deterioro de la

complejidad. La unica soluci6n integradora favorable a la complejidad es el

desarrollo de Is verdedera solidaridad, no impuesta, sino sentida interiormente y

vivida como fratemidad. La f6rmula tiene valor en ese sentido: "No hay libertad sin

solidaridad".

2.2Propuesta

70d0urg""aoc;dnnrcalla"""drKfphnaq.ri<p.,.,,,llaa[rontarlDf'Mhdad.·
Pet« Drud,er(2004)

En el cuadro 5, se muestran los sectores de la estructura de la matriz de LOBO~

para la exploraci6n de escenarios y elecci6n racional de expectativas de desarrollo

agroindustrial en un contexto complejo de la realidad, haciendo usa del

conocimiento comunJ1
. Consta de tres sectores, el primero de ellos esta

constituido por tres observatorios con tres grados de exploraci6n: el micro

observatorio relativo a la captura de inforrnaci6n y la apropiaci6n del conocimiento

y su aprendizaje Que conlleva la generaci6n de accidentes especificos; el meso

observatorio encaminado a aprehender la actitud del individuo y sociedad en

percibir los hechos y su actitud de crear riQueza ante diferentes paradigmas de

cambio de pensamientos y estructuras organizacionales; por ultimo el macro

observatorio esta dirigido a entender los posibles escenarios del universo en

cuanto a la capacidad de conocar el ambito natural, institucional, mental, y

espiritual donde el hombre se recrea. EI segundo sector 10 conforma el macro-



concepto deseos y creencias + expecfativas y pasion, que constituyen las cuatro

bases del genoma organizacional32
. EI tercer sector 10 forma el macro-concepto

sentido + nociOn + percepciOn de libertad de los actores involucrados en el

mercado erige el armaz6n de sosten de las cuatro bases ya descritas. Cada

componente de los tres sectores se desglosa en un subconjunto de variables que

conformaran diez matrices, cuyas convergencias dadas sus dicotomras permite

conocer la estructura 0 plataforma de simulaci6n del laboratorio y el mapa de

observaci6n, que OOlita a los diferentes adores a interactuar via el dialogo,

debate y reflexi6n de los posibles senderos por explorar en el mercado

agroindustrial. A treves de la iteraci6n del modelo matricial LOBOSC al final es

posible construir un portafolio de escenarios de aprovechamiento de

oportunidades que seran descubiertas al analizar el contexto social, econ6mico,

politico, tecnol6gico, legal, etico y ambiental del mercado; variables suficientes

para crear nuevas expectativas u opciones de desarrollo organizacional, para

hacer frente a las turbulencias econ6micas que han generado las instituciones del

mercadoactual.
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Cuadro 5. Estructura matridal de LOBOSC para la exploraci6n de escenarios y elecci6n
rational de expectativas de desarrollo agroindustrial en un contexto complejo de la
realidad
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Se retoman las ideas de B. Johnson (1992)40 que ha identificado cuatro tipos de

aprendizaje, de acuerdo con grados recientes de interacci6n: 1) aprender

hacienda. (Ieaming-by-doing); 2) aprender usando (Ieaming-by-using); 3) aprender
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interactuando (Ieaming-by-interacting); y 4) aprander buscando (Ieaming-by

searching), bajo los cuales sa agrupan todas las actividades dirigidas a

incrementar eI conocimiento con el fin de estimular la innovaci6n. EI micro

observatorio LOBOSC involucra adamas la visi6n del sistema de aprendizaje de D.

Stauffer (2007)'1, el cual re duce la fasa de aprendizaje en el trenscurso del

proceso de 'ratroa/imentaci6n' de las acciones par explorer en el contexte

econ6mico donde se desenvolveran los actores del mercado.

EI concepto 'a~ aqui empleado es similar al del 'jugador" utilizado A. Morales

(2007)42, eI cual considera que casi todo an al mundo es un juego. no imparta

d6nde nos encontremos 0 haga uno, 10 mas normal es que en un entomo de

confort 0 bienestsr dependa de elementos ajenos a nuestro control. Es pasible que

esos elementos sean decididos par alguien que no piensa en uno. entonces

nosotros nos enfrentamos a un problema de decisi6n. Sin embargo, es mas que

posible que ese alguien si piense an uno. ese alguien esta, inclusa sin saberlo.

'atrapado' en un juego, as decir, an una situaci6n con interdependencia

estrategica en donde las decisiones de los individuos son raacciones estrategicas

a las decisiones de los demas.

Es decir, la matriz LOBOSC, sa encuentra conformada par dos areas de trabajo

heuristicas'3: la primera estS integrada par el esplritu de exploraci6n de escenarios

a traves del usa de tres diferentes niveles de observaci6n. el macro, meso y micro:

asi como la aplicaci6n del proceso de determinaci6n del operativo estructural a

generar. Ests area de trabajo consiste en c6mo los actores ubicados en 10

institucional del mercado perciben 10 relativo al macro concepto social + economla

+ polftica + tecnologla + legal + etico y estetico + ambiente (SEPT-LEA) 10 cual

provocan la expresi6n de la vocaci6n de los actores en el contexte posesi6n +

ocasi6n y qua les permits jugar en forma extendida44 un sin numero de escenarios

"'8tnffer.~.(2OO7).1DoubeciOade~eoIa0rpnizAcl6nManulld8tunpodolUdcrmno\..oorEddCX\lIPinorama.Me'OCo

G_I'P~~.l(~7)'·_YJ""OO"CIIOdo"ApIu.,.....e;Ilurapn.Juh'YI.a"'NeIam(lO(l8)t·"""",,1D.

GEl 3.';.~i.~=7';:'~;":"~':':"'"'yWa.-.mrnue',. ...,nourucnlo.•m ...

"'Sedeua:nmaformaex.tcDdlda."~doIOlJUCI(»CID(onnIdeirbul.gra(o.blcnoomatnClta1£.tarcpnM'ftb.oI6npm1U11l
~clanllttlJdlJWIIOIqueBOMlIQ.unult6neoI,OIto•• CIIllo~UDJupdordocllJ,epuncro)'otrodc:fpu6'~cIonnoniDa.....-flHIO·d__.



o juegos. Lo anterior es posible s610 si el macro ccmcepto SEPT-LEA sea

enmarcado con des macro ccmceptos mas, el primero denominado las Siete O'es

(observsci6n, obstsculos, opini6n, opci6n, operaci6n. optimizaci6n y obligaci6n) y

el segundo lIamado las Siete res (interes, inf0rm8ci6n, ideas. intercambio.

inversi6n, implement8Ci6n e impacto). En sintesis el area de trabajo de exploraci6n

heuristics nos conlleva enfrentar el desafio de poseer un sentido critico al inicio

hasta lograr una noci6n acraditada por la organizaci6n. EI sentido estrategico45

se encuentra en el dominic de las caracteristices asimetricas" de la informaci6n,

cuya afinidad con el sector se resume en acciones no cooperativas. En cuanto a la

noci6n del rnercado Ia finalidad se exprasa de forma incompleta47 cuyos eventos

tienen comportamiento dinamico desde el punta de vista temporal48
.

La segunda area se encuentra constituida por el espacio de elecci6n racional de

un conjunto de alternativas posibles via Ia interacci6n de las ·cuatro bases del

genoma empresarial·, que permiten la exploraci6n de escenarios y la elecci6n

racianal da expectativas en un contexto complejo de la realidad en la forma de

lIevar un desarrollo agroindustrial, que conlleve a la generaci6n de riqueza y su

distribuci6n en bienestar social. EI primer juego de bases del genoma 10

determinan las expectativas y 18 pasl6n, La construcei6n de las expectativas se

circunscribe al empleo de tras macro conceptos: Los Siete elementos de la actitud

de los actores (orden, disciplina, constancia, honradez, ambici6n. audacia y

compromiso); Las P'es (pionero, paladin, politico, proveedor. padrino, productor y

promotor); EI macro concepto Integridad + dialogo + intencionalidad + debate +

inteligencia + reflexi6n + innovaci6n, denominado los Siete elementos de la

credibilidad 0 confianza, constituye un elemento tanto aglutinador como separador
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de las bases del genoma, que permite la apertura y cierra de la expresi6n de la

vocaci6n y ubicaci6n de los adores en fijar los prarrequisitos que conlleven la

generaci6n de alternativas 0 productos con potencial innovador. Como producto

de la convergencia de cads uno de los conceptos aludidos, 10 express el macro

concepto cultura + principios + norma +. juieio + usos + costumbras + poder, que

permite ir desde el interes por la cultura hasta poseer el poder de la innovaci6n.

EI segundo juego de bases del genoma 10 determinan las creenc/as y los deseos.

La apreciaci6n de las creencl8s de los actores esten en funci6n de un conjunto de

datos48 observados, cuya facultad de proceder se encuentra bajo un contexto de

Iibertad para elegir la senda 0 el camino u opci6n de equilibrio50
·
51 que maximice

su beneficio, 0 equilibrios que terminan seleccionandolos!52. La consideraci6n de

los deseos de los adores estaran en funci6n de las preferenciasSJ basadas en

informaci6n impertecta54
• que generaria riesgos en un ambiento de

incertidumbre55
. La incorporaci6n de este conjunto de bases del genoma al

proceso de elecci6n racional se apoya con la incorporaci6n de tres macro

conceptos: Las Siete A 'es (Articulaci6n. asistencia. acopio. aprovachamiento,

asignaci6n, acumulaci6n y apropiaci6n); Los Siete Factoras del Mercado

(Exposici6n, posicionemiento, crecimiento, desarrollo, sostenimiento,

diferanciaci6n y raposicionamiento); EI macro concepto Iimites + penssmiento +

realidad + imaginaci6n + deconstrucci6n + creatividad + racionalidad. Las

convergencias de estos tras macro conceptos invitan a los jugadores 0 actores al
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desafio del manejo de la informaci6n con responsabilidad y argumentaci6n para

elegir aquellas ideas con potencial innovador. La innovaci6n sa encuentra

subordinada por las constantes amenazas provocadas por el mercado y dado el

poder de los actores involucrados de forma ambigua. Como respuesta a la

convergencias de los conceptos citados. sa producen las siete C·es. cliente +

cambia + contingencie + competencies + capital + control. que generan productos

y servicios potencialmente percibidos en el mercado y que sa argumentan y se

deciden a traves de acciones culturales de responsabilidad para enfrentar la

cooperatividad y la competitividad.

Segun J. Elster (1987)lIe la teorla de la ele0ci6n racional es una teoria que puede

sar vista desde dos angulos. como una teona normativa y como una leoria

descriptiva. Como teoria normativa. la teoria de la ele0ci6n racional nos dice que

es 10 que debemos de hacer para Iograr ciertas metas 10 mejor posible aun cuando

no nos dice cuales deben de ser esas metas. Se afirma que esta leoria ofrece

imperativos hipotelicos y no categ6ricos. Como la teoria descriptiva, su misi6n es

la de ayudarnos a predecir ciertas acciones. LOBOSCse orienta en general a tratar

de predecir acciones inmediatas a corto plazo, ademas. sa vale del sentido

heuristico, es decir. descubrir y aproximarnos por iteraci6n e interacci6n a la

busqueda de escenarios posibles de generaci6n de riqueza y su correspondiente

dislribuci6n social57
. J. Elster (1897)58 sostiene que •... todos los fen6menos

sociales. su estructura y sus cambios son en principio explicables por elemenlos

individuales. es decir por las propiedades de los individuos tales como sus metas.

sus creencias y sus acciones..... pero considera que· ... Existe el peligro de querer

explicar los fen6menos sociales complejos en terminos de motivaciones y

creencias individuales. 10 que puede originar explicaciones arbitrarias..... por 10

que existe la necesidad de aumentar la dimensi6n de ralaciones que se pueden

dar 0 deben darse. en el caso del uso de LOBOSC se orienta a simular una

diversidad de contextos y'mezdas de percepclones como creencias y deseos.



impulsos y pasiones. sentidos y nociones. confianza y responsabilidad; dichas

percepciones de los actores u organizaciones pueden estar en un contexto de

libertad 0 un ambiente amenazante. que puede acelerar 0 detener los procesos de

innovaci6n que inducen a los diferentes jugadores participantes a explorar y elegir

raeionalmente, par continuar su actividad al lagro de ventajas competitivas y crear

una cultura orientada a la cooperaci6n.

EI concepto confianza reside el nucleo donde se concretan el enlace de cada una

de las "cuatro bases del genoma organizacional" funcionando como un elemento

que aglutina y disgrega las diferentes posibles convergencias de los deseos.

creencias, impulsos y pasiones, que conciben el lenguaje gen6mico de las

organizaciones y crean por tanto los diferentes fenotipos y genotipos de las

instituciones y por tanto sus carecteristicas dominantes que Ie permiten

argumentar la elecci6n 0 decisi6n de sus responsabilidad en eI mundo de las

instituciones del mercado Como ejemplo, producto de la interacd6n de las "cuatro

bases del genoma organizacional" citaremos el caso de Ie interacci6n de dos

impulsos ya sea de des individuos 0 de dos organizaciones, en el marco de teoria

de juegos, haciendo un simil del "dileme del prisionero". como se muestra en el

cuadro6:

Cuadro 6. Dilema de la instituci6n y del productor y su elecci6n racional en un
contexto de Iibertad

~ 11--__----+ -+- ----+

~I

ConJe0 Impulao



En esta matriz de Impulso 0 coraJe. el productor continua con su actividad

competitiva 0 cooperativa, el cual sa mueve en una constante ficci6n, es dear.

decide en terminos de santido sin referencia. como 10 expresa B. Cassin (2008)61.

para el manejo de las variables SOCiales, econ6micas, politicas. tecnol6gicas,

legales, eticas y ambientales. frente a las instituciones con las cuales sa vinculall2
,

que per 10 general responden con una actitud de tolerancia e intolerancia. Estas

instituciones de acuerdo con las aportaciones A Sen (2008)63, tiene que ser

juzgado en funci6n de las capacidades concretas de sus ciudadanos. Par ejemplo.

los ciudadanos tienen el derecho constitucional a votar. Pero para Sen esto no

signifies nada; el sa pregunta si sa reunen todas las condiciones para que los

ciudadanos puedan ejercer la capacidad de volar.

La experiencia de J. C. Led6n (2009)64 presidente no gubemamental del sistema

producto chile en Yucatan. ejemplifica el reto de elegi,es aquellas opciones que

permitieron alcanzar con exito sus expectativas, las cuales estuvieron sujetas a un

conjunto de restricdones del orden SEPT-LEA, dichos desafios implicaron la

busqueda de proyectos que creyeron que podrian hacer, acciones que estan a su

alcance. En tanto crean que nada esta a su alcance. no tienen opciones, por tanto.

no estan enfrentando un problema66 y no tienen una elecci6n que hacer. Se
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observa ademas que la actitud de J.e. led6n (2008)67 como delegado de la

comunidad, tiene una raz6n68. Es decir un deseo 0 interes profundo por alcanzar

las expectativas de la comunidad productiva en funci6n de sus creencias. Lo

anterior nos conduce al dHema del desarrollo agroindustrial en un contexte de

confianza y argumentaci6n, cuyos actores 0 jugadores participantes como es el

quehacer del productor y la funci6n publica de las instituciones municipales,

estatales y federales implicadas son responsables del proceso de elecci6n

racional de un conjunto de opciones que conlleven primero a la generaci6n riqueza

y en segundo termine su distribuci6n en bienestar social. En este contexto, los

produetores deben analizar y observar 10 que las politicas publicas hicieron al

sector agricola e industrial del Estado de Yucatan, y 10 que estes productores

organizados - gracias a su persistencia y constancia- puedan ser potencialmente

un ejemplo a otros sectores productivos del campo, dada la capacidad de

apropiarse del talento para crear su propio desarrollo al ejercer su libertad de

autogesti6n, sin depender de la orientaci6n y apoyos diversos de los programas

del sector publico

EI Laboratorio y Obsarvatorio Basado en Oporlunidades Simuladas (LOBOS'; es

el resultado de un !rabajo de investigaci6n, por crear un instrumento utH de

exploraci6n de escenarios y elecci6n racional de expeclativas de desarrollo

agroindustrial, aplicando la teeria de juegos como un proceso heuristico y creativo

para hacer una decisi6n racional, donde es posible ganaf ganaf, es decir suma no

cero, en contraposici6n del concepto de suma cero, donde uno gana y otro pierde

Con el desafio de coincidir con el triple objetivo de la sociologia postulado por

Auguste Comte6V "saber para preYer, preyer para proveer", ya que constituya un

rete al Iiderazgo de las 9rganizaciones productivas en provocar el cambio de ser
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s6Io espectadores a convertirse en actores con capacidad de atrapar las

oportunidades que genera el mercado y articuiartas70 en acdones productivas

2.3 Busqueda del desarrollo y bienestar social

".~1tOItfa1JtOseslCJan/~s. (.\olOftUDltat:YrlooJrora')
Pmr Drucur (1004)

EI rete por explorar nuevos escenarios posibles de creaci6n de valor en la

sociedad en un contexto de turbulencias del comercio mundial, radica en impulsar

ideas cuyo interes sea la generaci6n y justa distribuci6n de la riqueza orientada al

bienestar social a traves de la articulaci6n sociedad-empresa-universidad

gobiemo. EI observatorio se ocupa de proveer y analizar informaci6n,

conocimiento y experiencia en el diseilo de redes de aprendizaje institucional para

la creaci6n de valor, via la competitividad y cooperatividad organizacional Los

investigadores-consultoresilestores del cuerpo academico son los guias

eticamente responsables para generar en primera instancia, aquellas ideas

dirigidas allogro de la eficiencia de la gesti6n de los recursos, asi como la eficacia

de la consecuci6n de los objetivos con el fin de ofrecer bienes y servicios

satisfaciendo las necesidades de la sociedad. Ademas, los investigadores tendren

la capacidad de observar y recomendar el aprovechamiento de las oportunidades

que ocurriran a futuro. y cuyos resultados tengan impacto en atender dos grandes

desafios: capacidad de innovar y orientar la competencia de distribuci6n de

riqueza generada en bienestar para la sociedad. Por tanto se propone dos

mecanismos: el Aula de Aprendizaje Vfa Escenarios Simulados y el Laboratorio y

Observatorio Basado en Oporfunidades Simuladas. Como una via para verificar

las bondades de dichos mecanismos se recrea la historia de aprendizaje de

Muhammad Yunus que surge de la fundaci6n y desarrollo del Banco Grameen.

La Universidad Aut6noma de Nayarit. tiene como desafio el impulsar ideas cuyo

interes sea la generaci6n 'I justa distribuci6n de la riqueza orientada al bienestar
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social a travas de la articulaci6n de la tetra-halice sociedad, empresa, universidad

y gobiemo. Dicha alianza, se ocupa de proveer y analizar datos, informacion,

conocimiento y experiencia en el diseno de redes de aprendizaje institucional, para

la creaci6n de valor, via la competitividad y cooperatividad organizacional ante la

complejidad y dinamismo social, econ6mico, politico adual. Con el objetivo de

poner en daro la vocacion y ubicacion estrategica del grupo de la aplicaci6n de

LOBOSC, sus investigadores-eonsultores-gestores se constituiran como gUlas

eticamente responsables para generar las siguientes ideas:

• AI Iogro de la eficiencia de los recursos, asl como la eficacia de la consecuci6n

de los objetivos para ofrecer productos, bienes y servicios satisfaciendo las

necesidades de la sociedad.

• AI incremento de la capacidad de observaci6n y al aprovechamiento de las

oportunidades que ocurriran en el Muro, cuyos resultados tengan impado

potencial de atender en principio dos grandes desafios: la capacidad de

innovar y orientar la facultad de distribuci6n de la riqueza generada en

bienestar social que coadyuve a disminuir la pobreza.

Como resultado del modelo educativo con base en el Aprandizaje VIa Escenarios

Simulados y el Laboratorio y Observatorio Basado en Oportunidades Simuledas, la

intenci6n es abordar los problemas en su complejidad y constituye el marco

te6rico base de los espacios de aprendizaje citados, para que permitan explorar

posibles innovaciones y percibir las oportunidades que generar los turbulentos

mercados locales, regionales y mundiales con craatividad. Ademas a traves de un

proceso heuristico continuo, es posible entender la complejidad de la funci6n de

las instituciones de mercado y el papel del consumidor en 10 social, econ6mico,

politico, tecnol6gico, legal 0 juridico, atico, estatico y ambiental, mas alia de

obtener una respuesta parcial 0 simple.

Los mecanismos Aprand/zeje Via Escenarios Simulados y el Laboratorio y

Observatorio BaS8do en Oportunidades Simuladas permitiran al observador

mediante un proceso anaHtico del mercado simular el "genoma" de la organizaci6n

de manera coloquial, y a travas de acciones interactivas, iterativas, integrativas y

de forma i1ustrativa en terminos de la percepci6n de los deseos, creencias,



impulsos, pasiones, sentido, noci6n y confianza de los actores participantes, es

aplicado al caso del desarrollo banco Grameen como una forma de conocer y

entender el pensamiento de M. Yunus al concretar sus ideas del sistema

financiero dirigido a Ia gente con limitados recursos econ6mico en las zonas

rurafes de Bangladesh. En muchos casos practicos. se observa que los diferentes

actores de la sociedad, Ia banca. la universidad y el gobiemo, fueron guiados sin

que estos se hayan dado cuenta totalmente de la importancia de los factores

constituyentes del "genoma" organizacionaf, dado que constantemente se

encuentran tomando decisiones 0 elecciones de diverses acciones por hacer

frente a las turbulencias del mercado, como 10 ha descifrado y demostrado J.L.

Ruiz y Col. (2010)71 de la utilidad del empleo de los mecanisrnos expuestos para

antender eI pensamiento innovador de M. Yunus par expresar y encauzar su

interes.

Los mecanismos Aprendizsje VIs Escensrios Simulsdos y eI Lsboratorio y

ObseNstorio Bsssdo en Oporlunidsdes Simulsdss incluyen ideas de P. 5enge y

Col. (2004)n, Adam Kahane (200S)n para el manejo delaprendizaje en equipo y

la forma de resolver problemas complejos. Por nuestra parte deseamos encontrar

una respuesta funcional a las preguntas "Que estruetura operativa tendria el

modele de Muhammad Yunus para atender la complejidad del sistema de

microcr8ditos y construir soluciones viables y s61idas al desaflo de acabar con la

pobreza? y "Que desaflos enfrentar8n fos diferente actores del proeeso de

articulaci6n del financiamiento para observar. sugerir. elegir y hacer realidad las

oportunidades potanciales presentes y futuras. con el prop6sito de generar riQueza

y su correspondiente contribuci6n al bienestar social de fa comunidad?
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Se ha seleccionado como historia de aprendizaje el proyecto de M. Yunus

(2007)74, fundador del Banco Grameen, no con el objetivo de implementar su

sistema en Mexico, sino con el fin de conocer la estruetura de gestion del

conocimiento, tecnologia e innovaci6n de su Laboratorio de Creativo Grameen de

M. YunU8 (2010)75 y Hans Reitz, en relativo al conocimiento del por que, de que,

del d6nde, del quien, del c6mo, del cuanto y cuando (En ingles: know why, know

what, know where, know who, know how, know how much, know when), y que a

traves del uso del Aula de Aprendizaje Via Escenarios Simulados y del Laboratorio

y Observatorio Basado en Oportunidades Simuladas, se pUedan explorar nuevos

escenarios posibles de generaci6n y distribuci6n de riqueza en bienestar social,

en un contexte de turbulencias del comercio mundial., 10 cual permitira la oportuna

retroalimentaci6n y verificaci6n de esta propuesta al optimizar la funci6n del Aula

de Aprendizaje Via Escenarios Simulados y el Laboratorio y Observatorio Basado

en Oportunidades Simuladas.

La historia se base en las experiencias que ha tenido M. Yunus (2007)76 en

constituir el "banco de los pobres·, la cual es resumida en su conferencia dietada

en la Universidad Complutense de Madrid. Para facilitar el anal isis se dividio el

texto de su discurso en siete aetos: "Amargo Despertar", "Sustituyendo

Paradigmas Mentales", "Nace una Utopia: EI Banco de los Pobres", "Acercando la

Tecnologia a los Pobres", "Hallazgos" y "Coloquio·. Y de cada uno de sus 48

parrafos que conslituyen cada aeto, se ha recuperado informaci6n util, como las

dicotomias empleadas, los aetores involucrados y las acciones relevantes. AI final

de cada aeto, se resume la informaci6n util que servira para lIenar cada una de las

celdas 0 convergencias que constituye el pensemiento de M. Yunus: "Abandonar

el punto de vista del av~ y tratar de adquirir la perspectiva del gusano", como se

indica en el cuadro 7. En este ejercicio particip6 un grupo de docs alumnos de la

primers generaci6n del Doclorado en Ciencias en Gesti6n del Conocimiento e

Innovaci6n, por un periodo de tres sesiones de tres heras cada una en los
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espacios de aprendizaje ya citados. La historia de aprendizaje de M. Yunus en la

fundaci6n del banco Grarneen penniti6 ser una via adecuada para verificar las

bondades de dichos rnecanismos, logrendo que:

EI Auls de Aprendizaje Vfa Escenarios Simulados. sea un espacio uti! para

trabajar con grupos heterogeneos vinculados en el proceso de articulaci6n

sociedad-gobiemo-universidad~mpresa e impulsar el compromiso,

responsabilidad e interes en entender y atender iniciativas competitivas

colaborativas. Partiendo de la observaci6n de sistemas complejos donde la

percepci6n del grupo participante pennita articular su entorno social,

econ6mico, politico y tecnol6gico.

EI Laboratorio y Observatorio Basado en Oportunidades Simuladas, sea un

espacio donde es posible diseflar el "genoma" organizacional, que permitira la

exploraci6n y simulaci6n de escenarios de operaci6n de la funci6n publica y

privada. con la capacidad de elagir racionalmente aquellos desafios que

conlleve a crear ambientes competitivos y colaborativos, y mediante un

proceso heuristico y creativo de aproximaci6n y comprensi6n del papel del

imperio de las instituciones del mercado. exduyendo asi la aplicaci6n de

f6nnulas y racetas ambiguas para la observaci6n y eventual soluci6n de

problemas fragmentados.

2.4Renexi6n

AI racrear la historia de aprendizaje de Muhammad Yunus en la fundaci6n y

desarrollo del banco Grameen, como una via para verifiesr la hip6tesis77
, se puede

conduir que al emplear los dos mecanismos propuestos en apoyo a la creaci6n de

nuevas estructuras organizacionales de la tetra-helice <sociedad-gobiemo

universidad~mpresa>: el Aula de Aprendizaje Via Escenarios Simulados y el

Laboratorio y Observetorio Basado en Oportunidades Simuladas. constituyen una

guia util en la gesti6n de la informaci6n y la tecnologia que permite alesnzar el
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objetivo de crear valor en la administraci6n de cada una las instituciones

participantes en 10 social, econ6mico, politico, tecnol6gico, jurfdico, etico. estetico

y ambiental, con el deseo de que Ia funci6n de articulaci6n pueda optimizar sus

CXlrT1petencias y que a traves de la cooperaci6n tengan posibilidades de generar

riqueza y per consiguiente su justa contribuci6n y distribuci6n al bienestar social.



Cuadra 7. Plataforma base de la Matriz LOBOS" para la exploraclon de
escenarios y elecci6n racional de expectativas de desarrollo agrolndustrial



CAPiTULO III

Capacldades y Competenclas de los actores soclales y econ6micos

"S6IorottCllrio.,dodpodra.II",Iji.",ro'
Maurict Ltvy, Forbes Mhko

3.1 Enfoque del desarrollo de capacidades y competencias

EI enfoque para gestionar la complejidad de las capacidades y competencias de

gesti6n en entomos de competitividad y de cooperaci6n institucional, es integrado

con una visi6n transdisciplinaria para entender la articulaci6n organizacionel con

universidades, empresas e instituciones de gobiemo.

3.1.1 Hallazgos

se tiene como meta formar a los produetores de la organizaci6n ASURCO, A.C

no 5610 con capacitaci6n 0 educaci6n blIsica, sino ademas, con la intencion de

que Iogren estudios superiores: licenciatura maestria y doctorado, para atender la

demanda de entender la complejidad de los problemas sociales, ec:on6micos,

politicos y tecnol6gicos actuales y emprender las vias de soluci6n. Las

capacidades y competencias adquiridas permitirlln expandir la vocaci6n de

observar, atrapar y aprovechar las oportunidades, que generan los mercados

locales, regionales, nacional e internacional de manera i1imitada y mediante la

articulaci6n de ideas y experiencias de las funciones de gesti6n, con el desafio de

propugnar por el bienestar de la comunidad local, cuyos actores sean verdaderos

inductores de proceso de innovaci6n, se tiene en cuenta la observancia de

promover nuevas instrumentos de cooperaci6n y competencia, que permitan crear

iniciativas de diseno, creaci6n y operaci6n de redes de valor, para descubrir y

aprovechar sistemicamente las oportunidades, y que generen opciones de

creaci6n de riqueza y su correspondiente distribucion en bienestar social.

3.1.2 Propuesta

A traves de foros, reuniones, seminarios, congresos nacionales e intemacionales

un grupo de docentes. investigadores, Iideres, consultores y directores se han

reunido en forma colegiada con el prop6sito de formular el plan de estudios del

programa de licenciatura, maestria, doctorado y posdoctorado en el area de

ciencias en gesti6n del conocimiento. teenologla e Innovaci6n pars la



competitividad y la cooperaci6n para el desarrollo local, regional, nacional e

intemaciona/, con una orientaci6n conceptual y metodol6gica de alta

especializaci6n y excelencia academica, que permita la articulacion

interinstitucional con universidades. empresas e instituciones de gobiemo.

EI producto de dicha participaci6n. se expresa en la propuesta del programa de

formacion academica 3+2+3 (3 al'ios de licenciatura. 2 alios de maestria y 3 al'ios

de doctorado). Este programa cubre areas del conocimiento tanto de formaci6n

general como de especializaci6n, con el fin de ofrecer un espacio de aprendizaje y

creaci6n de nuevas competencias a los asociados de la asociaci6n civil de los

diferentes sistemas educativos de las instituciones de educaci6n media superior

del pais y del extranjero. En el cuadra 8. sa muestra la matriz del programa de

licenciatura. maestria. doctorado y posdoctorado. el cual sa integra y articula en un

bloque cognitivo transdisciplinario que sa imparte en achos al'ios: tres al'ios de

licenciatura, dos alios de maestria y tres al'ios del programa doctoral, bajo la

modalidad educativa formal, escolarizada, virtual, abierta y a distancia, con

operaci6n las 24 horas del dia.

Cuadra 8. Programa de licenciatura, maestria y doctorado en ciencias en gesti6n del
conocimiemo. tecnologia e innovaci6n para la competitividad y la cooperaci6n para el
desarrollo (Modalidad educativa formal, escolarizada. virtual, abierta y a distancia)

_ ............... '"*-"".lbK:i0M4

... Ctenc"'enGed6ftCl.~TecnoIogia

a-c.U"."".~~""'.""
ptOI.#If1OIU/e." guh6n de Ie 1KnoIoQI.,...
~y"~.IomenI.ndo""
eI.umoun~pHlllero.*,--".poIlbco.

f1'OVNdor.poI1r~.(J'OO.K;for.prvmoIOfcon"

~/.de_tutOt'N

PrograrNd....... 'nterIn.tnucIonaIen
CIltnC&U en Gettl6n de.Compettlwtdad y

CoopeI'act6n,..... Dee.m»l1o
-!lNdtu,..IIYtenci6n~h_• .,
fJ'OI"f1OI'l"II.IMgNlh6nMI.~'1

~PM·"deMnoIIo.fomenf"'do.nel
lMRmOurlCMkt.,pIOMt'Optlldn,poIlbco.
provHdof.poJftJoo.~Of.pnxnotOfOOtl'.

gul.,. ..... tutorM

FIHm.:.laboroci6np<opIl con Id..ldo B. Orol S.(ed) (2011)

ProgrMWIdePoMCICICIif8do

DMdtII"CIOIrf*1frtHdady"~
hM.eldliMrr'alaF~... "
~,,~o. ~,.._---. _..
torm.conbt'lU8.~.'1~to$ ..

Prot,."... .. OoctDndolntIWtn.tltvdon..
.nCtendiI.... a.lt6nd.. COf'M)C......

CJreacMllne ..nadrtt~h".'"
pt'O(eQOf1l.,.~f1IHb6tldf/......._ ••

IMOv~,...eI~.IbonwW.ndo

IMeiMImnoUltCarldwPlO"et'O.paI«JIn
poIlttco,pro"Hdor,poiltlCo,ptOd.IdOf

pn>trJ04oroon .. gul.de ..... lUtc:ItN



EI programa formativo doctoral 3+2+3 pretende formar investigadores, consultores

y docentes que asumen el desaflo de fortalecer sus talentos e impulsar su interes

por aprender nuevas habilidades y competencias, que les permitsn entender la

complejidad de los procesos de articulaci6n de las personas y sus organizaciones,

con at fin de rescatar las experiencias eficaces y eficientes de las instituciones que

contribuyan al disei\o de modetos estrategicos de cooperaci6n y competitividad

para atrapar las oportunidades que generan las turbulencies de mercado. Los

miembros de ASURCO, A.C. contaran con la capecidad y habilidad para promover

el trabajo colectivo y adoptarsn la actitud de fomentar at pensamiento critico y

creativo en las organizaciones, y seran capeces de enfrentar el reto de crear y

recrear conocimientos Utiles, a fin de construir disenos, estructuras, productos,

bienes y servicios -innovadores- con impacto social, econ6mico, politico y

tecnol6gico de manera sustentable y sostenible.

EI objetivo es formar asesores, consultores que presten sus servicios

profesionales en organizaciones publicas, privadas y sociales tanto nacionales

como intemacionales, asi como docentes e investigadores de institutos y

universidades publicas y privadas para atender la demanda de entender la

complejidad de los problemas sociales, econ6micos, politicos y tecnol6gicos

actuales y emprender las vias de soluci6n. Pero tambien, el ofrecer las

competencias necesarias para ubicar, crear y mantener espacios interactivos,

iterativos, intensivos, itinerantes, integrantes, interdisciplinarios e

interinstitucionales de aprendizaje en gesti6n del conocimiento e innovaci6n en el

ambito de la articulaci6n institucional sociedad-gobiemo-universidades-empresas,

con el fin de impulsar sistemas locales, regionales y nacionales de innovaci6n

Las competencias adquiridas permitiran 8xpendir la vocaci6n de observar, atrapar

y aprovechar las oportunidades, que generan los mercados locales, regionales,

nacional e intemacional de .manera ilimitada y mediante la articulaci6n de ideas y

experiencias de la funciones de la administraci6n publica y privada, las

universidades y las organizaciones de la sociedad, con el fin de propugnar por el

bienestar de la sociedad, cuyos actores sean verdaderos inductores de sistemas

nacionales de innovaci6n con el fin de promover nuevos instrumentos de



cooperad6n y competitividad, que permitan crear inidativas de diseno, cread6n y

operaci6n de redes de valor como entidades que descubren y aprovechan

sistemicamente las oportunidades, que generen opciones de generaci6n de

riqueza y su correspondiente distribuci6n en bienestar social.

Se emplea el modele de aprendizaje via escenarios simulados via Micro

Observatorio de Gesti6n del Conocimiento, Tecnologia e Innovad6n7v con un

enfoque multidisciplinario de acuerdo con la visi6n de J.L. Ruiz G. y col. (2009)80,

D. Stauffer (2007)81 y P. Drucker (2006)82, que Ie permitira al alumno abordar la

complejidad de los problemas sociales, econ6micos, politicos y tecnol6gicos que

se presentan en eI proceso de interacci6n formal e informal entre el universo de

las organizacjones del pais, con el objetivo de observar, atrapar y aprovechar las

oportunidades generadas por los mercados locales, regionales, nacional e

internacional tanto del presente como del futuro con una perspectiva innovadora,

que otorgue al doctorsnte una visi6n amplia de recuperad6n, integrad6n y

aplicad6n del conocimiento acumulado universalmente, para crear uno nuevo y

aplicar10 a los problemas del futuro mediato e inmediato, con el fin de perseguir el

biencomun.

La organizaci6n del doctorado 3+2+3 se desarrolla a traves de la actividad

colegiada de tutores nacionales y tutores extranjeros, provenientes de diferentes

areas de conocimiento, con la intenci6n de ofrecer un espscio de sprendizsje

F_:.IaIxn_ """' -.deJ.L,RuhC yeol (lOO9),D.Slaulrer(lOO7)yP.Dno<kerllOO8)

·RabCtaat.b. L yColabcndorel (2OO9")_"()b*,,'VI.t.onodeOesb6ndeIConocuntentoelnruw.c'6npan.el~scftode
RcdeIdoApreIXbzIJeAtvoindustnalllDlaRegl6nRUf1II.Urblu)lfJclPUI\JcntedcJF..tadode~XlOO" M~",onU!l ok/XUII
~a::;,~~"~.IoSocwdadM~xlctJn(Jtk;Wp,ln/.J"'UCI6rfA6rofWClilariO~.\IJo::x.oI..o.OvadaJqjaraJa/UCf).]"·}8

::::~!::::=::::;:'=r~:~:~:/:I;:~:::;::-::~=::::~
nLJMloclM.&btoriaINormaColomlup78.(ThefrOllheno(ll\lJ\I8ancnt)



dirigido a la formaci6n de nuevas competencias de los miembros de ASURCO.

A. C. de los diferentes sistemas de educaci6n media superior en las areas de

ciencias sociales, administrativas y otras como la tecnologia e ingenieria, que

imperten las instituciones educativas del pais y del extranjero. EI programa

doctoral 3+2+3 sa integra en detalle par cuatro ejes formalivos para atender la

demanda de personal calificado en las instituciones de mercado, con el objetivo de

consolidar un metodo integrado en los tres niveles formativos, como se indica en

elcuadr09'

Cuadro 9. Eie de a opiaci6n del metoda
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La creaci6n de un programa educativo facultado para formar doctores en Gesti6n

del Conocimiento e Innovaci6n, desde la concepci6n de integrar la Iicenciatura en

Gesti6n de la Teenologia y la maestria en Ciencias en Gesti6n de la

Competitividad y Cooperaci6n pars el Desarrollo. bajo una 6ptica interinstitucional,

58 justifica a traves del uso del Macro-Observatorio de Gesti6n del Conocimiento,

Tecnologia e Innovaci6n8-4. cuya conformaci6n parte de las ideas vertidas par V.
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M. Meneses, J. L. Ruiz G. Y col. (2009)15; J. Labastida (2007)88 y E.

Chudnovsky, J. Tejada, y E. Punset. (2008),17 el observatorio incorpora el

concepto de transclisciplinariedad dando lugar la visi6n integral sistemica de 10

natural. de 10 espiritual. de 10 mental. de 10 corporal asi como 10 institucional,

conformando un 5610 cuerpo cognitivo, que faculta la optimizaci6n de recursos de

enseilanza-aprendizaje institucional.

Dichas sistema transdisciplinario proporciona los elementos daves a traves del

cual es posible discemir el Interes per el camino para lIegar a configurar su

aprendizaje te6rico-pr8ctico, que permita hacer frente a los desafios de las

instituciones en un contexto de turbulencias del mercado, donde los alumnos

tendran las competencias y capacidades de crear teorias utiles a traves del cual

podran transitar descle el cosmos de 10 natural, 10 espiritual. 10 mental y corporal

hasta apropiarse del conocimiento que permits optimizar la gesti6n cientifica y

humana de 10 institucional, via cooperaci6n, con el fin de atrapar las oportunidades

con innovaci6n, es door facilitar el acto de sobrevivlr al paradigma del mercado,

tanto con innovaci6n en los proceso de exposici6n, posicionamiento, crecimiento,

desarrollo. diferenciaci6n y reposicionamiento, como innovaci6n en creaci6n de

productos 0 servicios diferenciados. EI conjunto de disciplinas propuestas,

permitiran abordar los problemas econ6micos. sociales, tecnol6gicos y politicos en

toda su complejidad y observar, atrapar y aprovechar las oportunidades que se

generen en el ambito local, regional, nacional e internacional via innovaci6n desde

cuatro percepciones:

• Cienciaylonatural.

• Cienciayloinstitucional.

• Ciencia y 10 mentaly 10 corporal.

• Ciencia y 10 espiritual.

Clenela" y 10 natural {Ciencia y Pres-ciencia]:



Nuestra propuesta educativa se orienta al aprovechamiento del conocimiento

acumulado universelmente y el generado par la investigaei6n eienlifica de la

naturaleza con fines de apropiaci6n y aprovechamienlo del conocimienlo util para

generar riqueza y su oorrespondiente distribuci6n en bienestar social sustentable

EI desafto asi expuesto requiere poseer desde capaeidad de observaci6n hasta

Iograr las competencias necesarias para alrapar la oportunidades, para ello se

ofrece como eje de apropiaci6n del metodo de investigaci6n cuatro fases: la

interactiva, iterativa, integrativa e ilustrativa. las cuales nos permiten enlender, por

ejemplo el contexte en que J. M. Benyus (2012)lli de l.C6mo descubri6 la

biomimesis?:

Fase interactiva:

"Estoy titulada en una cisneia aplicada -gesti6n forestal- y en cursos de

botanies. edafologia, hidrologia, vida salvaje, patologia y, especialmente,

silviculture. Las relaciones cooperativas. los cicJos autorregulados y la

interoonexi6n densa no eran temas de examen. Con un enfoque

reduceionista. estudiabamos cada parte del bosque par separedo, y 56/0

raramente considerabamos que un bosque de abetes pudiera ser algo mas

que la suma de sus partes. que Jo interasante pudiera rasidir en la totalidad.

No habia laboratorios para escuchar la tierra 0 emular las maneres en las

comunidades naturales crecen y prosperan. Aplicabamos un enfoque

antropocentrico de la gesti6n, dando por sentado que la manera de

tuncionar de la naturaleza no tenia nada que ensellamos. "

Faseiterativa:

"Hasta que no me puss a escribir libros sobra el habitat y el comportamiento

de la vida salvaje no comence aver d6nde rasiden las autenticas lecciones

en las exquisitas adaptaciones de los orpanismos a sus entomos y entf9 sl.

ElSts armonls fue una t1fente de gozo constanta para ml y una lecci6n, AI ver como
los anima/es encajaban a la perfecci6n en su entomo, comence apraeiar cuanto

nos hablafflOS separado los g8storas del nuestro. A pasar de qua afrontabemos los

mismos desa"os trsicos que sl rasto de los seras vivos (Is lucha por el alimento. eI
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ague, el espacio y el abrigo en un habitat finito), estabamos intentando

resolvertos 5610 con nuestro propio genio. Las leeciones" del mundo natural,

con sus estrategias mode/edas y pulidas a 10 largo de mil/ones de affos, no

pasaban de sar curiosidades cientificas divorciadas de los esuntos

humanos, "

F.seintegrativa:

"Me propuse volver a la escue/a, a buscar maestros que, de manera

intencionada, astuvieran buscando inspiraci6n en los organismos y

ecosistemas para encontrar maneras ingeniosas de facilitamos la vida en la

Tierra. Queffa trabajar con inventores e ingenieros que estuvieran

buceando en los textos de biologia en busca de ideas. "Habia alguien que

en el momenta presente contemplara los organismos y los sistemas

naturales como fuente ultima de conocimientos? Por fortuna, encontre no

uno, sino una multitud de biomimetistas. Son gente fascinante, que trabaja

en las fronteras de sus disciplinas respectivas, en las crestas terti/es entre

nichos intelectuales. Alii donde la BCologla se encuentra con la agricultura,

la medicina, la ciencia de los materia/es, la energetica, la computaci6n y el

comercio, estan comprobando que hay mas por descubrir que por inventar.

Saben que la naturaleza, imaginativa por necesidad, ya ha resuelto los

problemas que preocupa a nosotros. Nuestro reto es retomar estas ideas

que el tiempo ha refrendado y reffejado en nuestra vida. "

Faseilustrativa:

"Cuando descubri la biomimesis me senti tan entusiasmada como

sorprendida de que aun no sa hubiese constituido en un movimiento formal,

de que no contar/t· con sedes 0 titulaciones universitarias. Esto me paraeia

extraffo, porque siempre que hablaba de mi proyecto la gente respondla

con un entusiasmo u,niversal, una suerte de a/ivio al oir una idea con tanto

sentido. La biomimesis estaba predestinada a convertirse en un meme

exitoso, una idea que se propagar8 como un gen adaptativo en nuestra

cultura. Uno de los motivos para escribir este libro era mi deseo de asistir a



la conversac;on de dicho meme en el contexto de nuestra investigaci6n en

elnuevomilenio."

Para J. Benyus (2012)110 desde su observatorio ve signos de generacion de

innovaci6n basada en la naturaleza en sus multiples viajes. Oesde el Velcro

(basado en los ganchos de ciertas semillas) hasta la medicina holistica, nuestra

sociedad acude cada vez mas a la enigmatica sabiduria de las soluciones que

genera la naturaleza. Y argumenta: i,por que ahora? i,Por que nuestra cultura no

ha optado siempre par emular 10 que obviamente funciona? i,Por que hemos

tardado tanto en meumr ala natura/eza?

Ciencia y 10 institucional [Ciencia y Efi-dencia):

EI observatorio del pensamiento complejo de Edgar Morin (2011)Vl incorpora de

acuerdo a nuestra vision el macro-concepto conocer-contextualizar-unir

integrar-articu/ar-relacionar-racionalidad co/activa. conceptos igualmente

vertidos en su obra editada por la UNESCO Los siete saberes necesarios para la

educaci6n del futuroV2
•

EI Nano-observatorio de Gestion del Conocimiento. Tecnologia e Innovacion93
,

cuyo diserio parte de las ideas vertidas por J.L. Rulz y col. (2009)ll4. y se integra

por un observatorio, un laboratorio, un seminario y por ultimo un consultorio con el

fin de conformar y promover una mente colactiva y pensamiento creativo para



entender el desinteres y la irracionalidad social que conduciriln al homo plexus y

no al homo economicus a elegir las formas de sobrevivir en el contexto de las

instituciones del mercado.

Obsetvatorio:

1. Nuestro sistema de conoclmiento. tal y como se nos infunde y fija en la

mente, conduce a importantes desconocimientos.

a. La sobreabundancia de informsciones. cada vez nos es m~s diflcil

contextualizarfa. organizarfa y comprenderfa.

b. La fragmentaci6n y la compartimentaci6n del conocimiento en

disciplinas que no se comunican nos impiden percibir y concebir los

problemas fundamentales y globales.

c. La hiperespecializaci6n romps 91 tejido complejo de 10 real. el

predominio de 10 cuantificable oculta las realidades afectivas de los

seres humanos.

2. Nuestro modo de conocimiento no ha desarrollado suficientemente la

aptitud para contextuallzar la Infonnacilln e Integrarta en un conjunto

que Ie de sentido.

3. Nuestro conocimiento parcelado produce ignorancias globales.

4.. Nuestro pensamiento mutllado conduce a acciones mutiladoras.

a.~: que reduce el conocimiento de unidades complejas

al de los elementos, supuestamente simples, que la constituyen.

b. Binarismo: que descompone en verdaderoAalso 10 que es

parcialmente verdadero 0 parcialmente falso 0, a la vez, verdadero y

falso.

c. Causslidad lineal: que ignore los bucles retroactivos.

d.~: que no ve sino oposici6n entre el bien y el mal.

5. Nuestra reforma del conocimiento exige una reforma del pensamiento. La

reforma del pensamiento exige. por su parte, un pensamiento capaz de

relacionar los conocimientos entre sI, de relacionar las partes con el todo y

el todo con las partes, un pensamiento que pueda conceblr Is relacl6n de

10 global con 10 local, de 10 local con 10 global.



6. Nuestras creencias deben impulsar a dejar de sostener que hemos lIegado

a la sociedad del conocimiento. De hecho, hemos lIegaoo a la sociedad de

los conocimientos separados unos de otros, 10 que nos impide

relacionartos pare concebir los problemas fundamentales y globales. tanto

de nuestres vidas personales como de nuestros destinos colectivos.

7. Nuestras creencias deben avivar at deseo de dlsipar la i1usi6n segun la

Olal nuestro conocimlento, incluldo .1 clentlflco, as plenamente

raclonal. De hecho. existen diversas formas de recionalidad:

s. La racionalidBd crltica. que utiliza la duds.

b. La racions/idad te6rica, que edifies tearlss estudiando de forma

coherente los fen6menos

c. La racionalidsd autocrltica, consciente de sus IImites y de Is

degradBci6n da Is racionalidad en racionalizsciones (concepciones

intrlnsacamente lOgicas, perc que no corresponden a ninguns base

emplrica);

d. La raz6n instrumental, denunciada por Adomo y Horl<heimer, que

esta al seNicio de empresas nocivas, criminales 0 dementes.

Lsboratorlo:

E. Morln (2011)85 expone la siguiente hip6tesis:

'SI nuestras mentes siguen dominadas por una manera mutilada y

abstracta de conacer, por la incapacidad de captar las realidades en su

complejidad y su globalidad, si el pensamiento filos6fico se aparta del

mundo en lugar de enfrentarse a 91 para comprenderlo, entonces.

perad6jicamente, nuestras Intellgenc/a nO$ ciega.•

Seminario:

E. Morln (2011)M observa que ya sa han formado principios de inteligibilidad.

aptos para concebir la aut~nomra, la noci6n de sujeto, e incJuso la libertad, cosa

imposible segun los paradigmas de la ciencia clasica. Afirma que ya ha

comenzado. al mismo tiempo, el examen critico de la pertinencia de nuestros



principios tradicionales de inteligibilidad: la racionalidad y la cientificidad deben

redefinirse y contemplarse en toda su compiejidad. En este sentido propone:

1. EI conocimiento debe saber contextualizar, globalizar, multidimensionar, es

decir complejo. 5610 un pensamiento capaz de captar la complejidad de

nuestras vidas, nuestros destinos y la relaci6n individuolsociedadlespecie,

junto con la era planetaria, puede intentar establecer un diagn6stico del

curso actual de nuestro devenir, y definir las reformas vitalmente necesarias

para cambiar de via. 5610 un pensamiento complejo puede damos armas

para preparar la metamorfosis social, individual y antropol6gica.

2. EI pensamiento complejo tambien debe servimos para tomar conciencia de

las contradic:ciones l6gicas que debemos afrontar:

a. Elorden tambien comporta desorden;

b. La ciencia ilumina y ciega;

c. La civilizaci6n contiene la barbarie;

d. La raz6n pura es sinraz6n;

e. la raz6n y la pasi6n 56 necesitan mutuamente;

f. EI uno comporta su prupia multicided.

3. Un pensamiento complejo permite desarrollar la aptitud para reac:cionar de

forma pertinente en una situaci6n nueva. Dado que "'os analfabetos del

siglo XXI no seran los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan

apreder, desaprender y reaprender".

Consultorio:

Para E. Morln (2011)87 pregunta "Quian dijo: <EI desarrollo es un viaje que

comprende mas nautragos que pasajeros... >?: A travas del meso-observatorio de

Gesti6n del Conocimiento. Tecnologia e Innovaci6nee, cuyo disello parte de las



ideas vertidss por J.L. Rulz Y col. (2009)119, C. Janssen. (1994)100, donde

indicaris Is posibilidsd de transitsr por las cuatro grandes etapas desde un estado

donde existe crisis dads la disminuci6n de riqueza generada, la cual no lIeva a una

etapa de revoluci6n donde es posible apropiarse del concepto de "destrucci6n

creativs", al salir de ella nos conduce a la elaps de resiliencia que es interpretsds

como un proceso de "construcci6n creativs", que nos impulsa a uns etapa de

renovaci6n 0 innovaci6n continua, que conllevs a uns nueva etaps de riqueza y

su correspondiente distribuci6n s Is sociedsd, conditio sine qus non, con el minimo

de dsnos colstersles 0 accidentes especificos producido par el conocimiento y la

tecnologfs.

EsQ8Cio de complacencia:

"La polftica de la humanidad implicarla superar la idea de desarrol/o, incluso de

desarrollo sostenible y, en consecuencia, rechazar la idea de subdesarrol/o.

Calificamos de subdesarrol/adas a unas cuffuras que poseen conocimientos,

t9cnicas (m9dicas, par ejemplo), sabidurlas y artes de vivir a menudo ausentes

o desaparecidos entre nosotros; entrallan riquezas cuffura/es, incluyendo sus

religiones de bel/as mitologlas, que, en algunos casos, no participan de los

fanatismos de las grandes religiones monote/stas, sino que preservan la

continuidad de los linajes a trav{)s del cuffo a los antepasados, mantienen una

{)tice comunitaria y una relaci6n de intBgraci6n con la natura/eza y el cosmos. ".

E. Morln (2011)'0'.

Espado de neoaci6n:

"Tambien conI/evan, evidentemente, supersticiones e i1usiones, pero ,acaso

no hemos alimentado nosotros numerosas i1usiones, entre el/as entender el

progreso como ley de la historia, 0 confiar en la capacidad de la economfa

liberal para resolver fodos los problemas humanos? Debemos deshacemos de

la afTOgancia intelecfua/,occidentalocentrista.". E. Morin (2011)'02



Espacio de confusi6n:

·No se trata aqul de idealizar las sociedades tradiciona/es, que tienen sus

carencias, su C8m1z6n, sus injusticias y sus autoritarismos. Hay que

considerar sus ambivalencias, y, par 10 tanto, var tambien sus cualidades. Por

otro lado. debamos tener en cuenta todas las contradiceiones del desarrollo y

promovar los aspectos positivas de la occidenfalizaci6n (los derechos del

hombre y de fa mujer, las autonomlas individua/es. la culture humanista. la

democrecia). Estos e/amentos positivos pueden y deben fecundar una polltica

de la humanidad, mientras que una politics de civitizaci6n. debarla destemlr a

un segundo plano todo aquello negativa que hoy ocupa un primer plano. es

decir, la hegemonla dellucro, la reducei6n de la poIltica a la economla y del

conocimiento al calculo (que ignore fa multidimensionalidad de la existencia

humana). el dominio de la raciona/izaci6n (que aparta todo 10 que no cabe en

su l6gica cemlda) sabra una recionalidad abierta.·. E. Morin (2011)103.

Espacio dB renoyaci6n'

·La pollfica de la humanidad implica, asimismo. el respeto hacia los

conocimientos, las teenicas, el arte de vivir de las diversas culturas. incluidas

las oreles. Integra todo aquello que es valido en la idea actual de desarrollo,

pero para insertar10 en el contexfo singular de cada culture 0 nacion. Ademas,

como ya he indicado, la noci6n de desarrollo debe completarse con la de

involuci6n, es decir. de conservacion de las protecciones comunitarias, de

salvaguarda de las cualidades que el desarrollo fiende a destruir. de regreso a

valoras no materia/es como la sensibitidad, el corez6n y el alma. La polltica de

la humanidad contempla el respeto a la autonomla de las sociedades,

incluyendolas en los intercambios y las intereceiones planetarias. Tambien

inicia a la autonomla alimentaria en los productos basicos y, como ya hemos

indicado. a ratanar 10 local, regional y nacional al mismo tiempo que 10

mundia/". E. Morin (2611)104.
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Clencla y 10 mental y 10 corporal {Ciencia y Omnis-ciencia}"

Es posible abordar la relacion entre ciencia, 10 mental y corporal. desde la via

sistamica al observar los elementos y variables que conforman las cuatro etapas

establecidas para todo sistema: entrada, proceso, salida y retroalimentaci6n.

Enuadasistemlca:

La pereepcion del concepto "entrada sistamica" sa encamina a encontrar las

condiciones de observaci6n y experimentacion que permitan optimizar al manor

costa el paradigma de investigacion con la maxima utilidad social, sujeta a un

contexto de restricciones de la economia capitalista que impera, con el propOsito

de conocer el tejido comun de las cosas en su conjunto, via la aplicaci6n de los

principios del conocimiento complejo que promueve E. Morin (2011)105

"La reforma de la educaci6n deba partir de las palabres dal <Emile> da Jean

Jacques Rousseau, cuando el educador dica refiriandose a su alumno; <quiero

enseflarle a vivir>. La fOrmula es axcesiva, puas s610 sa puede ayudar a

aprender a vivir. A vivir se aprende a treves de las propias experiencias, con la

ayuda ajana, especialmente da los padres y los educadores, pero tambian de

libros y la poesla. Vivir es vivir en lanto que individuo que se enfrenta a los

problemas de la vida personal, es vivir en tanto qua ciudadano de una naci6n,

es vivir, tambian, en la propia pertenencia al ganero humano. Naturalmente, el

esludio de la literature, la historia, las matematicas y la ciencia contribuye a la

inserci6n en la vida social, y las enseflanzas aspecializadas son necesarias

para la vida profasional. Pero, con la marginaci6n de la fiJosoffa y la literalura,

en la educaci6n es cada vez mas precisa y la posibilidad de enfrentarse a los

problemas fundamentalas y globa/es del individuo, del ciudadano, del ser

humano. Para poder plantaar estos problamas as necasario reunir una sarie

de conocimiantos saparados an disciplinas. Sa axiga, asl, una forma mas

compleja da conocer, d~ pansar. Y esto as 10 que que"/a aportar la reforma.

Miantras no relacionamos los conocimiantos segun principios dal conocimianto

complajo, seremos incapacas da conocar al tajido comun da las cosas, s610

115/bidp148



I18l8fflOS los hilos del tapiz, paro no podl8mos identificaf el dibujo en su

conjunto.". E. Morin (2011).

Proceso sistemlco:

La recomendaci6n es aplicar el proeeso deconstructivo con la visi6n de J. Derrida

(2009)108, de unir 10 racional y la imaginaci6n, como tue el caso de articular el

interes l6gico de Is filosofia y la ereatividad de la literatura en el sentido mas

amptio del espectro interdisciplinario. Para el caso del programa doctoral 3+2+3 se

tiene el desafio de promover el formato transdisciplinario de las ciencias con el fin

de observar, analizar y generar aquetlas teorias que en prospectiva ayuden a

fortalecer la capacidad de sobrevivir en forma sustentable en un contexto de

ambivalencia de la multitud provocado por las grandes turbulencias econ6micas

que provoca el provoca el proceso de globalizaci6n y mundializaci6n de las

instituciones las cuales se desplazaran entre la innovaci6n y Is negatividad, como

10 ha observado P. Virno (2011)107. Para E. Morin (2011) 108, ademas de abordar

los problemas desde la perspectiva transdisciptinaria, se hace necesario atenderlo

con un pensamiento complejo.

"Par eso la ensel'lanza que parte de di!SCiplinas separadas en lugar de

alimentarse de el/as para tratsr los grandes problemas mata la curiosidad

natural de todas las conciancies jUll8nilas que sa est4n abriendo y se

preguntan ,que es al conocimiento pertinente?, ,que es el hombre?, ()a

vida?, ,Is sociedad?, ,el mundo? Debemos sUstitUif el sistema actual por un

nuevo sistema educativo basado en la I8lsci6n entl8 las cosas, radicalmente

difel8nte, asl, del actual. Dicho sistema permitirla fomentaf la capacidad de la

mente para pensaf los problemas individuales y colectivos en su complejidad

Nos haria sensibles a la ambigDedad, a las ambivalencias, y ensel'lar1a a

asociaf terminos antag6nicos para captaf la complejidad". E. Morln (2011).

1·~"""''1Capuw.John.(2009)lAduOlU'1'Vcc:Mttm"nac''(,Grau.ffaI~zEchtonaIPromdouAraCDllDI
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Salida slsb\mlca:

EI concepto 'salida sistemica' generalmente implica el sumario final de una acci6n,

pero desde el punto de vista sistemico indica los deseos 0 variables dependientes

por alcanzar, en funci6n de los recursos existentes y teenologias disponibles dado

el contexto social, econ6mico, politico, teenol6gico, juridico, etico, astetico y

ambiental y de acuerdo a la calidad de la informaci6n, la basa te6rica disponible y

eI nivel de complejidad par investigar como 10 percibe E. Morin (2011) lOt.

• "Ensellarfa tambifjn a situar toda la infonnaci6n, todos los datos en un

contexto, y en el sistema del cual fonnan parte.

• Mostrarfa las diversas fonnas de racionalidad (te6rica, crltica y autocrltica),

sus perversiones (racionalizaci6n, raz6n instrumental), la necesidad de una

racianalidad abierta (tanto a los datos que la contradicen como a la critica

extema). La racionalidad cientlfica produce tsorias biodegradables, a

diferencia de la racionalidad cerrada (doctrinas), que refuta a priori todo 10

que la contradice. Asl pues, hay que ense;lar la diferencie entre tsoria y

doctrina. Una tsorla. cientlfica 0 no, estlt viva en la medida en que es capaz

de responder a sus crlticos con una argumentaci6n perlinente 0 coherente,

en la medida en que puede dar cuenta de los hechos que se Ie objetan y,

eventua/mente, integrarlos modificandose a sl misma. Cuando se

demuestra que he dejado de ser perlinente, acepta su propia muerte. Le

caracteristica de una tsorla cientlfica, 0 5610 viva, es la biodegradabilidad.

En cambio las doctrinas se niegan a morir, se cierran a los argumentos

contrarios y se refieren siempre al pensamiento infalible de su fundador

«como dice Freud>, <como escribi6 Marx>, etc.)".

• EI nuevo sistema educativa enseflaria una concapci6n complejizada de los

tenninos, aparentemente evidentes, de racionalidad, de cientificidad, de

complejidad, de modemidad y de desarrollo". E. Morin (2011).

Retroallmentacl6n alatemlca: Aprendizaje

En \a fase de retroallmentaci6n as donde se da la accl6n de aprendizaje, dicho

quehacer impulserla los avances cientfficos y por ende un potencial crecimiento



tecnol6gico, cuyo impacto social serfs no 5610 Is generaci6n de riqueza y

bienestar, sino ademlls evitaria 0 disminuiria los accidentes especificos 0 dallos

colaterales.

La Matriz de Aprendizaje vIa Retroa/imentaci6n de Gesti6n del Conocimiento,

Tecnologia e Innovaci6n110, donde indicaria la posibilidad de transitar por las

cuatro grandes etapss desde un estado donde existe crisis, dada la disminuciOn

de riqueza generada, hasta una etapa de nuevos descubrimiento donde impera la

posibilidad de renovaci6n, como 10 sugiera, D. Stauffer (2007)'11 y T. Peters

(2010)112

EI concepto Inter-refro-accionas, que utiliza E. Morin (2011)tt3 es equivalente al

concepto retroalimentaci6n-dallos colaterales por emplear en el programa de

doctorad03+2+3.

'Enseflarla la eeologla de la acci6n, que indica que la acci6n, tan pronto sa

inicia, sufre la Inter-retro-acciones del medio en al qua intaNiena, ascapa a la

volunfad da su iniciador y puede ir an el santido contrerio al daseado

inicialmenta. Transmitirfa, pues, que toda dacisi6n, an al sana da un mundo

incierto, comporta una apuasta y requiere una astrategia: la capacidad de

modificar la acci6n an funci6n de los acontacimientos qua sa produzcan 0 da

las informacionas qua raciban por al camino'. E. Morin (2011)

Con este contexte de ideas sa propone cuatro acciones de pensamiento'

~·-~Ij=~ I
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1. Cuando el pensamiento incubador coincide con una retroalimentaci6n

fl6gaffvs. sa ha !R!!.!11!l1l9. algo.

2. Cuando el pensamiento pasivo coincide con una retroalimentaci6n negativa,

el resultado as la expansi6n de un~.

3. Cuando el pensamiento pasivo coincide con una retroalimentaci6n positiva.

el resultado asuna~, pem no hay nueva intormaci6n.

4. Cuando el pensamiento innovador coincide con una retroalimentaci6n

positiva. confirma una nueva idea, por 10 que sa ha~ algo.

Aprendiza}e: via retroa1imenteci6n.

Los factores que permiten importantes avances desde el punto de vista de

nuestres posjbilidades de conocimiento, de tecnologia. de la relaci6n

antmp0c6smica, y de la natureleza de la humanidad as el proceso de

retroalimentaci6n del sistema educativo, etaps fundamental la cual da origen al

desarrollo delaprendizaje, Como 10 observa E. Morin (2011)114.

"Las concepciones pedag6gicas, lecnolOgicas, econ6mices y lambien las

expectativas socia/es en tome a la vida coIidiana da nuestro estudianle, estsn

en procesos de lrensformaci6n e inffuyen. Aunqua, en OCBsiones. los

estudiantas universitarios son una ausencia dest8Cada en el discurso

institucional y aunqua. /I vac.., la formacl6n se disena para elias sin elias,

todo el mundo reconoce que el astudianle as el protagonista. Nueslro

estudiante virtual. como lantos otros, ests experimantando los cambios que al

paso da una sociedad posindustrial a una sociedad red ests originando en

muchos smbitos. con rasgos de un lipo de sociedad combinadas con rssgos

de la otrs. Uno de estos cambios as la crecienta necesidad de formarse

continuamanht. y no. tan s610 an las primeras etapas formativas. como era

tradicional. Quien sepa aprsnder a 10 lafrJo de toda su vida, no s6/0 en /a

juventud. quian sa forma sagun las necesidadas cambiantes de su enlorno,

quien puada sar competente an acciones variadas. quian pueda lrabajar con



otras personas y seps encontrar 10 que necesita para avanzar, podrla ser un

ciudadano de ~xito en el sigloXXI. "8. Gros S. (Ed.). (2011)115

Expansl6n: novedades que habitualmente generan productos. que apenas

entretienen.

Los factores que catalizan la expansi6n de la imaginaci6n par la via del acceso

al conocimiento como su difusi6n y en espacios de colaboraci6n:

"Seglin el presidents em6rito del MIT. Charles M. Vest, la idea no es tan

descabel/ada como pareee, el propio Vest ofrece una a/entadora visi6n de

futuro al sugerir que, con la creeiente influencia del movimiento por el libre

aCC8SO a la informaci6n. ya empezamos a var la aparici6n de una meta

universidad: una estructura enorme, aCC8sible. vitalizadora, din~mica.

construida en comunidad con matariales abiertos y plataformas sobre las que

se puede edificar 0 mejorar gran parte de la educaci6n superior de todo el

mundo. En este nuell'O mode/o, la red proporcionarfJ la infraestructura de

comunicaci6n, una biblioteclJ mundial da materiales educativos de acceso

abierto aportarfJ gran parte de la infraestructura de conocimiento e informaci6n.

Vest sostiens que una taraa noble y global de esta escala podrla acelerar la

difusi6n de una educaci6n de calidad, adem~s de ofrecer a los profesores y los

estudiantes de todo el mundo la capacidad de conacer y compartir materiales

de enseflanza, publicaciones acad~micas y trabajos cientlficos en curso.

incluida la transmisi6n por internet de exparimentos cientificos an tiempo real"

D. Tapscott y A. D. Williams (2011)

Conflrmacl6n: tradici6n que siempra febrica el mismo producto, dla tras dla.

Los factores que fomentan la continuidad son aquellos procesos que requieren

constantemente la oontirmaci6n de los mismos hechos, informaci6n 0

conocimientos, y es Ie ocasi6n 0 las causes razonables para provocar 0 impulser

elcambio:

Il'C,,""'at,Bea'*(20JI) Op.C,fpp17·38



PorinercJa:

"En nuestre opini6n, la universidad del siglo XXI no deber/a ser una torre sino

una red y un ecosistema. Tensmos la gren oportunidad de crear una

exper;encia educativa sin precedentes pare los estudiantes de todo el mundo,

mediante la recopilaciOn on line de los mejores materiales educativos del

planeta y la posibilidad de que el alumno escoja una ruta de aprendizaje

personalizada. con ayuda de una red de instructores y faci/itadores educativos.

algunos de los cuales pueden residir en una universidad local y otros en las

antlpodas. Pare que esto funcione. las universidades deberan introducir

profundos cambios estructurales y los educadores deberan asociarse pare

desarrollar este trebajo dirigido a los estudiantes. Ahore bien. dada la inercia

del sistema. (,hay alguna posibilidad de que esto suceda pronto? D. Tapscott

yA. D.Williams (2011)116.

Por obso/escenc/a:

"Los acontecimientos actuales. en una sociedad cada vez mas interconectada

y mas globa/izada. estan modificando perspectivas y estructures. No es

necesario acumuler une gren centidad de contenidos (caducan rapidamente y

se rencuentren fflcilmente en la red). sino tener habilidades de tipo

procedimental que nos permita, por ejemplo. encontrer la informaci6n

adecuada a cada necesidad y se/eccionarla. aprender 10 que se necesite

cuando sa neeesite 0 gestionar el exceso de informaci6n." Gros S. (Ed.).

(2011)117.

Por concentracl6n 0 central/dad:

"En el ambito educativo. un aconteeimiento a destacer es el desplazamiento

hacia la central/dad del estudlante y de las activldades. En toda esta linee,

los entomos virtue/es se convierten en el escenario de aprendizaje que puede

hacer posible esta cent"!lidad del estudiante y de 10 que haC8. En tomo a esta

cantralidad giran los demas elementos y participantes de la educaci6n: el

docente. los recursos de eprendizaje, la teenologla y la instituciOn. Y la



centralidad del estudiante y de las actividades formativas tadavia es m~s

determinants en un entomo de formaci6n virtual, donde se puede decir que el

docente no sea ellinica que ejerza el control, y donde el disello del entomo y

la acci6n docente favorezcan procesos en los que los estudiantes tengan

libertadadde decisi6n yde aOO6n. "Gr08 S. (Ed.). (2011)118

Deseubrlmlento: innovaci6n par su impacto en el mercado

Los factores que propane Vest para que las universidades triunfen, considera que

deben contribuir a la generaci6n de una Red Global de Educaci6n Superior, la cual

tendria tres nivales. con el fin de que las universidades y sus facuttades no puedan

seguir funcionando como islas que reinventsn la rueda conslanlemente: D.

Tapscott y A. D. Williams (2011)118

Nlve/f. EI intercambio de contenidos educativos: Los profesoras pondrlan el

material de ensellanza en la Red para que otros pudieran utilizarlo libraments.

Nive/ 2. La co-innoveci6n en los contenidos docentes: Los profesoras

colaborarlan y compartirlan ideas m~s al1~ de las fronteras instituciona/es y

disciplinaras para co-craar nuevos materiales de ensellanza con wikisitios y

otras herramientas.

Nivel 3. La conexi6n del aprandizaje coIaborativo: La universidad como lugar

flsica pasarfa a sar un nado en la red mundial de profesoras, estudiantes e
instituciones de aprandizaje colaborativo, sin perder su identidad ni sus

campus ni su marce.

Cienela y 10 esplrltual (Ciencia y Cons-ciencia):

Urdlmbre: Armaz6n 0 estrucfura, trazado 0 perspectiva del cosmos.

"La palabra <teorla> se ramonta a orfgenes raligiosos: <theoros> se l1amaba el

raprasentante que las ciudades griegas envieban a los festivales pliblicos. En

la teorfa, vale decir, contemplendo. se enajene el mensajero ante el sacro

econtecer. En el uso. filos6fico del lenguaje la <tsorla> se transforma en

perspectiva del cosmos. Como contemplaci6n del cosmos, la tsorfa prasupone

heber trazado ya, de antemano, la frontera entra ser y tiempo, que con el



Poems de ParmMides. funds Is ontologls y retoma en el <Timeo> de Plet6n:

ella reserve pare el <logos> un ente depuredo de inestabilidad e incartidumbre

y deja sla <dox8> el reino de 10 parece<:lero" J. Haberma. (2010)120.

Trama: Tejido 0 formaci6n del Mbito reflexivo e ilustredo.

"No es el contanido informativo de las tearlas, sino la formaci6n de un hflbito

reflaxivo e ilustredo en los ta6ricos mismos 10 que produce en definitiva una

cultura ciantffica. La marcha del esplritu europeo parecla tener por mata la

gestaci6n de semajante cultura de ciancia. A esta tendencia hist6ric8 la ve,

emparo, Husserf amanazada tras 1933. Esta convencido de que el peligro no

amenaza, an rigor, desde fuera, sino desde dentro. Y rastre8 el origen de la

crisis en el hacho de que las disciplinas mas avanzadas, sabre todo la ffsica,

se han alejado de 10 que en verdaddebe lIamarsa tearla" Habermas (2010)121.

Red: discemir el interes por el camino 0 sendero para lIegar a ser.

De acuerdo al Macro-Observatorio de Gesti6n del Conocimiento, Teenologla e

Innovaci6n citado al inicio, es posible discemir cuatro posibles caminos 0 vias en

que la tearia sa puede consolidar en red:

1. Teorle vIa desde 10 natural a/o Inatltuelonal

2. Teorla via dude 10 mental a loln.tltuclonal

3. Teorla via desde 10 esplritual a 10 Instttucionel

4. Teorle vie dude 10 Instttucfonal a 10 fnstitucfonal

Es una facultad del tutor de guiar al Morado en el desarrollo de su tema de

investigaci6n doctoral, desplazandose desde 10 natural, mental y espiritual a 10

institucional. Y en el contexte institucional es posible crear un espacio de

interacci6n para observar, experimentar, documentar y comunicar la diversidad de

ideas utiles para atrapai' las oportunidades del mercado y ser aprovechadas via

procesos 0 sistemas de innovaci6n para la competitividad y colaboraci6n entra los

diferentes actoras que constituyen la tetra helice econ6mica de la sociedad

capitalists -gobiemo, empress, sociedad e instituciones de educaci6n superior.
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EI programa de licenciatura, maestria, doctorado y posdoctorado en Ciencias en

Gesti6n del conocimiento, tecnologia e Innovaci6n para la Competitividad y la

CooperaciOn para eI Desarrollo, el cual es integrado y articulado en un bloque

cognitivo transdisciplinario, de acuerdo con el pensamiento de M. Porter, como se

muestra en el cuadro 10, dicho bloque se concibe en una cadena de valor con el

objetivo de promover eI montaje de observatorios, laboratorios, seminarios y

consultorios virtuales para fortalecer la habilidad de:

• Pensar colectivamente,

• Investigar con una estrategia transdisciplinaria,

• Colaborarenred,

• Buscarinformaci6n,

• Comunicarapares,

• Analizar, sintetizar, contextualizar los aportes frente a la postura de las

institucionesdemercado,

• Evaluarcon sentidocritico5ustentabley

• Aplicar la investigaci6n a soluci6n de problemas en prospectiva.

~~1!J~~~~""1
ut:E==~~i
FuenIe:eleboroclOnpropl. y oonldendo"_ Po_(2ooe) ; Chan Kim y Rot"""ubot1Ine(2011);M_

K_yRomlinTlCha_Iar(2011)'''yD.TlpacottyA.D.W1I1IomI(2011)''''

EI programa educativo propuesto sa enfoca al desarrollo sustentable local,

regional y nacional en un contexto de la complejidad social, econ6mica, politica,
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tecnol6gica. jurldica, etica, estetica y ambiental de pais, por 10 que el proceso de

aprendizajesedirigea:

• Centrar menos en 10 que aprandemos y mas en c6mo 10 aprendemos.

• Aprender, adaptar, ser y rendir con rapidez y bajo presi6n.

• Estar consciente que el verdadero aprendizaje comienza cuando el alumna

sale del aula y empieza el proceso de retroalimentaci6n.

• Aprender a partir de 10 que tienen que aprender y de una manera adecuada

para el alumna.

3.1.3 Reflexi6n

• EI programa academico virtual para gestionar Is complejidad de la

competitividad y la cooperaciOn institucional propuesto tiene el potencial de:

• Formar en acho ar'los a los asesores y consultores que permitan stender la

demanda y de entender la complejidad de los problemas sociales,

econ6micos, politicos y tecnol6gicos actuales y emprender las vias de

soluci6n.

• Integrar una visi6n transdisciplinaria, permitira expandir la vocaci6n de

observar, atrapar y aprovechar las oportunidades, que generan los

mercados locales, regionales, nacional e intemacional de manera ilimitada.

• Articular las instituciones de mercado, con el fin de propugnar por el

bienestar de la sociedad, cuyos actores sean verdaderos inductores de

sistemas nacionales de innovaci6n.

• Promover nuevas instrumentos de cooperaci6n y competitividad, que

permitsn crear iniciativas de diser'lo, creaci6n y operaci6n de redes de valor

como entidades que descubren y aprovechan sistemicamente las

oportunidades, qu!, generen opciones de generaci6n de riqueza y su

correspondiente distribuci6n en bienestar social.



3.2Cl'8acl6n de rlqueza y bienestar via oportunldades e Innovaci6n

"Failure-tolerant leaders demonstrate unequivocally that stumbles on the
innovation path ara forgiven."

Richard Farson y Ralph Keyes, Spring HBR (2013)121

Como una Historie de Aprendizaje sa propone el emprendimiento del premio

Nobel Muhammad Yunus, como una altemativa para la necesidad del crecimiento,

con novedosas instituciones especializadas que constituyen los cambios y

demandas de un mundo globslizado, para ello, sa propone el uso del Laboratorio y

Observatorio Basado en Oportunidades Simuladas (LOBOS'J. oomo una manera

e instrumento novedoso para describir la historia de aprandizaje del proyecto

otorgado a traves de una metodologia de educaci6n enfocada. EI programa

Doctoral Gesti6n del Conocimiento e Innovaci6n Que sa ha organizado via IIIDEA,

induye cursos como: 1) Direcd6n de Conocimientos y Obsarvatorio oomo Fuente

de Oportunidades y Creaci6n de Riqueza y 2) Direcci6n de Cambio y la

Exploraci6n de Escenarios de Bienestar

LOBOSC es considerado como un proceso heurlstico y creativo de la aproximaci6n

en el conocimiento de la fund6n de las instituciones del mercado y el papel social,

politico, tecnol6gico, legal, atico y ambiental del consumidor, mas alia de

respuestas simples y parciales. LOBOS' permite el analisis de la situaci6n del

mercado, a partir de la simulaci6n del "Genoma" del sistema financiero, en

relaci6n con la percepci6n, las creencias, los deseos, los impulsos, la pasi6n, los

sentidos, etcetera, los cuales en la mayoria de los casos practicos, guia a los

actores del sistema (sociedad, industria, universidad y gobierno) para darse

cuenta de la relaci6n completa de estos factores. Los detalles del modelo seran

descritos durante la presentaci6n, al mismo tiempo que su puesta en practice.

3.2.1 Hallazgos

Ante el desafio de encontr~r una alternativa para las necesidades de crecimiento

de nuevas instituciones de financiamiento, especializadas en microcr6ditos, ante

los cambios y demandas del mundo globalizado, sa propone el Laboratorio y

'·IUdloN ....... 'RaIpIoKo,oo (2013) Up.t'll



Observatorio Basado en Oportunidades Simuladas (LOBDS), como una fonna de

conocer y entender el pensamiento de Muhammad Yunus (2007)127, Premio

Nobel de la Paz 2006 "por sus asfuerzos para incentivar al desarrollo social y

econ6mico dasda abajo".

M. Yunus obtuvo el doctorado en la Universidad Vanderbilt a la que habia podido

aeceder gracias a una bees Fulbright. Posterionnente tue profesor en Tennessee

(Estados Unidos). En 1971 regres6 a Bangladesh, que se habia independizado,

para ejercer la profesi6n docente en la Universidad de Chittagong, donde ocup6 el

cargo de Director del Departamento de Economia Rural hasta 1989. En 1974

propuso una tonna de organizaci6n social para aldeas rurales denominada "Gram

Sarl<a," (gobiemo rural).

M. Yunus es al desarrollador del conceplo de microcrectito ideado por el pakistani

Dr. Akhter Hameed Khan, an este contexto, tom6 conciencia de que s610 se puede

salir de la pobreza superando las leyes del mercado, proporcionando

microcrectitos: crectitos solidarios sin garantfa a los mas necesitados para que

puedan realizar una actividad independiente y creativa. Por tanto, tuvo la

percepci6n de dar un nuevo y revolucionario enfoque al tema del financiamiento

dirigido a la gente con limitados recursos econ6mico en las zonas rurales de

Bangladesh.

Esencialmente al inicio, se ocup6 de las aldeas de los alrededores de la

Universidad de Chittagong, 10 cual penniti6 tener una estrecha articulaci6n con la

comunidad y generar mutuamente, no 5610 un metodo de infonnar y comunicar,

sino el hecho de crear un espacio para educar y aprender de forma permanente y

continua, dando lugar a multiples reconocimientos otorgados por las universidades

mas prestigiosas del mundo, por su obra y su innovadora visi6n de temas

econ6micos, cabe citer el Premio Principe de Asturias de la Concordia en 1998 y

Premio Intemacional Sim6n Bolivar en 1996

M. Yunus ha logrado impulsar el banco Grameen, hasta tener 6.61 millones de

prestatarios al tennino de 2006. Este proyeclo se ha convertido en una realidad no



5610 en Bangladesh, sino que se ha extendido por mas de 700,000 pueblos en

diversos palses con las economias mas variadas, ya que la pobreza no 5610 es

propiedad de los paises subdesarrollados. Por ejemplo hay programas operando

en Estados Unidos, Francia y en Espana. La oonferencia dictada par el profesor

M. Yunus l,Un mundo sin pobreza? Con motivo de su investidura como doctor

Honoris causa par la universidad Complutense de Madrid en la Facultad de

Ciencias Econ6micas de la misma universidad relata c6mo se gener6 su gran

proyedo de los micrcx:r8ditos, orientado a erradicar la pobreza desde su raiz y la

revolud6n, rasiliencia y renovaci6n que ha supuesto la aplicaci6n de sus teorias

en las disciplinas econ6micas y administrativas.

La iniciativa dal programa Doctoral en Ciendas en Gestion del Conocimiento e

Innovacian via Instituto lberoamericano de Investigacion y Docencia en

Estrategias de la Administraci6n S. C. (//IDEA), se ocupa entre otras multiples

actividades de docencia e investigacion como 10 indica J.L Ruiz y Col. (2007)'21,

a Ia consultoria para proveer datos, informaci6n, conocimiento y experiencias para

el disello de redes de aprendizaje organizacional del proceso de articulaci6n

sociedad-gobiemo-universidad-empresa e impulsar el oompromiso, interl~s y

responsabilidad en concretar iniciativas competitivas y colaborativas. En este

sentido el programa doctoral incluye espacios de aprendizaje tales como: Gesti6n

del ConOcimiento y Observatorio de Fuentes de Oportunidad y Creaci6n de

Riqueza y el curso Gesti6n del Cambio y Exploraci6n de Escenarios de Bienestar.

Como resultado del proceso de investigaci6n y consultoria de //IDEA se ha creado

LOBOSO para abordar los problemas en su complejidad y constituye el marco

te6rico base de los espacios de aprendizaje citados, que permite explorar posibles

innovaciones y percibir las oportunidades en los turbulentos mercedos locales,

regionales y mundiales con creatividad. Ademas a traves de un proceso heuristico

° descubrimiento, permit~ la aproximaci6n y comprensi6n de la funci6n de las

instituciones de mercado y el papel del consumidor en 10 social, econ6mico,

I·RabGmasi.. J"'L.,RWlI...odeanl.J8Vt.~llwojouRudrilun.A1qandn.06mtl2(jundlu.GeraniU.AaUII.rVaJd6••Altmlu
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politico, tecnol6gico, legal 0 juridico, etico, estetico y ambiental, mas alia de una

respuesta parcial 0 simple.

LOBOSC permite al observador mediante un proceso analitico del mercado simular

el 'genoma' de la organizaci6n de manera coloquial, y a traves de aedones

interactivas, iterativas, integrativas y de forma i1ustrativa en terminos de la

percepci6n de los deseos, creencias, impulsos, pasiones, santido, noci6n y

confianza de los adores participantes, es aplicado al caso del desarrollo banco

Grameen como una forma de conocer y entender el pensamiento de M. Yunus al

concretar sus ideas del sistema financiero dirigido a la gente con limitados

recursos econ6mico en las zonas rurales de Bangladesh. En muchos casos

pr8cticos, permiti6 guiar a los aetores de la sociedad, la banca, la universidad y el

gobiemo, sin que estos sa hayan dado cuenta totalmente de la importancia de

esos fadores, dado que constantemente sa encuentran tomando decisiones 0

elecciones de diversas aedones por hacer trente a las turbulencias del mercado.

LOBOSC retoma las ideas de P, 8enge y Col. (2004)'2V, Adam Kahane (2005)'30

para el manejo del aprendizaje en equipo y la forma de resolver problemas

complejos. Por nuestra parte deseamos encontrar una respuesta funcional a la

pregunta l.Que estruetura operativa tendria el modele de Muhammad Yunus para

atender la complejidad del sistema de microcrllditos y construir soluciones viables

y s6lidas al desafio de acabar con la pobreza y que permita a los diferente aetores

del proceso de articulaci6n del financiamiento observar, sugerir, elegir y hacer

realidad las oportunidades potenciales presantes y futuras, con el prop6sito de

generar riqueza y su correspondiente contribuci6n al bienestar econ6mico y social

de la comunidad?

3.2.2 Propuesta

Dadas las observaciones de G. Hamel y B. Breen (2008) 131 de las experiencias

organizacionales, sugieren que son pocos los ejecutivos que se han dedicado a

reftexionar acares de los principios fundamentales sobre los cuales se basan sus



ideas relativas a la forma de organizar y dirigir, y que viven tan inconsdentes de su

ADN gerencial como de su ADN biol6gico. Por tanto, proponen que antes de

disponemos en buses de nuevos principios administrativos, se debe pensar y

comprender los principios constitutivos de nuestro actual genoma gerencial y la

forma como pueden Iimitar el desempello de la organizaci6n. Ademas sugiere que

la unica forma de construir una empresa apta para el futuro es asegurarse de que

sea tambian apta para los seres humanos. ~sta es su oportunidad: construir un

modelo administrativo del siglo XXI que realmente fomente, home y aprecie la

iniciativa, la creatividad y la pasi6n de los seres humanos, esos ingredientes

esenciales y delicados para el exito de los negocios en este nuevo milenio. Si 10

hace, habra construido una organizaci6n totalmente humans y completamente

preparada para las oportunidades extraordinarias del mercado que Ie aguardan

LOBOSC explora la oferta y la demanda del mercado a traves del uso de un

observatorio (micro, meso y macro) y un laboratorio (simulaci6n), con el fin de

explorar una diversidad de contextos y mezclas de percepciones del ADN

organizacional, tales como los deseos y creencias, impulsos, pasiones, sentidos y

nociones de los diferentes actores involucrados, cuyas actitudes induzcan a

explorar y elegir recionalmente sus expectativas en un marco de confianza,

constituyendo asi, una fuente de innovaci6n inagotable y conjuntamente con la

responsabilidad, permita conformar una plataforma creadora de argumentos de los

actores, para dar continuidad a su actividad competitiva y cooperativa enfocada a

la generaci6n de innovaci6n y con ello atrapar y extraer de las oportunidades

riquezaybienestarsocial.

En el cuadro 11, muestra el usc de los conceptos de la bilogfa molecular 0

genetics y su aplicaci6n en el area de las organizaciones como base para crear

informaci6n uti! para argumentar la selecci6n natural, la elecci6n intencional 0

dominio cultural, en el con~exto de explorar la estructura del ADN organizacional

(Articulaci6n Deconstructiva de Negocios en las Organizaciones) con el fin de

observar, 8ugerir, elegir y hacer realidad las oportunidades potenciales presentes

y futuras, con el prop6sito de crear innovaci6n que permita a la organizaci6n dirigir



su pensamiento colectivo para obtener impaeto en la generaci6n riqueza y a su

equitativa contribucion al bienestar social.

1I]1i17L1~1
De acuerdo con S. R. Covey (2007)'33 "La confianza serfa como un acu{fero. esa

enonne bolsa de agua subterranea que alimenta tados los manantiales de la

supemcie, en los negocios y en la vida, esos manantiales sue/en denominarse

innovacion, estos menentia/es, a su vez. alimentan los r{os y las conientes de

interaccion humana. comercio empresaria/. fonnalizacion de negocios. cualquier

esfuerzo por realizar una contribucion que perdura en el tiempo·.

La propuesta LOBO$'l parte de dos paradigmas de aprendizaje, iOicia primero por

la observaci6n de sistemas complejos con tres lecturas: la percepci6n "micro",

"meso' y "macro" tanto del pasado y presente, como de sus expeetativas y

prospectivas futuras del grupe participante de su entorno social, econ6mico,

politico y tecnol6gico, jurfdico, estetico, etico y ambiental. EI segundo paradigma

de aprendizaje continua con el disel\o y propuesta de nuevas formas de

organizaci6n via escenarios simulados. cuyo resultado basico sera abrir puertas y

encontrar salidas al proceso de gesti6n del talento. conocimiento e innovaci6n de

los diferentes integrantes de las organizaciones institucionales, sociales,

gubernamentales, universitarias y empresariales involucradas. que les permits

observar, sugerir, elegir y hacer realidad el proceso de captura de las

oportunidades potenciales porvenir, deteetadas en el mercado local, regional y

global. con el prop6sito de generar riqueza y su correspondiente contribuci6n al

bienestar social de la comu'nidad.
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Se retoman las ideas de B. Johnson (1992)'30 que ha identilicado cuatro tipos de

aprendizaje, de acuerdo con el grade de interacci6n: 1) aprender haciendo,

(/eaming-by-doing); 2) aprender usando (Ieaming-by-using); 3) aprender

interactuando (/eaming-by-interacting); y 4) aprender buscando (Ieaming-by

searching), bajo los cuales sa agrupan todas las actividades dirigidas a

incrementar el conocimiento con el lin de estimular la innovaci6n. LOBOSC

involucra ademas la visi6n del sistema de aprendizaje de D. Stauffer (2007)135, el

cual reduce la fasa de aprendizaje en el transcurso del proceso de

'retroa/imentacl6n' de las acciones por explorar en el contexto econ6mico donde

sa desanvolveran los actores del mercado. En el cuadro 12, muestra los

elementos de los dos sectores de la estructura de la matriz de LOBOSC para la

exploraci6n de escenarios y elecci6n racional de expectativas de desarrollo

institucional en un contexto complejo de la realidad, haciendo uso del

conocimiento comun.

EI primer sector estS constituido por el observatorio organizacional, con tres

grados de exploraci6n: el mlcro-observatorlo relativo a la captura de informaci6n,

la apropiaci6n del conocimiento y su aprendizaJe que conlleve a detectar la

posible generaci6n de accidentes especilicos; el meso-observatorio encaminado

a aprehender la actitud del individuo y sociedad en percibir los hechos y su actitud

de crear riqueza ante diferentes paradigmas de cambio de pensamientos y

estructuras organizacionales; por ultimo el macro-observatorio ests dirigido a

entender los posibles escenarios del un/verso en cuanto a la capacidad de

conocer el ambito natural, institucional, mental y espiritual donde el hombre se

EI segundo sector esta constituido por un laboratorio con dos niveles de

simulaci6n organizacional: 10 estructural y 10 gen6mico. EI laboratorlo estructural

10 conforma el macro-con~pto sentido + noci6n + conflanza percibida de los

actores involucrados en el mercado. Dicho macro concepto erige el tercer sector,

''''1...... 8ojl,. (1991). "lfUff4ltJonalk"",lng"m&ng,Akf'/.M1tdwJJI(ed.j "NailonaJ~yslrmJol/1ITUWaIIo,,:7'owcD'llathtto""'()f
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cuyo armaz6n es el sosten del Laboratorio gen6mico conformado por el macro

concepto: deseos y creencias + impulso y pasi6n que constituyen las cuatro

bases del genoma organizacional.

Culldro 12. Estructura matricial de LOaOS-> para la exploraci6n de escenarios y e1ecci6n
racional de expectativas de desarrollo organizational en un contexto complejo de la
realidad

Cada componente de los tres sectores sa desglosa en un subconjunto de

variables que conformarsn diez matrices, cuyas convergencias dadas sus

dicotomias permite conocer la estructura 0 plataforma de simulaci6n del

laboratorio y el mapa de observaci6n, que facilita a los diferentes actores a

interactuar via el dialogo. debate y reflexi6n de los posibles senderos por explorar

delmercado

EI concepto confianza reside el nGcleo d6nde se concretan el enlace de cada una

de las cuatro bases del genoma organizational: deseos y creenci8s, impulsos,

p8siones. Funcionando como un elemento que aglutina y disgrega las diferentes
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posibles convergencias de la lectura de los deseos, creencias, impulsos V

pasiones, que conciben el lenguaje gen6mico de las organizaciones V crean por

tanto los diferentes fenotipos V genotipos de las instituciones V por consecuencia

sus caracteristicas dominantes que Ie permiten argumentar la eleccion 0 decisiOn

de sus responsabilidad en el mundo de las instituciones del mercado. Como

ejemplo, producto de la interacci6n de las cuatro bases del genoma organizacional

citaremos el caso de Is interacci6n de dos impulsos va sea de dos actores 0 de

dos organizaciones. en el marco de teorfa de juegos, haciendo un simiI del "dilema

del prisionero", como se muestra en el cuadro 13:

Cuadra 13. Dilema de la organizaci6n V la elecci6n racional en un contexto de
confianza

UtopIa:::

=_ • ...,....,oConjo .._._~

(s.nIldo"'_1
F_:_ptopioconopoyodolo~I;It.Z.Ba...... (2007) .T.MOfO(2006) ;W-"-(2003) .

Oard_(Ill98)'".M.lIhulllk(18lNl)'''yJ.L.ltulzyColo_(2010)'''

EI concepto "actor" aquf empleado es similar al de "jugador" utilizado A. Morales

(2007)148, el cual considera que casi todo en el mundo es un juego, No importa

donde nos encontremos 0 haga uno, 10 mas normal as que en un entomo de

contort 0 bienestar dependa de elementos ajenos a nuestro control. Es posible que

esos elementos sean decididos por alguien que no piensa en uno, entonces

nosotros nos enfrentamos a un problema de decisi6n. Sin embargo, es mas

posible que ese alguien sf piense en uno, ese alguien esta, incluso sin saberlo,

"atrapado" en un juego, es decir, en una situaci6n con interdependencia
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estratllgica en donde las decisiones de los individuos son reacciones estrategicas

a las decisiones de los demas.

En el cuadro 13, muestra que los aetores de la organizaci6n continuan con su

actividad competitiva 0 cooperativa, los cuales sa mueven en una constante

ficci6n, es decir, deciden en terminos de sentido sin referencia, como 10 expresa B.

Cassin (2008)148, para el manejo de las variables sociales. econ6micas, politicas,

tecnol6gicas. legales, eticas y ambientales, frante a las instituciones con las cuales

sa vincula. que por 10 general responden con una actitud de tolerancia e

intolerancia. Estas instituciones de acuerdo con las aportaciones A. Sen (2008)150,

premio Nobel de Economia (1998) tienden a juzgar en funci6n de las capacidades

concretes de sus ciudadanos. Por ejemplo, los ciudadanos tienen el derecho

constitucional a votar. Pero para Sen esto no significa nada; el sa pregunta si se

reunen todas las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer la

capacidad devotar.

J. Elster (1897)'51 sostiene que •... fodos los fen6menos socia/es. su

estructura y sus cambios son en principia explicables por elementos

individua/es. es decir par las propiedades de los individuos fa/es como sus

metas. sus creencias y sus acciones..... pero considers que •...Existe el

peligro de querer explicar los fen6menos socia/es complejos en terminos de

motivaciones y creencias individua/es. 10 que puede originaf explicaciones

arbitrarias.....

Para J. Elster (1987) la contribuci6n de la teoria de juegos (TJ) es la de

identificar en la sociedad cuatro conjuntos entrelazados de interdependencia de

los jugadores: 10 La recompensa de cada uno depende de la elecci6n de todos,

via la causalidad social general. 'Z' La recompensa de cada uno depende de la

recompensa de todos. mediante la envidia 0 el altruismo. 30 La decisi6n de cada

uno depende de /a decisi6n de todos: asta es la contribuci6n base de la TJ. 40 La

,·c..... """",. (2001) Jil,~('Io~ojf.Jlico.F.dJ1on.JFundodc<':uJtUJ1lHlolCnOm.ic.ArJCIlUM
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estructura de preferancias de cade uno depende de las acciones de todes, via la

socializacj6n y mecanismos similares.

Segun J. Elster (1987) la teoria de Is elecci6n raeional es una teona que puede

ser vista desde des angulos, como una teoria normativa y como una teona

descriptiva. Como teerla normatlva. la teoria de la elecci6n racional nos dice que

es 10 que debemos de hacer para Iograr ciertss metas 10 mejor posible aun cuando

no nos dice cuales deben de ser esas metas. se afirma que esta teoria ofrece

imperatives hipoteticos y no eateg6ricos. La leorla descriptive. su misi6n es la de

ayudamos a predecir ciertss acciones. LOBOs" se orienta en general a tratar de

predecir acciones inmediatas a corto plazo, ademas, se vale del sentido heuristico,

es decir, descubrir y aproximarnos por iteraci6n e interacci6n a la busqueda de

escenarios posibles de generaci6n de riqueza y su correspondiente distribuei6n

social. Tanto esta generaci6n de riquaza como la obtenci6n de bienestar social

es el equivalente al concepto de pagos utilizado en teona de juegos. Por tanto el

pago es la utllldad que recibe una vez que todos los jugadores han elegldo sus

estrategias y ha finalizado el juego.

Por 10 que existe la necesidad de aumantar la dimensi6n de relaciones que se

pueden dar 0 deben darse, en el easo del uso de LOBOs" se orienta a simular

una diversidad de contextos y mezelas de percepciones como creencias y deseos,

impulsos, pasiones, sentidos. nociones y confianza con una intenei6n de

responsabilidad; dichas percepciones de los aetores u organizaciones pueden

estar en un contexto de Iibertad 0 un ambiente amenazante. que puede aeelerar 0

detener la eleccl6n I1Iclonal de los procesos de innovaci6n que induzean a los

diferentes jugadores participantes a explorar mUltiples opciones, con el desafio de

continuar su aetividad emprendedora al logro de ventajas competitivas y crear una

cultura orientada a la cooperaci6n.

En el cuadro 7. muestra la ,matriz LOBOs", con formato util para facilitar el manejo

Interact/va de la informaei6n del usuario. sin olvidar que cada euadrante es

produeto de Is convergeneia de euatro ideas que permitsn la exploraci6n de

escenarios y la elecci6n raeional de alternativas de un eonjunto de opciones. A



travas de multiples Iteraclones del modele LOBOS, al final es posible Integrar un

portafolio de escenarios de aprovechamiento de oportunidades que sersn

descubiertas al analizar el contexto social, economico, politico, tecnol6gico, legal,

atico y ambiental del mercado; variables suficientes para ilustrar nuevas

expectativas u opciones de desarrollo organizacional, para hacer frente a las

turbulencias econ6micss que han generado las instituciones del mercado actual

La Matriz LOBO~ se encuentra conformada por dos sreas de trabajo heuristicas,

es decir se aplice a la observaci6n de objeciones, obsesiones, obsolescencias,

olvidos, omisiones, oposiciones y opresiones, asi como la exploraci6n de

alternativas de soluci6n. Lo cual, permite analizar el contexto del mercado y ayuda

a descubrir nuevos conocimiento, sin ser necesariamente definitivos para

optimizarsoluciones.

La primera Area esta integrada por el espiritu de observaci6n de escenarios a

travas del usa de tres diferentes niveles de observacion, el macro, meso y micro;

as! como la aplicacion del proceso de determinacion de la organizacion u

operativo estructural a generar. Esta area de trabajo consiste en c6mo los actores

ubicados en 10 institucional del mercado perciben 10 relativo al macro-concepto:

social + economla + politics + tacnologls + legal + atico y estatico + ambiente

(SEPT-LEA). Dando lugar a expressr la vocaci6n de los actores en el contexto de

su posiciOn + Is ocasiOn, 10 cual les permita jugar en forma extendida un sin

numero de escenarios 0 juegos. Se denomina forma extendida a la representacion

de los juegos en forma de srOOI, grafo abierto 0 matricial esta representacion

permite aOOrdar el anal isis de juegos que no sean simultaneos, esto es, en 10 que

un jugador decide primero y otro despues. Se denominan tambien juegos

dinamicos.

EI macro-concepto SEPT-LEA se complementa con dos macro-conceptos mas, el

primero denominado las siete O'es que van desde la observsci6n hasta el

aprovechamiento de las oportunidsdes (Obvio y 10 ocu/to, obstaculos, opini6n,

opci6n, operaci6n, optimizaci6n y obiigaci6n) y el segundo lIamado las siete res

que requieren ir desde el interes hasta la genereci6n de innovaci6n (/maginaci6n,



informaci6n. ideas, intercambio, inversi6n, implementaci6n e impacto). En sintesis

el area de trabajo de exploraci6n heuristica nos conlleva enfrentar el desafio de

poseer un sentido critico al inicio hasta lograr una noci6n acreditada por la

organizaci6n. EI sent/do estrategico sa encuentra en el dominio de las

caracteristicas asimetricas de la informaci6n, cuya afinidad con el sector sa

resume en acciones no cooperativas. En cuanto a la nocl6n del mercado la

finalidad sa expresa de forma incompleta cuyos eventos tienen comportamiento

dinamico desde el punto de vista temporal. La informaci6n es completa si su

moviento 0 jugada as obsarvada por todos los jugadores, en caso contrario es

incompleta.

La segunda irea sa encuentra constituida por el laboratorio que permite simular

opciones factibJes, que faciliten la tarea de elagir racionalmente de un conjunto de

alternativas posibJes, via la interacci6n de las cuatro bases del ADN organizacional

-<leseos, creencias, intenci6n y pasi6n-. La exploraci6n de escenarios y la

elecd6n racional de expectativas se realiza en un contexte complejo de la realidad

con el desafio de crear un desarrollo institucional, que conlleve a la generaci6n de

riqueza y su distribuci6n en bienestar social. EI primer juego de bases del

genoma 10 determinan el Impu/so y la pas/6n. La construcci6n del Impulso sa

circunscribe al empleo de tres macro-conceptos: Los Siete elementos de la actitud

de los actores, ir desde el compromiso de establecer un pacto hasta concretar una

actitud responsable (Orden, disciplina, constancia, honradez, ambici6n, audacia y

compromiso); Las siete p'es, que se conducen desde el papal de precursor hasta

la re/evancia del protagonista (Pionero, paladin, politico, proveedor, padrino,

productor y promotor); EI macro-concepto: intagridad + dialogo + intencionalidad +

debate + inteligencia + reflexi6n + innovaci6n, denominado los Siete elementos de

la credibilidad 0 confianza, constituyen un elemento tanto aglutinador como

saparador de las bases del ADN organizacional, que permite la apertura y cierre

de la expresi6n de la vocaci6n y ubicaci6n de los actores, en fijar los prerrequisitos

que conlleven la generaci6n de alternativas 0 productos con potencial innovador.

Como producto de la convergencia de cada uno de los conceptos aludidos, 10

express el macro-concepto: culture + principios + norma +, juicio + usos +



costumbms + poder, permiten ir desde una ubicaci6n espacial -local, regional 0

global-, hasts poseer una cultura qua permits poseer y asegurar la voeacion

continua de innovar.

EI segundo juego de bases dal ADN organizacional 10 determinan las creenc/as

y los deseos. La apreciaci6n de las creenc/as de los ectoras astan an funci6n de

un conjunto de datos observados, cuya facultad de procedar se ancuantra bajo un

contexto de Iibertad para elegir la senda 0 el camino u opci6n de equiliblio, es

decir, el conjunto de decisiones u elecciones que han de tornar los jugadores an

un juego en forma extendida para lIegar a la solucion 0 equilibria del juego. Por

tanto, el equilibria de un juego as una combinaci6n de las mejoms estrategias de

cada uno de los jugadores que maximice su beneficio, 0 equilibrios que terminan

seleccionsndolos, ya que resultan atractivos por rezones de carscter social, moral

o sicol6gico independientes de la naturaleza del equilibrio mismo. La

consideracion de los deSfIO$ de los actores estsra en funcion de las preferencias

basadas en informaci6n imperfecta, que generaria riesgos en un ambiente de

incertidumbre. Se dice que un juego as de informaciOn perfecta, cuando los

conjuntos de informaciOn de cada jugador tienen un unico elemento, en caso

contrario, cuando al manOS un conjunto de informaciOn liene mas de un elemenlo,

la informaciOn es imperfects. En un juego hay certidumbre cuando no hay

necesidad de que los jugadores asuman el riasgo al tomar una decision, en caso

contrario existe incertidumbre.

En los juegos en forma extendida un jugador tiene que decidir a veces sin saber

culll ha sido el desarrollo exacto del juego, que camino ha seguido su oponente,

donde se encuentra en el momenta en qua Ie toea decidir a al. EI jugador conoca

al menos los nodos (es el punto en el que un jugador toma una decisiOn en un

juego en forma axtendida, 0 bien al lugar an que el juego acaba) 0 el nivel da las

sieta posiblas matrices en .que puede astar, perc no sabe an culll da ellos se

encuentra. Cuando el conjunto de informaciOn tiana un solo alamento, un solo

nodo como el case da la matriz percepci6n, el jugador COn0C8 perfectsmenta cullI

ha sido la trayectoria del juego y saba dOnde se ancuantra. Sa dice qua un juego

es de informaciOn perfecta, cuando los conjunt08 de informaciOn de cada jugador



tienen un unico elemento. En caso contrario, cuando al menos un conjunto de

informaci6n tiene mils de un elemento, la informaci6n es imperfecta.

La incorporaci6n de los deseos y creencias al genoma institucional con el fin de

procesar las posibles formas de elecci6n racional, sa apoya con la incorporaci6n

de tres macro-conceptos: las Siete A 'es que van desde la argumentaci6n hasta la

creaci6n de autonomia institucional (articulaci6n, asistencia, acopio,

aprovechamiento, asignaci6n, acumulaci6n y apropiaci6n); Los siete factores del

Mercado que surgen desde la cooperaci6n hasta la competitividad de la

organizaci6n frente al mercado (exposici6n, posicionamiento, crecimiento,

desarrollo, sostenimiento, diferenciaci6n y reposicionamiento); EI macro-concepto:

limites + pensamiento + realidad + imaginaci6n + deconstrucci6n + creatividad +

racionalidad, generan productos y servicios potencialmente percibidos por el

mercado y que logran atender de manera responsable a la sociedad.

Las convergencias de estos tres macro-conceptos invitan a los jugadores 0

actores al desafio del manejo de la informaci6n con responsabilidad y

argumentaci6n para elegir aquellas ideas con potencial innovador. La innovaci6n

sa encuentra subordinada por las constantes amenazas provocadas por el

mercado y dado el poder de los actores involucrados de forma ambigua. Como

respuesta a la convergencias de los conceptos citados. sa producen las siete C'e:

c/iente + cambio + contingencia + conocimiento + competencias + capital +

control, que recorren el sendero desde tener capacidad organizacional, hasta

concretar la calidad 0 excelencia requerida por el mercado.

3.2.3 Reflexi6n

LOBOSC constituye un instrumento cualitativo viable para el proceso de

ensellanza-aprendizaje. que facilita el dialogo, debate y reflexi6n entre el tutor y

sus alumnos, gracias a su observatorio y laboratorio. los cuales permiten extraer y

explorar multiples ideas, que de manera natural se van descubriendo, como ha

ocurrido en la historia de aprendizaje de M. Yunus, que ha tenido impacto en la

creaci6n de nuevas instituciones de financiamiento especializadas en

microcrllditos, perc tambian es posible su aplicaci6n de sus principios a otros



casos reales 0 a proyectos por construir. LOBO~ constituye, por tanto, un

sistema confiable de observaci6n del genoma organizacional y mediante procesos

de simulaci6n de ensayo y error, sa tiene la capacidad de concretar procesos de

innovaci6n a traves de aproximaciones sucesivas, d6nde el tutor puede

interactuar, iterar, integrar e ilustrar con los alumnos para generar la suficiente

retroalimentaci6n, facilitando asi, el analisis de la situaci6n del mercado, en

relaci6n con la percepci6n de las creencias, los deseos, los impulsos, la pasion,

los sentidos, la confianza, actitudes de los diferentes actores involucrados, que

guian al proceso de aprendizaje para contribuir como manantial de ideas y que

potencialmente eslas pueden a Muro constituir procesos innovadores, utiles en la

generaci6n de riqueza y de su correspondiente distribuci6n en bienestar social.

3.3Artlculaci6n Institucional: Una ventaja colaborativa y competitiva

"Fa,/WY-loklYRtl kotkn ~"'PNJ$;r:rdull Q good i«a IS Q good kka. wMdt~r tl co".:r from PeNT IJruclDtr. RradlrJ
o.~st.orQflohnoximacoworke,·

Richanl Farooa y Ralph Key... Spnng HBR (2013)'"

LOBO~ Iiene el interes de impulsar la creaci6n de plantas tratadoras de

desechos agricolas producidos en Is zona central de Mexico para obtener nano 

diesel - sintetico, a traves de la creaci6n de una planta demostrativa con una

inversi6n de 38,500,000 d61ares, para procesar 100 toneladas de material de

desechos agricolas (en base seca), con una producci6n de 14,000 galonesJdia de

nano-<liesel-sintetico producido, a un costo directo de 0.35 de d61ar/gal6n, si se

Iiene la expectativa de un precio de 3.5 d6lareslgal6n, y al termino del novena alia

como horizonte econ6mico, sa obtiene una tasa de recuperaci6n de la inversion de

23.31%. Se propone la inteligencia colectiva como una ventaja competitiva y

colaborativa. Con el uso de 16 R'es de la /nteligencie Co/active, constituye un

aporte como guia util para la gesti6n de la cadena de valor del proceso de

articulaci6n gobierno, universidades, empresas y sociedad en la optimizaci6n del

uso eficiente de la energia. LOBO~ constituye la fuente de suministro de

soluciones con potencial innovador para obtener diesel alternativo a la fuente

actual de los recursoa petroleros, y crear oportunidades para crecimiento futuro de



Mexico, para ello se resume la investigaci6n colaboraliva de J. R. Torres Landa

Ruffo y V. M. Castallo Meneses (2013)'53 como un ejemplo del esfuerzo para el

desarrollo que de las ciudades que no 5610 debe conservar la energia y limitar las

emisiones, sino tambien para crear las competencias de la comunidad para

diversificar su suministro de energia, y asi enfrentar el desafio de crear un entomo

de innovaci6n dirigido a la optimizaci6n de la generaci6n y uso de la energia.

3.3.1 Hallazgos

Uno de los grandes inventos del Homo sapiens corrasponda al concepto de

mercado, al cual, creemos que no ha concluido su desarrollo y perfeccionamiento

como modele acabado, que Ie permita 81 hombre contar con un espacio, que en

principio, sea para sobrevivir con exito como especie, y el tener un entomo donde

sus deseos queden satisfechos en funci6n de sus creencias, bajo un contexto de

libertad y de equilibrio energetico con su entomo.

Edward Glaeser (2011)154 ha observado que la mayor parte de la humanidad vive

en una metropoli, y que "e56 simple hecho ayuda a alimentaf nuestro ~xito como

espacie". La humanidad sigue enfrentando enormes desafios, por mantener un

sistema de mercado eficiente y sustentable. Se coincide con E. Glaeser en la

capacidad del Homo sapiens de hacer "miJagros" cuando la gente coopera, de la

capacidad de aprender unos de otros, de trabajar juntos para resolver los

problemas mediante el aprovechamiento de la inteligencia colectiva. La historia ha

dejado huella de esta capacidad cooperativa y las ciudades han estado

resolviendo desafios principales de nuestra especie desde hace milenios, y es

probable que sigan haciendolo durante los proximos siglos.

Bettencourt and West (2011)155 sugieren que las ciudades se vuelven mas

productivas y eficientes a' medida que crecen, es decir las ciudades mas grandes
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tienden a "hacer mas con menos", a pesar que, durante siglos, la gente ha

considerado a las ciudades como lugares antinaturales donde se concentran los

humanos, asolados por patologias como la crisis de salud publica, la agresi6n y

los costos exorbitantes de la vida. Entonces se preguntan "Por que la gente de

todo el mundo sigue dejando el campo por la ciudad? las investigaciones

recientes de una nueva ciencia multidisciplinaria que sa esta formando para

conocer las ciudades, ha iniciado a revelar la respuesta:

"Las ciudades concentran, aceleran y diversifican la actividad econ6mica y

social, y dado el "ujo de ideas, las ciudades fomentan la prosperidad

econ6mice, la innovaci6n, la majora de la selud e incluso nuevas formas de

gobemamos a nosotros mismos. Los numeros muestran que los habitantes

urbanos producen mas invenciones y craan mas oportunidades para el

crecimiento econ6mico. A manudo, las ciudades grandes son tambian los

lugaras mas verdes del planeta, porque las personas que viven en habitats

mas densos tienen, como espacios, las emisiones mas bajas de di6xido de

carbona per capita, requieran menos infraestructura y consumen menes

recursos del mundo par habitante. En comparaci6n con las zonas suburbanas

o rurales, las ciudades tienden hacer mas con menos. "

las ciudades del mundo en desarrollo aun no estan en una posici6n 6ptima de

salud publica, en parte porque sus gobiemos no han sido capaces de proporcionar

la infraestructura basica que las ciudades necesitan. Sin embargo, las ciudades

pueden suministrar sus propias soluciones via innovaci6n, que generen mayores

indices de productividad, eliminando con ello, las ineficiencias que provocan las

presiones econ6micas. En una ciudad con rentas altas, las unicas actividades que

agregan valor sustancial pueden ser rentables. Estas presiones econ6micas

empujan a los centros urbanos para constituir nuevas formas de organizaci6n,

productos y sarvicios que. conlleven un mayor valor al'ladido. A su vez, la

rentabilidad mas alta, la excelencia y elegir la tendencia de atraer mas talento a la

ciudad, empuja, mas aun, las rentas. Alimentando la necesidad de encontrar

actividades aun mas productivas. Este mecanismo de retroalimentaci6n, en pocas

palabras, es la raz6n principal de las ciudades acelerar la innovaci6n, mientras



Que la diversificaci6n y la intensificaci6n de la aetividad social y economica, como

se indica en el cuadro 14:

Cuadro 14. Innovaci6n, trabajar juntos para resolver los problemas mediante el

aprovechamiento de Ia inteligencia coleeliva
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Una de cada siete personas en el planeta viven en asentamientos i1egales 0

barrios de chabolas. Y estos espacios pueden lIegar a ser un lugar de innovaci6n

sorprendente, como 10 indica Robert Neuwirth (2011)'56. Mas de la mitad de los

trabajadores del mundo ganan la vida fuera de la economia formal. Estos

mercados y barrios proporcionan vivienda y el empleo Que los gobiernos y el

sector privado formal no otorgan. Los gobiemos tienen Que trabajar con estas

comunidades, enlugardeabandonarlas.

Una prioridad clave para las ciudades de alto consumo energetico es adaptarse a

un mundo con constantes cambios y continuas transformaciones dado el

calentamiento global, como el aumento de la eficiencia energetics y reducei6n de

las emisiones de gases de efeelo invemadero para evitar el cambio climatico aun

mas catastr6fico, es un reto convocar a los aetores urbanos y rurales Que

participan en los esfuerzos 'para las ciudades no 5610 debe conservar la energia y

Iimitar las emisiones, sino tambien para diversificar su suministro de energia, con

'MNarwIrda.RoINrt,"OlobiIBazur ShanlY10\1t'1U.favcla·YJhopedpl\l'lumoutlobc~nf·u:rpn·U18llU1oV1lI1on··!icI~"Iif1c
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el desafio de crear un entomo de innovaci6n dirigido a la optimizaci6n de la

generaci6n y usa de la energia con los siguientes actores: Gobiemo municipal,

estatal y federal; Universidad y centros de investigaci6n; como la integraci6n de la

agroindustria local y regional; la sociedad de consumo y los empresarios como 10

sugiere A. C. Rangel y V. M. Castano (2010)157

Sin lugar a dudas, las ciudades existentes podrtm tener tecnologia de vanguardia

para ayudar a logro de sus metas de sustentabilidad a largo plazo, para ello se

propene dos elementos: actitudes para crear valor y tecnologia para satisfacer.

las actitudes para crear valor. espiritu innovadar de los emprendedores; espiritu

de investigaci6n te6rica-aplicada de los academicos y espiritu sustentable de la

sociedad. Del lada de la tecnologia por satisfacer: abasto de materia prima via

subproducto 0 desechos de la agroindustria; Generaci6n, distribuci6n y venta y

juridica para el entomo legal para la generaci6n, distribuci6n y venta de energia.

las ciudades son una expresi6n de nuestra voluntad colectiva, como 10 interpreta

David Blello (2011)158 ·una potente mezcla de economla y media ambiente,

visiones y sueflas privados publicos·. Potenciar su capacidad de proporcionar

energia limpia, transporte, alimentos, agua y eliminaci6n de residuos seran las

estrategias clave para asegurar un futuro mejor para la humanidad

Los constantes aumentos de pracios de la gasolina y diesel que esta ocurriendo

en el mundo, han tenido un profundo efacto en la economia mundial. Los pracios

de los combustibles no s610 hacen que sea dificil para los consumidores, sino

tambien, las empresas. La demanda de petr61eo esta aumentando mientras que la

oferta se estil reduciendo rapidamente. Esta combinaci6n es una garantia de que

los precios de los carburantes sigan aumentando. Green Power Inc. (2013).158,

una corporaci6n de Tacoma, Washington que se especializa en la conversi6n de

los residuos organicos presentes en los rellenos sanitarios en diesel de alta

catidad. Green Power, po~ los derechos mundiales para las diversas patentes
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de la tecnologia de des-polimerizaci6n catalitica, estima que el costo directo de

producci6n es menos de un d61ar por gal6n.

3.3.2 Propuesta

EI uso de la matriz de valor de M. Porter (2006) 1110 constituye la base que permite

elaborar la estrategia de la tetra helice: gobierno - empresa- universldad 

sociedad, que constituye un macrCKOncepto utiI para observar y explorar el

potencial de la inteligencia co/ectiva en la creaci6n de la ventaja competitiva y

colaborativa en proyectos productivos de energia altemativa con responsabilidad

social, al detectar aquellas actividades que aportan valor en generar productos

diferenciados y que permitsn posesionarse en el mercado de combustibles

altemativos al petr6leo. En el euadro 15, muestra las actividades, euya inteligeneia

colectiva constituye una ventaja competitiva y colaborativa del proceso de

articulaei6n de los actores de la tetra hEllice en la optimizaei6n de la cadena de

valor del uso efieiente de la energia a partir de los desechos agricolas,

conjuntamente con las actividades de la cadena de valor que proporeionan un

servicio sustentable a la sociedad de consumo para generar calor, eleetrieidad y

carburantes.

CuadlO 15. Gesti6n de Ia cadena de valor del proceso colectivo entre gobiemo,
universidades,empresasysociedadenlaoptimizaci6ndelusoeficientedelaenergiaen
uncontexlourbano-ruraldlllaregi6ncenlrodeMexico
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Es reciente el interes par aprovechar los desechos agricolas para generar un

carnurante, y su complejidad de realizaci6n es elevado par el numero de variables

involucradas, para ello se ulllrza el macro-conceplo guia las 16 R-es, como se

indica en el cuadro 16, el cual permite lener una guia y un espaciode

instrumenlos de anaiisis y reflexi6n transdlsclplinaria a traves de LOBOS"',

dedicadoaenlenderdichacomplejldad

f Cuadro16_ Las 16R'esdelalnleligenclaColeclivaaphcadaalagesti6ndelacadenade
valor del proceso de articulaci6n gobierno, universidades, empresas y sociedad en la
optimizaci6n del usa eficlente de la energia en un contexte de ventaja competitiva y
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Del macro-concepto: social. econ6mico, politico, tecnol6gico, jurldico, etico,

estetico y ambiental es posible abordarlo en primera instancia en 10 tecnol6gico y

10 econ6mico. Para V. M. Castano y col. (2010-2011)'65. Hill., considera un gran

potencial el empleo de la nanotecnologla para optimizar al proceso de utilizaci6n

de los desperdicios 0 desechos de la agroindustria, existan asfuerzos continuos

para optimizar la tecnologia despotimerizaci6n catalftica desde que fue inventada

per el Dr. Christian Koch. de A1emania. Le tom6 casi cuarenta ailos en

desarrollarse. EI proceso utiliza un catalizador especial que. cuando se calienta a

350 grados Celsius, los cambios de un compuesto inerta frenta a un agente de

descomposici6n agresiva, rompe las molblas largas y complejas de carbono en

moleculas simples y cortas. que constituyen la base de aceite ligero y combustible

diesel. EI proceso funciona para todo material a base de carbono, incluyendo, pero

no limitado a material vegetal, biomass. produetos de origen animal, plasticos,

caucho, aceites usados, etc. Este combustible, lIamado "Nano-Diesel", tiene un

grado muy alto, mucho mas alto que el tfpico NO.2 diesel comercial comprado en

las gasolineras. Es tacilmente utilizable como combustible para aviones. pero

todavia requiere certificaci6n para ess aplicaci6n.

La temperatura de funcionamiento estandar de este proceso es de 390 grados

centigrados, una temperatura inferior a la que, en los procesos de refinamiento

tipicos se crean gases t6xic;:os. Este proceso no crea tales gases 0 toxinas, en el

caso que existieran sustancias t6xicas de acuerdo con las investigaciones de V.

It'RftInL..Sea0\UE!. c••taAo,V M "'Naturaldiffuaenforlhetralmanlo(rwuJualwata'man.eroou:'Yllcm" WQR'rAITc.fd
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M. Castal\o (2011)187 existe probabilidades de ser eliminadas. Ademes, los

medios de calentamiento del material a la temperatura de reacci6n no son por via

tarmica, sino por fried6n, creada por el bombeo del material a traves de una

turbina especialmente disellado y patentada. Por 10 tanto, practicamente no hay

emisiones en el proceso. EI material de desecho que no se convierte en diesel se

puede utilizar para el fertilizante.

las patentes desarrolladas por H. J. Kwak y Chao W. Shi (2003 Y2005)188. 188 son

un ejemplo del interes par mejorar la tecnologia, para ello se propone el uso

nanotubos modificados con per6xido de hidr6geno como catalizador de la reacci6n

de despolimerizaci6n catalitica. En 81 mapa 1, muestra la disponibilidad potencial

de los desechos agricolas elaborado por el Instituto de Investigaciones Electricas

(2013)170, como base para integrarta conjuntamente con la factibilidad tecnol6gica

y viabilidad econ6mics, con el fin tener la informaci6n necesaria para definir

programas de inversiOn publica y privada con beneficio al consumidor del nano

diesel-sintetico.
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Mapa f. Mapa de disponibilidad bioenergetica en pentajoules por municipios de Mexioo
Potencial Bloenerg.tlco de De.echo. Agricola.

EI macrcr<:oncepto denominado las Nueve p'es es aplicado, como 10 sugiere J. L.

Ruiz Y Col. (2010)1n con el fin de impulsar la acci6n colaborativa de nueve

personajes c1aves: precursor, pionero, paladin, politico, proveedor, pedrino,

productor, promotor y protagonista, ante los desafios por generar una ventaja

competitiva y colaborativa. Dichos actores aplican su inteligencia en forma

colectiva para recorrer el sendero que inicia desde la observaci6n de

oportunidades e ideas y culmina en el interes por innovar aquellos procesos que

permitan la creaci6n de riqueza y su correspondiente distribuci6n en bienestar

social, en el usa mas sficiente y eficaz de las energias alternativas en un contexte

regional.

A traves del Sistema de Exploraci6n y Evaluaci6n Econ6mica por Simulaci6n de J.

L. Ruiz Y Col. (2005)173 se exploran multiples escenarios de operaci6n, sus

correspondientes svaluacio,nes econ6micas y financieras con el objeto de elaborar

11l/bldl".
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el analisis de sensibilidad de diferentes alternativas de precios y esquemas de

producci6n de la propuesta de establecer una planta demostrativa para la

comunidad empresarial, universitaria y gobiemo municipal, estatal y federal, para

conocer y verifiesr los beneficios sociales, econ6micos del uso tecnol6gico de la

nanotecnologia y su impacto ambienta!.

Con una inversi6n de 38,500,000 de d6lares. para processr 100 toneladas de

material de deseehos agricolas (en base sees), con una producci6n de 14,000

galonesldia de nano-diesel-sintetico producido, a un costo directo de 0.35 de

d61ar/gaI6n, si se tiene la expectativa de un prado de 3.5 d6lareslgal6n, es posible

obtener un rendimiento sobre /a inversi6n (RSI) del orden de 108% al tercer ana

con valores nominales del ftujo de efectiva generado desde el punta de vista

contable. En cambio, al considerar el valor del dinero a traves del tiempo, la tasa

de recuperaci6n de la inversi6n (TRI), se observa que es posible generar al quinto

ano una tass positiva del 5.34% Y al termino del noveno ano como horizonte

econ6mico, se obtiene una TRI de 23.31%, como se indica en el cuadro 17.

Cuadra 17. Exploraci6n y evaluaci6n econ6mics por simulati6n de una planta de
tratamiento de desperdicios agrlcolas para obtener nano diesel sintetico en la regi6n
centro de Mexico
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En el cuadro 18, muestra los resultados del calculo del analisis de sensibilidad de

la relaci6n pracio por gal6n desde 3.0 a 3.5 d61areslgal6n y diferentes escenarios

de producci6n de nano diesel- sintetico a partir de 10,000 a 14,000 galonesldia,

se tiene un rango de la tasa de recuperaci6n de la inversi6n del 15% a123% como

maximo, para una planta demostrativa de procesamiento de 100 toneladas de

desecho agricola (en base sees). Para el caso de una planta de producci6n

comercial seria a partir de 200 toneladas.

3.3.3 Reflexi6n

Aun cuando Mexico sea un pais con potencial en reservas petroleras por 30 arios

mas, es indispensable actuar con responsabilidad social para el desarrollo

econ6mico y social de las nuevas generaciones por lIagar, cuando dicha reserva

sea inexistente. No se trata de resolver los problemas del presente sino mas bien

los problemas que afectaran la supervivencia de los ciudadanos en las grandes

metr6polis en el futuro, y de acuerdo a Glaeser (2011)178 "ese simple hecho ayuda

a alimentar nuestro exito como aspacia". La sociedad, los investigadores, los

empresarios y los funcionarios de las instituciones publica creen y desean para la

humanidad ciudades eficientes y sustentables, haciendo uso de la inteligencia

colectiva para generar multiples ventajas competitivas y colaborativas para

sobrevivir como especie, es decir "hacer mas con menos', como 10 sugieren
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Bettencourt y West (2011)m.

LOBOSO suministrara soluciones con potencial innovador para obtener diesel

alternativo a las fuentes actuales de los recursos petroleros, y crear oportunidades

para crecimiento Muro de Mexico. Los esfuerzos para las ciudades no 5610 deben

conservar la energia y limitar las emisiones, sino tambien diversificar su suministro

de energia, con el desafio de crear un entomo de innovaci6n dirigido a la

optimizaci6n de la generaci6n y uso de la energia con actores de la tetra-helice.

Con el uso de 16 R'es de la /nteligencie Co/activa, constituye una guia Util para la

gesti6n de la cadena de valor del procaso de articulaci6n gobiemo, universidades,

empresas y sociedad en la optimizaci6n del uso eficiente de la energia.

Mexico no s610 cuenta con un potencial de tatentos en especialidades que pueden

integrarse multidisciplinariamente a la soluci6n de problemas de disponibilidad

energetica, sino ademas, a pesar de que Mexico no es una potencia en

producei6n agricola, dada las caracterfsticas de su territorio, se cuenta con un

potencial bio-energetico de desechos agricolas en la zona del eje volcanico,

proporcionando la posibilidad de fomentar la creaci6n de empresas que

aprovechen dichos recurso para obtener nano - diesel - sintetico, con la

propuesta tecnol6gica de usar la nano despolimerizaci6n catalftica. Verificando

que para una planta demostrativa es posible que sea factible tecnol6gicamente y

viable tecnol6gicamente para procasar 100 toneladas de desechos agrfcolas (en

base sees), con una producei6n de 14,000 galonesldla de nano-diesel-sintetico

producido, a un costo directo de 0.35 de d6lar/gal6n, al termino del noveno ano

como horizonte econ6mico, se obtiene una tasa de recuperaci6n de la inversi6n de

23.31%.

1"~L-."'4AndW... a.of!'Ny8"B'II«CI..... OoMor.W1th"""N•• IC.-c:tIrw-'.wlryc.c.t.ocMlftlIlNproch.ll;b.. and
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CAPITULO IV

Uso del Atlas de Navegacl6n Empresarlal
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4.1 Aprendizaje colaborativo

La adquisici6n de las competencias esta orientada a que la comunidad de

aprendizaje sea apta para desemperiarse con creatividad y eficiencia en la

modema sociedad del conocimiento. En las ultimas decadas, las universidades se

han visto confrontadas con la necesidad de redefinir su lugar en el contexto del

cambio tecnol6gico acelerado. La formaci6n de graduados para una sociedad en

proceso de transformaci6n requiere nuevos diser'\os curriculares, nuevos metodos

pedag6gicos y nuevas habilidades a adquirir por parte de los estudiantes. AI

mismo tiempo, el auge de los procesos de innovaci6n ha dado a las universidades

un papel destacado como productoras de conocimiento valioso para la economia y

la vida social. Para dar respuesta a ella han desarrollado nuevas formas

estructuradas y no estructuradas de vinculaci6n con el entorno, para ello se

propone el uso del Atlas de Navegaci6n Empresarial para el desarrollo local y de

capacidades competitivas de innovaci6n en organizaciones productivas rurales.

4.1.1 Hallazgoa

Se advierte que en un mundo competitivo, la intenci6n del empresario es

sobrevivir, no asi la pretensi6n de perseguir la busqueda de la verdad cientlfiea de

10 que acontece en el contexto de la actual turbulencia econ6mica y social de los

mercados, cuyo efecto es reflejado por los dar'\os colaterales del sistema

capitalista que ha generado desde el siglo XIX. Memas se observan los avances

de la ciencia y la tecnelogla vertida en innovaciones con gran impacto en la

estructura social de consumo. Por 10 que, el desaflo de la disciplina de la

administraci6n es enorme, ,desde observar la complejidad del sistema capitalista

hasta encontrar aquellas soluciones 6ptimas que Ie permitan al empresario contar

con el arsenal de instrumentos eficientes y eficaces, capaces de convencer no

8610 a las ereencias de los inversionistas, sino ademas satisfacer los deseos de

los consumidores actuales y del futuro. Que oriente a los empresarios a generar



estrategias de diferenciacion frente al paradigma competitivo, y con ello lograr

sobrevivir tanto en el mundo local como global con la perspectiva colaborativa

sociedad-naci6n y ciudad-regi6n, con responsabilidad en 10 relativo a la

naturaleza, rastrear Is evoluci6n de la mente y el cuerpo que sin duda fortalecera

el espiritu de las instituciones del mercado, y que marcara las pautas de una

naci6n sustentable, como se indica en el cuadro 19.

Cuadro 19. Contexto del observatorio multidisciplinario en administraci6n

Cuadro 20. Observatorio del impacto del proceso de aprendizaje y estrategia competitiva
empresarialparasobrevivir
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La prioridad de administrar el conocimiento generado por el empresario y con la

perspectiva de asimilar un gran potenCial informativo dado los grandes avances de

la ciencia y la tecnologla del siglo XX, sera necesario contar con nuevos espacio

de aprendizaje que sean oporlunos y que permitan alcanzar procesos y productos

innovadores. como base para competir. Como estrategia. el factor de colaboraci6n

entre los actores integrados institucionalmente, cobra imporlancia como capital

creativo. el cual sera constantemente sometido a nuevos aprendizajes. cuyo

talento sea aplicado a la sobrevivencia de la empresa, a traves del usa de un

espacio de aprendizaje y de entrenamiento del pensamiento creativo via el desafio

de navegar matricialmente en el actual contexto mundial.

4.1.2 Propuesta

EI ultimo estudio de la OCDE182 estima que el numero de j6venes con educaci6n

superior con un rango de edad entre 25 y 34 anos de los paises del G-20 y la

OCDE ha crecido en casi un 45% en la ultima decada y se espera que siga

creciendo hasta el a/lo 2030, en el caso de Mexico sera de 4 a 6 millones de

profesionistas, pero i,sera este aumento de la fuerza de trabajo con educaci6n

superior con suficiente talento para satisfacer la demanda del mercado de trabajo

en el sector productivo? i,Por que no basta contar con un titulo disciplinario en

ciencia. tecnologia, ingenieria y matematicas para innovar? i,Por que serian

insuficientes estas disciplinas para enlender la complejidad del mundo y sus

mercados locales y glpbales? i,Por que se exige la generaci6n continua de

procesos y productos innovadores para enfrentar a las turbulencias de los

mercados actuales y futuros?

Como provocaci6n para entender la complejidad del mercado y su impacto en la

administraci6n se requiere ir un poco al pasado. a finales del siglo XIX. para



rescatar al 80061090 y fil6sofo Gabriel Tarde (2011)'113 que va al fondo en la

pen:epci6n equivocada de emplear las variables de oferta y demanda para

observar e interpretar el mercado, proponiendo en cambio los deseos y creencias

como variables que permiten entender mas amplio la relaci6n de la sociedad

frente al concepto de innovaci6n y las turbulencias del actual mercado capitalista

desde 10 local a 10 mundlal. En este contexto i,c6mo seria la evoluci6n de las

disciplinas de economia y administraci6n para sobrevivir?

La evoluci6n de la disciplina de la administraci6n ha side registrada por Thomas S.

Bateman y Scott A. Snell (2001)'114 desde el desafio de 06mo lidiar con la

operaci6n de la organizaci6n tradicional hasta alcanzar una ventaja competitiva

empresarial 0 institucionsl. 10 cual sin duda requiere de trabajo, inteligencia y

creatividad. Para ello. Margarlto C. Maldonado y Col. (2005)'85 sugieren el uso

del concepto matricial del modele TRIZ, cuya funci6n se especializa en crear un

espacio de exploraci6n de ideas para inventar 0 innovar de manera sistematica y

tactica tanto la parte operativa de las actividades empresariales, como la

exploraci6n y diseno de nuevas soluciones para generar nuevos productos con

potencial innovador. Para ello (,que sistemas permitiran adquirir cada dia el talento

necesario para ganar terreno en un mundo competitivo?

se pemla un nuevo sistema de generaci6n de creatividad empresarial, a traves del

manejo conceptual del uso de matrices heuristicas'86 0 encuadres como 10

denomina Boston Consulting Group a traves de Luc De Brabandere y Alan Iny

(2014) 187, que pennitira encontrar soluciones a los dilemas de la complejidad

organizacional cotidianos e inadvertidos que potencialmente se daran, como 10

indica Kevan Hall (2014)'88: 'La mentaJidad matricial Ie permitira crear algunas

oporlunidades nuevas y -poderosas para aumentar el compromiso del empleado.

Es cierlo. la organizeci6n de este tipo es compleja y puede ser confusa; pero

I.,T.....,c.JtrW.(2011)(·nntC'0I.••ol.$OC,Nodt'r.dttonaICacIUlArgenunapp)S~7
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tambien trae consigo oporlunidades para trabajar de forma mas amp/ia y

significativa, mayoras nive/es de posesion de TOI y autonomfa, y un sntomo mucho

mas rico para sf aprendizaje"

<.Quitln enfrentaria el reto de entender el mundo capitalista y crear un opci6n

innovadora para sobrevivir en el mundo no s610 en 10 tecnol6gico, sino ademas en

10 social, econ6mico, politico, juridico, estatico y ambiental? Sin temor a

equivocarnos. entre otros, seria Muhammad Yunus y sus colaboradores

(2007)lse, (2010)11lO y (2015)'91 los cuales reunen la capacidad de entender y

aplicar la visiOn matricial, c6mo una forma de observaci6n de los problemas

operativos de la organizaci6n y el aprendizaje para ir directo a la forma final de

una estructura organizacional compleja, que permita realizar un viaje a la

innovaci6n.

En el cuadro 21, muestra la relaci6n del desemperio del Iider frente al paradigma

de ambigOedad y de armonia que requiere la actual estructura administrativa para

generar competitividad con el apoyo y confianza de los diferente actores que

integran la instituci6n, la cual a traves de un rapido proceso de aprendizaje para

apropiarse de una cultura matricial que Ie permita innovar con costos y calidad a

trav6s de una estructura sin control, con claridad organizacional para guiar y

fortalecer una comunidad con una cultura de comunicaci6n y cooperaci6n en red,

que genere el suficiente talento innovador para atrapar las oportunidades que los

mercados locales y globales generan

Cuadra 21. Desempello y transpare~.:lode la administraci6n m~~l6n



4.1.3 Reflexl6n
En el cuadro 22 resume las aportaciones dirigidas al diseilo de la cartografia del
Atlas de Navegaci6n Empreserial.

CuIHlIO 22. Aportaciones al disel\o 0 la cartografia del Atlas de Navegaci6n Empresarial
A.- 0 .... clIIw que aportan .. AIle. N..,..e16n de EmprauMl
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4.2Historia de aprendizaje: "Asociaci{ln de Usuarios de las Unidades de
Riego del municipio de Compostela. Nayarit A. C."
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Richord FononyRalpb Keya.Sprin& HBR (201J)19.

EI quehacer en el medio' rural de Mexico es complejo y se conjugan diferenles

posluras cuando se habla del desarrollo de las regiones 0 los pueblos; eslo
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aunado al entomo politico, cultural y social que permea a toda la sociedad en

donde la disyuntiva estS en encontrar las formas mas viables posibles para que el

medio rural se desarrolle de manera equitativa y permanente. respetando la

autonomfa de los actores locales como sujetos de su propio desarrollo. EI caso

particular que nos ocupa es el de la Asociaci6n de Usuarios de las Unidades de

Riego del municipio de Composte/a. A.C.. que esta inmerse en el corredor turistico

Vallarta-RivieraNayarit.

Las empresas agropecuarias desempeilan un papel fundamental para el

desarrollo de nuestro pais; ya que a nivel nacional representan el 36%, Ie siguen

las empresas del sector servicios con un 22.31%. las del sector manufactura con

un 15.96% y las del sector comercio con un 12.72%. (Secretaria de Economia,

2012)1~.

Siguiendo la idea de Cedeno y Ponce (2009)200, que enmarcan que despues de

1998 el Estado mexicano al incorporarse al GAIT, se volvi6 mas regulador y

normativo. situaci6n que oblig6 al productor agropecuario a entrar en esquemas

de mayor competitividad y con economias de escala. para asi tener mayor poder

de negociaci6n e inmersi6n competitiva en el mercado. Es por ello que para

alcanzar el desarrollo integral y regional, se convierte en estrategia fundamental la

conformaci6n de los productores agropecuarios en torno a una organizaci6n

econ6mico-rural. La finalidad principal de la Asociaci6n es la de obtener multiples

beneficios a traves del mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros y de

sus familfas. detonando a su vez el desarrollo de la regi6n, mediante la generaci6n

de empleos y demandando productos y servicios para su Organizaci6n.

Como es de conocimiento a 10 largo de las vsstss regiones que conformsn nuestro

pars. existen diferentes formas organizativas econ6mico-agropecuarias. por parte

de los productores. que han servido como plataforma para allegarse de ciertos

apoyos y ser participes d~ diversos programas gubemamentales.



Sin embargo, esto va mas alia de una simple organizaci6n; la falta de sentido de

pertenencia, como presentan la mayoria de organizaciones agropecuarias, han

disminuido su participaci6n en forma decidida en la conformaci6n e integraci6n de

su propio desarrollo. Sa crearon y se siguen creando, no de manera proactiva,

sino mils bien de manera reactiva, al no encontrar quien provoque ese cambia

estructural del cual astan 8vidas para dar inicio al desarrollo tan deseado por

cualquier individuo que quiere de manera organizada cambiar las formas de

producci6n de una manera ordenada y apmvechando al milximo los recursos

escasos de su entomo. Lo anterior, en armonia con el medio ambiente con la

finalidad de obtener un beneficio econ6mico remunerado de manera colectiva.

Hablando especificamente de la unidad de estudio, que se sitUa en la regi6n

econ6mics del estado de Nayarit, ooncretamente en el municipio de Compostela, al

igual que otras organizaciones, no han podido incursionar de manera oonstante en el

mercado de productos agropecuarios que se demandan en el mercado local y

regional. La presente investigaci6n plantea encontrar la concordancia entre la

forma asociativa de ASURCO, AG., la interrelaci6n entre sus asociados, sus

formas de producci6n y su desarrollo econ6mico como base principal para la

detonaci6n del desarrollo de la Organizaci6n de manera competitiva y, por ende,

ser participe del desarrollo local. Aunado a esto la potencial demanda aparente

con que se cuenta en el mercado de productos agropecuarios de la zona Vallarta

Riviera Nayarit, dandole una mayor importancia a esta investigaci6n.

EI interas que surge por realizar la presente investigaci6n en especifioo con la

'Asociaci6n de Usuarios de las Unidades de Riego del municipio de Composte/a,

A C. ~ (ASURCO, A. C.), estado de Nayarit, deriva de la disyuntiva del contexto

oportunidad-organizaciQn-entomo-mercado del presente y futuro de asta

organizaci6n. Los motivos principales son: 1. Contar con un alto potencial

humano-productivo-territorial. 2. Con un aglomerado de alrededor de 2000 socios

y con una superficie cultivable de alrededor de 10,000 hectilreas con diferentes

destinos productivos, dentm de los que destacan, en orden de importancia, por la

superficie cultivable: bilsicos (marz, mjol, sorgo para grano), frutales (mango,

guanabana, yaca, pliltano y pilla), hortalizas (sandra). 3. De encontrarse en el



corrador turistico de la Riviera Nayarit, con un alto potencial para la demanda de

productos agropecuarios.

4.2.1 Glmesla y evolucl6n hist6rica del Desarrollo Econ6mico Local:

Para comprender el termino de desarrollo econ6mico local es necesario

adentrarse a los origenes del concepto de desarrollo. Existe una primera etapa

que coincide a grandes rasgos con la revoluci6n Industrial del siglo XIX, en la que

no sa emplea el termino desarrollo sino crecimiento econ6mico. Esta simonla de

conceptos sa emple6 desde 1911 hasla la Segunda Guerra Mundial. EI Estado se

erigi6 en et centro de la gobemanza. Fue tambien en este periodo cuando emergi6

la noci6n de desarrollo y sa elaboraron las principales teorias de desarrollo

regional. EI desarrollo sa presant6, en primer lugar, como una estrategia para

expandir el modo de vida de las sociedades de producci6n y de consumo de

masas hacia los paisas considerados como subdesarrollados Rostow (1960),

Citado porChlang (2011)201.

La evoluci6n del concepto de desarrollo local se dio durante las tres ultimas

decadas del siglo XX, sa empez6 a introducir un modelo de desarrollo altemativo

al neoliberal. Autores como Francisco Alburquerque, Gioaccino Garofoli, Jose

Arocena, Antonio V~zquez Barquero y Jose Luis Coraggio han divulgado una

teoria en la que sa resaltan las potencialidades de las pequei'\as y medianas

empresas. Se inici6 a hablar de desarrollo endOgeno, desarrollo econ6mico local y

despues desarrollo local Chiang (2011)202.

De acuerdo con Bolsler (2007)203, plantea el desarrollo como un proceso

endOgeno, que requiere que se despliegue su propia capacidad endOgena. La

propiedad de endogeneidad asignada al desarrollo la express en cuatro pianos

que deben sar polenciados y articulados entre si.

• Endogeneidad significa una capacidad crecienle de aulonomia del territorio

para definir sus prQpias opciones de desarrollo (tradiciones, cultura, etc.).

:;=:c (2011). "EJ oom«ClO Ju.1o l.unA a!temaliw dede.arro.llo local?" R~\I'~IQ POIJS. Vol. 7, Nu.n I
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• Endogeneidad significa una capacidad creciente de autonomia del territorio

para apropiarse de una parte del excedente economico alii generado, para

sar reinvertido localmente.

• La endogeneidad debe tener una capacidad para generar innovaciones

tales que provoquen cambios estructurales en el mismo (sistema de dencia

y tecnologia).

• Endogeneidad significa la existencia de una cultura territorial generadora de

una identidad que asocia el sar colectivo con el territario.

De acuerdo a Amartya sen (1993)204. Plantea que el proceso de desarrollo debe

de dotar de capacidades a los actoras locales como sujetos de su propio

desarrollo.

"En consecuencia, la ampliaci6n de las capacidades del ser humane reviste

una importancia a la vez directa e indirecta para la consecuci6n del desarrollo

indirectamente, tal ampliaci6n parmi/ira estimular la productividad, elevar el

crecimiento econ6mico, ampliar las prioridades del desarrollo, y contribuir/a a

controlar razonablemente el cambio demografico; diractamente, afectarla el

ambito de las libertades humanas, 81 bienestar social y la calidad de vida tanto

par sus valores intrlnsecos como por sus va/ores constitutivos de las mismas",

4.2.2 Desarrollo Econ6mlco Local y au Interralacl6n conceptual

De acuerdo a And. Pazzl (2009)205, denota que la conceptualizaci6n del

desarrollo en el que el territorio, a raiz de sus especificaciones locales y concebido

como la sedimentaci6n de factores especificos e interrelacionados (hist6ricos,

sociales y culturales), que inciden en las decisiones empresariales y que reflejan la

importancia del disello de las instituciones para el desarrollo del entorno territorial

y geogratico. Se p1antea una estrecha asociaci6n entre las formas locales de la

producci6n industrial y el papel del territorio como factor estrategico para el

desarrollo,
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Alberto Enriquez V. (2005)206, plantea que el desarrollo local es una suma

oompleja de ooncertaciones entre los actores, sectores y fuerzas que interactuan

en un determinado territorio. impulsando un proyecto oomun de desarrollo

oombinando crecimiento econ6mico, equidad, cultura. interrelaci6n social.

sustentabilidad eex>16gica, enfoque de genero. calidad. equilibrio espacial y

territorial. con la finalidad de elevar la calidad de vida de cada familia que habits

dicholerritorio.

Otro enfoque conceptual del desarrollo local segun Marfa Quintero (2007)207.

oonsidera oomo punto inicial que lodas las unidades terriloriales poseen un oonjunlo

de recursos (humanos. econ6micos. culturales, inslilucionales, etc.) asl como sus

potencialidades para su propio desarrollo. De modo que per iniciativa propia los

actores locales puedan identificar proyectos que les permitan ser mas oompetitivos

en el oontexto global y al mismo liempo resolver sus problemas de indole local. De

esle modo surge el enfoque de desarrollo local 0 end6geno como un proceso

territorial y no funcional en el que los actores locales juegan un papel primordial.

Desde el punlo de vista de Apolinar Oliva (2013)208. apunta que desde la

perspectiva del desarrollo local la particularidad en terminos de las escalas de

ocurrencia de los procesos sociales, es relevanle su transformaci6n para

oomprender los resultados de las interacciones sOOales en terminos espaciales,

dado que 10 impertanle del desarrollo local es vislumbrar c6mo los actores locales

gestionan los recursos territoriales para que de forma end6gena impulsen los

procesos que generen desarrollo.

EI desarrollo local un enfoque pro-activo de acuerdo a Alburquerque ( 2013)209,

donde plantea que el enfoque del desarrollo local sa aleja del nival agregado y

abstracto de la macroeconomla convencional. basandose en la movilizaci6n y

participaci6n de los actores territoriales; el abandono de las aclitudes pasivas•
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dependientes de los subsidios; la convicci6n el esfuerzo y decisi6n propi05 para

concentrar territorialmente las estrategias de desarrollo a seguir; requiere de

instrumentos de intermediaci6n desde los territorios como las Agencias de

Desarrollo Ec0n6mico Local y otros mecanismos de gobemanza y vincularse

igualmente con las Agencias Territoriales de Empleo, (ATE).

Segun VAzquez Barquero (2000)210, define al desarrollo econ6mico local como

un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilizaci6n del

potencial que existe en el territorio, conlleva a elevar at bienestar de la poblaci6n

de una localidad 0 regi6n. Ademas cuando los actores locales lideran el proceso

de cambio estructural sa habla de un proceso de desarrollo local end6geno

Partiendo del supuesto de que las localidades, regiones y territorios sa encuentran

inmersas en un conjunto de recursos (econ6micos, humanos, politicos y

culturales) y de economias de escala no explotadas, que constituyen en potencia

su umbral de desarrollo

Alberto Enriquez (2005)211, plantea al desarrollo econ6mico local como una

extensi6n del desarrollo local y que como tal este debe expresar sus principales

caracteristicas, es decir, como producto de la concertaci6n de los actores locales,

formar parte de un proyecto integral de territorio y estar en funci6n de la creciente

y sistematica mejora de la calidad de vida de la gente.

Marlo D. Tello (2006)212, define al desarrollo econ6mico local como un proceso de

la dinamica econ6mica, politica y social de una area geogrSfica especifica dentro

de las fronteras de una economla (pais 0 naci6n) resultante del comportamiento,

acciones e interacciones de los agentes (econ6micos, politicos y sociales), que

residen en esa area y que liene Ie finalidad de incrementar sostenida y

sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los habitantes de dicha area

geografica usando plena y eficientemente sus recursos humanos y no humanos.



Otro concepto as et que plantea Alburquerque (2013)213, esquematizado en la

figura 2, como un proceso participativo que fomenta, en un territorio determinado,

la cooperaci6n entra los principales actores sociales, publicos y privados, para el

diseno y la implernentaci6n de una estrategia de desarrollo comun, con el objetivo

final de estimular la actividad eoon6mica partir del aprovechamiento de los

recursos y potencialidades locales.

Figura 2. La dimensi6n del desarrollo de acuerdo a Alburquerque

4.3Propuesta de alternatlva de desarrollo local:
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EI comerclo justo:

Considerado como factor'de transparencia comercial, el consumidor saba de

d6nde viene el producto, y sa asegura de que este no esta agravando la
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degradaci6n del medio ambiente, ademas se establece una relaci6n directa entre

productores-consumidores: la cancelaci6n de intermediari08 y especuladores

dando consigo la aplicaci6n de un predo justa y estable que permila al productor y

su familia vivir dignamente.

EI comercio justa aegun Chiang, (2011)214, 10 plantea como una herramienta del

desarrollo local desde des vertientes:

a) Como un mecanismo de inserci6n de los productos del Sur en los mercados

del Norte en una situaci6n de equidad, 0

b) Como herramienla de cambio del modelo econ6mico que tiene como meta

corregir las fallas del sistema capitalista actual.

Plantea Chiang (2011)21S que uno de los ejemplos mas conocidos a escala

mundial de un caso de exito en el comercio justo es una Cooperativa de

producci6n de cafe Uni6n de Comunidades Indigenas de la Regi6n del Istmo,

(UCIRI), en el eslado de Oaxaca, Mexico: con una membresia de mas de 2500

familias, desempeiiando este comerdo desde la decada de los ochenta; que a

traves de proyectos corporativos han tenido acceso a mejores servicios sociales

(salud, educaci6n, capacitaci6n), mejores ingresos econ6micos, y han construido

su propia infraestructura econ6mica, asl como facilidades para el procesamiento y

transporte del cafe, con acceso a crllditos, tecnologia y habilidades para la

comercializaci6n.

4.4Ublcaci6n del desarrollo rural

"E"J~"a,.notJf1'(Insfrn,.C'01tQC1"'inllO,tscrea,/Qpos,btluJodthpf'Odudrlo'·

PauloFmre

EI desarrollo del medio rural ha eslado vinculado con infinidad de temas como 10

menciona Beatriz de la Tejera. (2005)218, tales como crecimiento econ6mico,

equidad, capacidadea politicas e institucionales, fallas del mercado y del Estado,

separaci6n de equidad y eficiencia, regulaci6n y equilibrio de mercado,
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participaci6n, economies, organizaciones no gUbernamentales, vida asociativa y

autonomia, relaciones de poder, hegemonla, unilateralidad, universalidad, entre

otros.

De acuerdo a Schejtman y Berdegue (2003), citado por Beatriz de /a Tejera

(2005)217, describe al Desarrollo Rural Territorial (OrR) "como un proceso de

transformaci6n productiva e institucional en un espacio rural determinado. cuyo fin

es reducir la pobrez8 rura" y senalan que

"Tiene el prop6sito de articular competitiva y sustentablemente la economia del

territorio a mercados dintlmicos. EI desarrollo institucional liene los prop6sitos

de estimular y facilitar la interacci6n y la concertaci6n de los actores locales

entre sl y entre ellos y los agentes extemos relevantes y de incrementar las

oportunidades para que la poblaci6n pobre participe del proceso y de sus

beneficios."

Segun Sergio Bolaier (2001)218 se considera que el crecimiento econ6mico en un

territorio es altamente ex6geno, mientras el desarrollo social es fundamentalmente

end6geno. Se trata entonces de "endogeneizar" el crecimiento y el desarrollo con

base a los potenciales locales y considerando procesos de negociaci6n hacia el

entomo citado por Beatrtz de la Tejera (2005)218.

4.5 Caracterlzaci6n del municipio de Compostels
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EI municipio de Compostela se ubica, entre las coordenadas 1040 54"03" de

Iongitud y 211 0 4"14" de latitud y 860 m de altitud. Colinda al norte con el Oceano

Pacifico y los municipios ile San Bias y Xalisco, al este con los municipios de
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Xalisco, Santa Maria del Oro y San Pedro Lagunillas y el Estado de Jalisco; al sur

colinda con el Estado de Jalisco y con el municipio de Bahia de Banderas; de igual

forma al oeste colinda con el municipio de Bahia de Banderas y con el Oceano

Pacifico.

Fuente: CONAPO (2013)''''

EI municipio de Compostela, es un area que se integr6 al magno proyecto mar de

Cortes 0 escalera nautica, que comprende los Estados de Baja California, Baja

California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Ademas, el 30 de agosto del ano 2000

sa public6 en el diario oficial del Estado el corredor turistico Bahia de Banderas 

Compostela - San Bias

4.6 ASURCO, A. C. Y sus Generalidades

..,.;ttkheruf:/ageren,'me.fprf:\·ervarlo.rucu\.lOsdelainshlUcIOnDSUC1JICloch>
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ASURCO, A.c. es una asociaci6n civil que se constituy6 el dia 22 de octubre de

2001 de acuerdo a los articulos 58 al 63 del reglamento de la Ley de Aguas

Nacionales; que donde establecen que los productores se podran asociar

libremente para constituirse como una persona moral. .. teniendo por objeto

regular la administraci6n, operaci6n. conservaci6n y mantenimiento de la
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infraestrudura y de los bienes concesionados, la distribuci6n de las aguas y el

servicio de riego a los usuarios de la unidad de riego.

Se encuentra dentro de las unidades de riego organizadas clasificadas por la

Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA), comprendida en el municipio de

Compostsla Nayarit.

La CONAGUA, al'lo con al'lo publica las reglas de operaci6n para los diferentes

subsidios a los que pUdieran ser acreedores las distintas organizaciones, los

cuales se enumeran a continuaci6n:

1. Proyectos ejecutivos para la infraestruetura hidroagricola

2. Obra de cabeza

3. Red de conducci6n

4. Red de distribuci6n

5. Sistema de riego de alta y baja presi6n

6. Red de drenaje

7. Estrueturas

8. Red de caminos

9. Maquinaria y equipo

10.Agricultura controlada de bajo consumo de agua

11. Capacitaci6n t6cnica

12. Prom0ci6n para la organizaci6n empresarial en unidades de riego

(CONAGUA,2012).

La Unidad de Riego se define como: sistema de producci6n mediante agricultura

de riego, cuyas fuentes de abastecimiento de agua pueden ser superficia/es, del

subsuelo ylo mixtas. La unidad puede constituirse por productores rureles

asociados, para proporcionar servicios de riego, cuya infraestructura hidroagrfcola,

puede habBrss construido con fondos del Gobiemo Federal, gobiemos estetafes,

ayuntamientos, orglJnismo~ y empresas del sector publico, ejidos, comunidades

yloparticulares. (SEMARNAT, 1998).



4.6.1 Contexto organizacional

De acuerdo a Marcos Gallacher (2002)222, detona al concepto de organizaci6n

con tres caraeteristicas comunes: a) las organizaciones de interes implican

interrelaciones por 10 menos entre dos individuos, b) utilizan en mayor 0 menor

medida relaciones "jerarquicas" entre individuos, en otras palabras los integrantes

de Ia organizaci6n estSn sometidos en algun tipo de grado de orden y; c) todas las

organizaciones enfrentan algun tipo de problema tales como: de asignaci6n de

autoridad, mecanismos para aeceder a recursos productivos y; criterios para la

repartici6n de excedentes.

4.7 Teorla de los recursos y c:apac:ldadea

FJlrab{ljotkICOtUXlmJe"'ont(U,er~/"'loaulono"'U1CC)1ftQrr$ponsol,,IICJQd. .
PmrDruclcer(2004)

Juan Felipe Reyes (2011)223, nos muestra las formulaciones iniciales de la teoria

de Wemerfelt, (1984), en donde define un recurso como todo aquello que pueda

verse como fortaleza 0 una debilidad, tales reeursos contemplan los activos

tangibles e intangibles que estan ligados semi-permanentemente a la empresa u

organizaci6n (marca, teenelegia, personal, asociados, contactos comerciales,

maquinaria, procesos, capital, etc.). EI atractivo de dichos activos permite el

establecimiento de barreras de poslci6n de recursos, traduciendolo en un

indicador potencial de rentabilidad en el mercado, planteandose (empresa u

organizaci6n), una visi6n en termino de sus reeursos en lugar de una visi6n en

termino de sus producto.

Grant (1991) a traves de Juan Felipe Reyes (2011)224, nos senala que esta de

acuerdo tanto en los recursos, como de las capacidades organizacionales.

Categoriza los recursos como f1sicos, humanos y organizacionales, tambian asi

los define como las entradas en el proceso de producci6n. Por otre lado, las

capacidades, vistas como ~tinas organizacionales son el resultado de un conjunto
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de recursos que interacttian y sa coordinan de manera conjunta y compleja. Tal

modelo propuesto de ralaci6n causal sa basa en dos premisas: a) los recursos

como antecedentes de las capacidades proveen el direccionamiento para la

estrategia de la empresa y; b) los recursos y las capacidades son las fuentes

primarias de rentabilidad corporativa. considerandose el atractivo del mercado de

la industria y el establecimiento de ventaja competitiva sobre los rivales.

De acuerdo a la figura 3, de manera conjunta nos dice que los atributos de

durabilidad. transparencia, transferencia imperfecta y duplicidad tanto de los

recursos como de las capacidades. son factores determinantes de la sostenibilidad

de la ventaja competitiva de la empresa.

Figura 3. La relaci6n entre recursos, capacidades y ventaja competitiva

_:_M.O..m(2008)

En la figura 4, Juan Ventura (2008)m. nos hace menci6n de que la estrategia

empresarial tiene como objetivo la forma en que las empresas se relacionan con

su entomo al fin de analizar sus objetivos en el futuro. Haciendo enfesis en estos

tres componentes (empresa-entorno-objetivos). c6mo interactuan entre si en un

continuo dialogo mediante ·el cual la empresa trata de interpretar su entomo,

valorando y movilizando sus recursos para ofertar bienes y/o sarvicios. y recibir

por parte del mercado en forma de resultados.



Rgura 4. La estrategia como dialogo

ESTRATEGIA
Como dialogo

4.8 Panorama del sector rural en Mllxico:
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Como muestra en la figura 5, en Mexico existen alrededor de 4 millones 067 mil

633 de Unidades de Producci6n Agricola (UPA) de acuerdo a Rubio y Pena

(2011 )22e; de las cuales el 6% alrededor de 244 mil UPA esten integradas al

mercado altamente eficientes y rentables, un 18% de alrededor de 732 mil UPA de

transici6n Que se encuentran en proceso de alcanzar un nivel alto de produclividad

y competitividad y un 76% de alrededor de 3 millones 91 mil UPA Que se

encuentran en la aclividad agropecuaria minifundistas y de autoconsumo.
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De acuerdo a Quintana y Col. (2008)227 quienes sa han quedado en el campo,

hoy en dia malviven... se mantienen mas que por el dinamismo de la producci6n

regional: por las ramesas y por la tercerizaci6n de la economia. Los cambios que

sa han prasentado en el sector agropecuario en Mllxico en las ultimas dos

decadas; tambilln han traido cambios en las formas asociativas de los actores

rurales. Actualmente las organizaciones existentes entrentan nuevos ratos y el

resto de los actores sin organizarse. aun mas.

En la ultima decada del siglo XX, surgieron cambios fundamenta/es en la

modificaci6n y actualizaci6n de las leyes que fomentan y sustenta los procesos de

la organizaci6n de los actores rurales. Se dieron las Reformas al Articulo 27

Constitucional. a la ley General de Sociedades Cooperativas, la ley de

Instituciones de CrllditO; la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley

General de Tftulos y Operaciones de Credito, la Ley de Ahorro y Credito Popular.

la Ley de Aguas Nacionale~, la Ley de Orgsnizaciones Ganaderss. el C6digo Civil

Federal. entre otros. Ante los retos actusles que enfranta nuestro pais, dentro del

ambito de Is competencia global. es necesario reforzar y reorientar el actuar de las

m QUntIuua.. R..... y e.t. (200s) ~Idt IoJ cowrwJ M/ ",aJz: llno ag_ndapara ,/CQlftpo ",nic~OOI'dmI:dt. J l.w. Seof06
Lujan.Zamon.MK:b CdllalII1Elooq..odeMJdw-.:an.Mcx.aoo



organizaciones agropecuarias con una visi6n empresarial; que vincule la

productividad entre los diferentes eslabones de la cadena productiva para 10 que

fueroncreadasosepiensancrear.

Como establecen Cedello y Ponce (2009)228, que despues de 1998 el Estado

mexicano al incorporarse al GATI, sa volvi6 mas regulador y normativo, situaci6n

que oblige al produclor agropecuario a entrar en esquemas de mayor

competitividad y con economias de escala, para asl tener mayor poder de

negooaci6n e inmersi6n competitiva en el mercado. las empresas agropecuarias

desempenan un papel fundamental para el desarrollo de nuestro pais; ya que a

nivel nacional representan el 36%, Ie siguen las empresss del sector serviclos con

un 22.31%, las del sector manufactura con un 15.96% y las del sector comercio

con un 12.72%, como 10 indica la Secretarla de Economla (2012)2211

Diciembre de 2002 represent6 un parte aguas, a casi 14 anos de firmado el

tratado de libre Comardo de America del Norte (TLCAN) sa eliminarian todas las

barreras comereiales para casi la lotalidad de los productos agropecuarios,

dejando desprolegidos a la mayoria de los productores que como conlraparte no

contarian con subsidies equiparables a los de los grandes produclores

norteamericanos. De acuerdo con Conchelro y Quintana (2007)230, la enlrega del

sector agropecuario al libre mercado represenl6 un delonanle, vuello simbolo en

la configuraci6n de un 'enemigo' y a la vez la 'ultima' lIamada para que las

organizaciones rurales se movilizaran exigiendo renegociar el tralado,... para

posteriormente pasar a elaborar propuestas mas serias y responsables que las

esgrimidas por el gobiemo. De no haber sido por la convergencia de las

organizaciones rurales se hubiese consumado este hecho e impaclado de manera

quizas inequitativa al reslD de los productores

Para alcanzar el desarrollo inlegral y regional, se convierte en eslralegia

fundamental la conformaci6n de los productores agropecuarios en torno a una

!llCede6eR...rta,p...,.Mlpel(2009)Op(Oil.
"'lIo< "~(2012)Op.C".
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Organizaci6n Econ6mico-Rural, con la finalidad de obtener multiples beneficios

entre ellos una mejor celidad de vida tanto para con sus asociados; asi como con

sus families y de manera implicita su regi6n; esto con la generaci6n de empleos,

demandando productos y servicios para su organizaci6n.

La importancia de organizarse:

La importancia radica en la conjunci6n de voluntades afines, de los diversos

actores locales que conftuyan hacia fines especificos y de largo alcance, que

permits alcanzar el desarrollo permanente y constante de los estsndares de vida

de los asociados, cuidando el entomo y buscando siempre la productividad, con

los recursos escasos existentes. Ademas de: a) los beneficios que trae consigo de

buscar economias de escala, b) diversificer el riesgo tanto per numero de

asociados como per el desarrollo de diferentes actividades productivas, c) accese

a la informaci6n especializada, d) allegarse de recursos financieros baratos, e)

desarrollo de mercedos, f) adquisici6n de asesoria y consultoria especializada, g)

aJianzas estrategicas, h) presencia en las mesas de dislogo (propuestas,

conformaci6n ylo anslisis de politices publices) y; i) integraci6n para la

comerciaJizaci6n, entre otros.

4.9Contaxto y Teorlas de la Consultorla Eapeclalizada

"Q.llrneJ 1m,,'" dft,notrt'$ tkh~" leM' en cue"ta, rn.nLJ' clul.JIOft'J ocfllQles, eJ -:::el futuro q"Ut')'Q on.mo> .
P...rDrucker(2004

EI ser humane es sociable por naluraleza y por lal molivo es indispensable su

asociaci6n a lraves de mils de un individuo para poder desarrollarse y mejorar su

nivel de vida; en donde el como lal, es generador de su propio desarrollo, perc

este desarrollo es indispensable que sea provocado como 10 define Ruiz y el al.

(2007)231, per el conocimiento que se aplice de manera productiva en las

organizaciones generado por agenles extemos, como son las universidades,

centros de investigaci6n y desarrollo, empresas consultoras especiaJizadas.



Esta iniciativa tiene que ser provocsda por agentes externos para que exista un

proceso de cambio: que Is persona modifique su entorno para lograr un resultado:

es decir, que de un estado actual a travEls de un proceso, con recursos humanos

y materiales lIegue a un estado deseado.

Las empresas de sarvicios debersn ser personas morales que aglutinen a diversos

profesionales con habilidades especificas pero con una visi6n integral de las

empresas y organizaciones rurales como 10 sugiere Munoz y Santoyo (1998)232.

4.9.1 Breve resena historica de la consultorla en Mexico

De acuerdo a Santoyo y et al. (2011)233, el extensionismo agricola surge a fines

del siglo XIX en los Estados Unidos bajo el modelo de estaciones agricolas

experimentales asociadas a Universidades 0 Colegios Estatales lIamados "Land

Grant Colleges". Su amplia difusi6n en America Latina se da entre la decada de

los 50's y 70's del siglo pasado, con el surgimiento de la revoluci6n verde y la

ereacion de los Institutos Nacionales de Investigaci6n Agricola (INIA).

EI nuevo sistema en lugar del termino "extensionista" utiliza nombres como

prestador de servicios profesionales, tecnico, agente de cambio, asesor, consultor,

mentor, capacitador, formador, animador, articulador, etc., igualmente para el caso

de equipos tecnicos formalmente constituidos se utilizan denominaciones como

despachos, empresas de servicios, agencias de desarrollo rural, agencias para la

gestion de la innovacion, etc. esta variedad de nombres se apliea en parte por las

nuevas actividades efectuadas por los profesionistas: desarrollo de capacidades,

asistencia tecnica, servicios profesionales, capacitaci6n, consultoria, transferencia

de tecnologia, gestoria de apoyos y creditos, articulaci6n territorial.

Si algo realista se pudiera ser en Mexico para revalorizar el medio rural es

precisamente poner en el centro de la politica a los habitantes rurales e iniciar una

agresiva estrategia de movilizaci6n de capital social a traves de la multiplieaci6n

de grupos, organizaciones y asociaciones de productores que tomen en sus

UlM..... Ma.rnWty ....."VlDldeH.(I9'i8J l.AJ"",p"uaJdtJ~,..",cltn.II"/fUlni""nlobdJ/C'OporokJMfMlizQCMttdtCllpllal
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manos la responsabilidad de darle viabilidad a sus unidades de producci6n y

consumo con el apoyo sUbsidiario del Estado.

EI Estado, debiera sar no el fiel de la balanza sino un mediador comprometido con

la equidad, pues la Constituci6n y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LORS),

10 obligan a dar "prioridad a los sectores de poblaci6n mas debiles econ6mica y

socialmente y a sus organizaciones". Cuando los gobiemos federales faltan

reiteradamente a su responsabilidad de trazar politicas publicas estrategicas e

integrales para el agro mexicano, san los propios actores rurales y en particular los

productores organizados, quienes se eatan encargando de diagnosticar, proponer

e impulsar una politics de Estado para el campo.

4.9.2 EI Mexico actual y au desarrollo

Como sa ilustra en el mapa 3, de acuardo al CONAPO (2013)234, el grado de

marginaci6n que presenta nuestro pais sa localiza de alto y muy alto en su gran

mayoria con un total de 84 779 localidades del territorio nacional representado por

un 78.89 %. Denotando un inmensa campo de acci6n por parte de los agentes

extemos como son las universidades, centros de investigaci6n y desarrollo,

empresas consultoras especializadas (Ruiz y otros, 2009), para poder detonar el

desarrollo en esas regiones a traves de la conformaci6n de organizaciones como

10 plantean Muiloz y Col. (2010)235 "asociaci6n aut6noma de personas unidas en

forma voluntaria para satisfacer necesidades en comun mediante una empresa de

propiedad conjunta y gesti6n democratica".

"'CONAI'O(20IJ).Op.rlL
"'_... M.ut...bloyCM(20IO) ()p ClL



Mapa 3. Mexico: Grado de marginaci6n per localidad

Despues de mas de 50 ailos de fuerte intervenclon estatal en todos los eslabones

de las cadenas produetivas bajo un enfoque corporativo y c1ientelar, los agentes

que menos desarrollo alcanzaron fueron, sin duda alguna, las organizaciones

economicas y gremiales de los productores. A medida que el Estado fue

cancelando 0 transformando sus operaciones comerciales y financieras a traves

de la privatizaci6n, desaparici6n 0 transferencia de empresas y organismos

publicos, en esa misma medida fueron surgiendo lentamente organizaciones que

empezaron a ocupar los espacios dejados por el Estado. FERTIMEX fue

privatizado en 1992, ANAGSA es liquidada en 1998, Banrural fue sustituida por

otra instituci6n financiera en 2003, Financiera Rural, CONASUPO fue en 1998,

como 10 indica Munoz y Col. (2010)236

·Se requiere de buen gobiemo que conduzca, organice, apoye los procesos

pera vivir dignamente, ·ss; como tambien las acciones concertadas con los

distintos actores de la sociedad civil, posibilitando la generaci6n de

conocimiento, de capacidades, en los actores, para que sean ellos,



debidamente capacitados. quienes tomen en sus manos los procesos de

cambia" Quintana y Col. (2008)237.

De acuerdo a Cardenas y Luna. a pesar de que Mexico es el pais con el ingreso

per capita mas e1evado de America Latina. su concentraci6n continua en manos

de unos pocos un reporte del Banco Mundial estima que, durante 2002. Is mitsd

de los mexicanos viviamos en condiciones de pobreza y que uno de cada cinco se

encontraba en pobrezs extrema. como 10 observa Raul CArdenas (2006)238. Y de

acuerdo a Londol\o. plantea que s610 un acelerado aumento de Is formaci6n del

capital humano puede sacar rapidamente a la regi6n de Is pobreza. citado por

Villalobos y Pedroza (2009)239.

Existe una fuerte convergencia entre la orquestaci6n de la estructura organizaliva

del medio rural. la marginaci6n y el desarrollo humano, pues se encuentran

fuertemente ligsdos para el funcionamiento y la productividad de una organizaci6n

que es afectada por diversos factores. entre los cuales el factor humano es uno de

los mas complejos de identificar. ya que estan inmersos factores psicol6gicos y

psicosociales que van a influir en sus resultados. como 10 indica Cequea y Nunez

(2011)240.

Uno de los obst8culos mas import8ntes que entrenta el proceso de tecnificaci6n

de la agricultura mexicana y sobre todo el de privstizsci6n de los servicios tecnicos

que actualmente impulsa el Estado es el bajo nivel educativo que prevalece en la

gran mayoria de los productores agricolas - 9% no sabe leer ni escribir, 17%

nunca tue a la escuela y el 36% apenas curs6 hasta tercar ano de primaria. el

creciente envejecimiento de los productores - 58% tienen mas de 51 ailos y el

inexorable proceso de pulverizaci6n de la tierra - 54% de los productores posee

predios menores a cinco hectareas (Muiloz y Santoyo. 1998).



4.10 EI factor humano como eje del desarrollo

EI capital humano es considerado como un factor propiciador de desarrollo y

crecimiento economico, para su formaei6n entran en juego diversos elementos, los

mas importantes son la educaci6n y la capacitaci6n laboral, porque a traVElS de

ellos sa descubran y desarrollan las capacidades, los talentos, las destrezas y

habilidadesde losindividuos.

En terminos generales, el desarrollo humano apunta hacia la madurez personal.

en la filosoffa y la psicologia humanistica, alguien se ha desarrollado como

persona cuando logra configurarse como un ser: unico, consciente, libre,

responsable y capaz de amar (entregarse a una cause, persona 0 grupo).

No podemos dejar de largo y comentar que el insumo principal de una empresa u

organizaci6n agropecuaria somos los seres humanos que de acuerdo al PNUD

(1994)241, enmarca que:

"Los seres humanos nacen con cierta capacidad en potencia. £1 prop6silo del

desarrollo consiste en crear una atm6sfere en que todos puedan aumentar su

capacidad y las oportunidades puedan ampliarse pare las generaciones

presentes y futures. Cada individuo tiene derecho a una oportunidad aquitativa

pare hacer el mejor usa de su cspacidad en potencia. Igual cosa ocurre con

cada genereci6n. La forma en que usen efectivamente esas oportunidades. y

los resultados que logren, es materia de su propia e/ecci6n. Pero cada uno

debe tener la oportunidad de e/egir, ahore y en el futuro".

4.10.1 EI procHo de convertlrse en sujeto de su proplo desarrollo

Este provocador del camb.io de acuerdo con Bernard Lonergan (1990)242 que

habla de los niveles de conciencia:



Figura 5. Niveles de pensamiento de las personas
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4.11 Oportunidadea e Innovacl6n
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De acuerdo a la guia baSlca de obsarvaci6n para determinar la situaci6n actual de

ASURCO. A.C. principalmente en los grandes rubros Desempello. Gesti6n y el

usc eficaz del Agua, sa concluye 10 siguiente'

4.11.1 Desempefto organlzaclonal

No sa tiene conocimiento de las variables de segmentaci6n 0 segmentos de

mercado per 10 que sa produce un mismo producto "generico" siendo los

principales cultivos el mango. calla. pina, yaca, hortalizas, y granos (maiz, sorgo y

frijol) sin dispenerse de marca. imagen 0 empaque y cuya producei6n incluye

algunos procesos mecanizados y el uso de semillas mejoradas y fertilizantes. Los

mecanismos de comercializaci6n son nulos ya que se relaciona con una sola plaza

y sa considera err6neamenie a los "coyotes" como el "mercado demandante" con

una relaci6n 8610 ocasional al momento de la venta. no comprenden los

segmentos de mercado, ni las variables de segmentaci6n. tampoco define sus

ventajas comparativas 0 competilivas, conocen el termino de "valor agregado"



pero no 10 incorporan a sus sistemas de produccion, los cuales son empiricos y sin

informacion escrita 0 con controles administrativos por 10 que no conacen la

rentabilidad de sus procesos productivos los cuales han permanecido sin cambios

durante los ultimos cinco alios.

Gesti6n organlzaclonal: La organizaci6n no tiene visi6n empresarial

(eminentemente productiva), tampoco sa tiene una idea clara sobre el futuro del

modelo productivo a utilizar, por 10 que no sa conacen los riesgos de inversi6n, las

alianzas con otras organizaciones sa limitan a depender de las gestiones

gubemamentales y que preferentemente estas sean a fondo perdido 0 con baja

participaci6n de los usuarios. En cuestiones administrativas, la organizaci6n tiene

normas, reglamentos y derechos de los SOcios, asi como mecanismos para la

toma de decisiones, sin embargo, estos controles son desconocidos por la

mayoria de los socios y estos 8010 sa reunen para los cambios administrativos ylo

asignaciones de los riegos. Asi que los SOcios presentan un bajo nivel de

confianza en su estructura y existen pocas posibilidades de generar acciones de

grupo, no cuentan con mecanismos de comunicaci6n interna y sa percibe una

gran indiferencia e individualismo en la actuaci6n de los integrantes, por 10 que

hay escaso sentido de pertenencia de la Organizaci6n.

Uso Eficaz del Recurso Hldrlco: Se puede determinar que actualmente no sa

dispone de la capacidad para la administraci6n del Recurso Hidrico. No se

dispone de una red de canales revestidos por 10 que la aplicaci6n de los riegos es

par gravedad, y en el mejor de los casos por aspersi6n sin controles de asignaci6n

del recurso, 10 que conlleva a un desperdicio significativo del agua. Actualmente

de manera individual sa tienen en solicitud la implementaci6n de sistemas de riego

que permitan incrementar- la superficie de riego y la mejora en la aplicaci6n de los

riegos a los cultivos los cuales se explotan en forma aislada.

EI aprovechamiento del recurso hfdrico es principalmente a traves de riegos par

gravedad y por aspersi6n. EI agua proviene de escurrimientos naturales y pozos

8Omeros 0 profundos, los cuales proporcionan el recurso hidrico suficiente para el



desarrollo de las actividades pecuarias y agrfcolas a las que se dedican los socios

entorma individualizada.

Costo de oportunidad: a) La Riviera Nayarit: su migraci6n y consumo de

productos agropecuarios. b) Tierras aptas para cultivo, c) Clima apropiado. d)

Expansi6n de infraestructura de riego y; e) Mercado

Eficiencia de Sistemas Productivos: a) Agropecuarios. b) Agroalimentarios y; c)

Capacitaci6n participativa continua

En Ia figura 7 sa observa que el desarrollo local visto de manera general a traves

del desarrollo de la organizaci6n de productores, objeto de estudio, se

interrelaciona directamente con su entomo, la infraestructura tanto exlerna como

intema, con los servicios publicos y privados, los proveedores y el mercado como

parle primordial con el vfnculo del desarrollo local, el cual a continuaci6n se

presentademaneraesquematica.

Figura 7. Esquema general de la planeaci6n del desarrollo de ASURCO, S. C

Como 10 muestra la figura'8 y 9, la investigaci6n plantea de una manera mas

detallada esquematizar las parlicularidades, entender y encontrar Iss formas

posibles del disallo de planeaci6n del desarrollo de ASURCO, A.C., denotando

que el precursor de este desarrollo local es la propia organizaci6n de produclores



inmersos de manera continua y eficienle en sus procesos productivos que cuimine

en la producci6n, transformaci6n y comercializaci6n de sus productos

agropecuarios, aprovechando el mercado en potencia de la zona Vallarta-Riviera

Nayarit, sin descartar los mercados (tianguis, centros comerciales, la industria de

la transformaci6n y el mercado de exportaci6n). Lo anterior ha de ser posible con

la indusi6n y tomando en cuenta las normas y politicas dictadas por el Eslado,

aunada la infraestruclura existente tanto del entorno donde se encuentra inmersa

esla organizaci6n de productores que comprende los ejidos de Las Varas, EI

Capomo y Paso de las Palmas, del municipio de Compostela, Nayarit, entre otros.

Su infraestructura interna existente (tierras de cultivo, planlaciones, maquinaria

agricola, etc.) y no existente (centro de acopio, empacadora-envasadora, planta

procesadora). La organizaci6n tendra que gestionar a traves de los diferentes

niveles de gobierno y dependencias publico-privadas, para la obtenci6n de

permisos y subsidios que Ie permitiran desarrollarse, de universidades y centros

de investigaci6n la adopci6n de nuevas tecnologias acordes a sus necesidades,

asi como la adquisici6n de servicios competitivos de proveeduria necesarios para

lIagar a las exigencias de la demanda del mercado.



Figura 9. ESQuema punlual de la planeaci6n del desarrollo de ASURCO. A. C.
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4.12 Reflexi6n
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• EI agente provocador del cambio liene que ser una empresa de

consullorla de servicios especializada e inlerdisciplinaria

• Que el agenle de cambio maneje como eje principal a la persona como

sujelo de su propio desarrollo.

• Los actores locales son sujetos de su propio desarrollo en conjunci6n

con gobiemo-sociedad, para la detonaci6n de la economia local.

• Se plantea a la ~rganizaci6n rural como un vehiculo tiable para el

aulodesarrollo y el de las regiones. asf como tambian contraparte para

la elaboraci6n de las polilicas publicas.



• EI quehacer en el agro mexicano es toctavia inmenso, sa siguen

implementando politicas para cada vez estar mas cerca la utopia del

desarrollo rural.

. Resultados y Discusi6n

"Porsohrt todo./ogernu:taes r~sponsQ/)/t deproduarrtsullado.J ,.
r...rDruckrr(2004

EI sector agropecuario, entre el rezago y olvldo.
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En el sector agropecuario, la realidad es que los subsidios al campo no lIegan a

los pequeOOs productores. l,Pero por que es importante apoyar a la pequena

agricultura? Muy pocos 10 saban, pero los pequenos productores son

predominantes en el campo mexicano: EI 68% tienen igual 0 menos que cinco

hectilreas. Por ende. la pequefia agricultura produce una parte muy significativa

de nuestros alimentos y tiene una fuerte presencia en la producci6n de maiz y

frijol. A pesar de sus condiciones precarias para producir y a la faits de apoyos

econ6micos gubamamentales represents el 39% de la proctucci6n agropecuaria.

Ademas, la pequetla agricultura genera la mayor parte del empleo en el campo

(tres de cada cuatro empleos). Y finalmente, los pequei'los productores son

importantes abastecedores de la agroindustria243
.

Sin embargo, a continuaci6n se muestran los resultados obtanidos los cuales

estSn representad08 poe medio de graficas que sustentan la realizaci6n de esta

investigaci6n:



Participacl6n de 18 Comunidad

LOBOS, se aplic6 a un grupo de veinte integrantes de la Asociaci6n de Usuarios

de las Unidades de Riego del municipio de Compostela, ASURCO, A.C. los cuales

tienen el siguiente perfil educativo:

Gntfica 1. Nivel educativo

10 ----------
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• PREPARATORIA I
• UNIVERSfOAO ,

MAESTRIA J
De los veinte entrevistados. miembros de la Asociaci6n Civil ASURCO. S.C. 7 se

dadican a la producci6n agricola, 9 a la pecuaria y 4 a otras aetividades.

Gntfica 2. Principales fuentes de ingresos

Proclua:l6n llricoll Proclua:l6npeCIUIN FueradelllCtivldld
llropecuarll

Por 10 anterior, y derivado de sus principales fuentes de ingresos, 3 perciben una

cantidad menor a $3,000.00 mensualmente, 1310 correspondiente a un rango de



$300.00 hssts $9,000.00 y solo 4 cuentan con un ingreso mensual de mas de $ 9,

000.00.

Grctfica3.lngresos

Menosde$UOO.oo fntre$3.300.ooy Misde$9.!lOO.oo
m8lSuM $9,900.00 mens~s mensu*s

Profesionallzar al campo

Para la detecci6n de necesidsdes de capacitsci6n, se les realizaron algunas

preguntas con el prop6sito de obtener datos acares si poseisn conocimientos en

Grctfi~~.~~o?~~ento en desarroll~ organizacional

RESULTADO 1: S610 una cuarta parte de los asociados encuestados tienen

conocimientos mlnimos en: ,

- Conocimiento del meresdo

Apropiaci6n y usa del conocimiento de mercado

Definici6n de ventajas comparativas y competitivas



Apropiaci6n del metodo de producci6n y su tecnologia

- Disello e implementaci6n del sistema de administraci6n

- Control de calidad de todo el procaso y del producto

GrlffClJ 5. ConOcimiento en gesMn organizacional

-sa
-NO

~-pn>pa.

RESULTADO 2: Menos de la mitad de los encuestados. poseen nOciones basicss

- Enfoqueempresarialdelaotganizaci6n

Visi6n de la Organizaci6n

- Autorregulaci6n

Liderazgo

- Transparencia

GrlficlI 6. Conocimiento del uso eficaz del agua

_51

_NO



RESUlTADO 3: Finalmente s610 el 460/0, posee capacidades especificas en el

usa eficaz del recurso hidrico.

RESUlTADO 4:

La acci6n formativa y metodo de apropiaci6n del At/as de Navegaci6n

Empresaris/, se realiz6 a traVElS de un conjunto de reuniones con los produetores

de ASURCO, A.G. aplicando el dialogo. Debate y reflexi6n para observar las

oportunidades que potencialmente pueden atrapar, considerando el apoyo de las

instituciones educativas y de investigaci6n del Estado de Nayarit, como otras

instancias nacionales interesadas en programas de desarrollo local, en municipios

con vocaci6n en el sector agropecuario.

EI Atlas de NavBgaci6n Empresaria/ utilizado para este ejercicio de aprendizaje,

tue mejorado gracias a las aportaciones de Clara Orizaga Rodriguez (2015)244.

Dado que implica una ampliaci6n en la estructura matricial de LOBOSC, como se

muestra en el cuadro 23, al separar la capacidad de observaci6n y generaci6n de

ideas que potencialmente culminen en paradigmas, proceso, producto

innovadores para desarrollar la competitividad, y se ha dividido en tres etapas

especificas:

• I. Territorio para aprender buscando (Ieaming-by-searching) EI Arje para

elegiro decidir.

• II. Oceano para aprender usando e interactuando (Ieaming-by-using

/Ieaming-by-interacting). EI epoje para Deconstruir

• III. Espaclo para aprender hacienda (/eaming-by-doing). EI telos entre costa

y beneficio, para argumentar nuevas propuestas de negocios.

Estas tres areas de aprendizaje han side utiles como instrumento de apoyo,

conjuntamente con el usa de los buscadores de la WorldWideWeb y en especial el

usa de Wikipedia como 10 sugiere Cristina Martinez (2012)245, que permitieron

entender y desglosar la oomplejidad del contexto de ASURCO. A. G., desde el

Ut OrfJAp;::::--10~~:'5; ;~o;;,,~,:! ~~:co:::~:/ ;~::'~IJ~ ~:~"':~~":~~d;=':;'::
""""",,"dcP~ ... C........ deIaAdmuuotncMlndcIaF_taddcConladurioyAdmmu"',6n.lJNAMS,ondo.1

~ Ma~~,r:..~~O~2~~::~d7:~"U::IJ~=:'~~'~YO~X:rrd.Edllonal Profit Etpafte



inicio hasta el final del proceso definido previamente, y constituyen las diferentes

partes 0 entidades por observar el territorio del municipio de Compostela y que

son la base creativa 0 el oceano para generar ideas, y que seran consecuente

seleccionadas, elegidas y consolidadas para crear los espacios colaborativos a

traves deltiempo.

Por la vIa del aprendizaje los produclores articulan acciones locales como

globales, desplazandose por el sendero del interes de conocer el mercado no s610

al interior, sino ademas, las oportunidades de negocios fuera del Estado de

Nayarit, con el desafio de explorar y explotar las diferentes alternativas de apoyo

que ofrecen las instituciones estatales, nacionales e internacionales.

EI reto de aprender el dilerna de l6gica obvia de la oferta y demanda del mercado,

asi como rescatar y destacar el paradigma de los deseos y creencias que se

ocultan en la transacciones de los mercados locales, regionales y globales, con el

objetivo de encontrar ventajas competitivas por diferenciaci6n via innovaci6n y la

busqueda de colaboraci6n institucional, para hacer frente al uso de la influyentes

tecnologias digitales de la informaci6n y la comunicaci6n, que permitiran pasar de

un mercado con consumidor promedio a un rnercado con gran potencial de

individualizaci6n y diferenciaci6n, 10 cual facultara convivir y sobrevivir en los

grandes mercados de commodities

Cuadro 23. Atlas de Navegaci6n Empresarial como Observatorio de Oportunidades y
Estrategias de Innovaci6n aplicadas al desarrollo local de las unidades de riego del
municipio de Compostela, Nayarit
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En el cuadro 1 del capitulo introductorio, se muestra tambilln, la segmentaci6n del

contexto de relaciones entre el productor y el consumidor, que bajo ciertas

condiciones de mercado podran satisfacer sus creencias y deseos

respectivamente. La idea es provocar al productor para intervenir en el disello de

alternativas de productos, de acuerdo a las preferencias y aceptabilidad del

consumidor en forma oportuna. Este contexto de operaci6n 0 gesli6n de crear

innovaci6n, se propone nuevos paradigmas de educaci6n, capacitaci6n y

entrenamiento de los productores, es decir, dar salida viable al dilema educativo

versus aprendizaje (EVA), que permitira asegurar la creaci6n de su propio

ambiente digital de aprendizaje en la nube (ADAN), con el desafio de convertir el

conocimiento basura acumulado universalmente en conocimiento Util, al impulsar

la educaci6n superior de la comunidad ASURCO, A. C. Con una visi6n de generar

bienestarsocial.

Especificamente la unidad de estudio, que se situa en la regi6n econ6mica costa

sur del Estado de Nayarit, y concretamente en el municipio de Compostela,

pueden incursionar en el mercado de productos agropecuarios que demanda el

mercado local y regional. Se observa congruencia entre la forma asociativa de

ASURCO, A.G.. y la colaboraci6n entre sus asociados, asi como sus estrategias

de innovaci6n aplicadas a la producci6n, con impacto en su crecimiento

econ6mico sostenido y 8ustentable del mercado de productos agropecuarios de la

zona Vallarta-Riviera Nayarit, como base principal para la detonaci6n del

desarrollo de la comunidad en mejorar su estado de bienestar, con impacto

regional.



Respuestas ala. preguntas de investigacl6n:

De los cuestionamientos que gener6 la investigaci6n han permitido ser gUla para

alcanzar los objetivos generales y particulares y se tienen como respuesta las

siguientes'

• l,Por que es nacesario educar, capacitar y entrenar a los productores de

ASURCO, A.C?

o La organizaci6n ASURCO. A.C. inicia desde su posici6n actual, y de

acuerdo al cuadro 1, en la Convergencia I, se tendra un proceso de

capacitaci6n y entrenamiento continuo, de forma tal, que la

experiencia de aprender a desaprender, aprender a aprender,

aprender a emprender y aprender a extender, Ie permite estar mejor

posesionado, con el reto de generar expectativas de desarrollo ante

las turbulencias del mercadoglobal actual

• l,Cual seria el contexto de aprendizaje y el ambiente de aprendizaje y

cuales serias las capacidades y competencias por adquirir?

o EI contexto de aprendizaje sera colaborativo en un ambiente

presencial con el uso de las tecnologlas de la informaci6n disponible,

como el uso del internet. Las capacidades y competencias son

relativas al saber observar y atrapar las oporlunidades y el saber

hacar procesos y productos innovadores.

• l,Qu8 instrumentos de aprendizaje se utilizaria para gestionar el proceso de

aprendizaje?

o Sa utilizan los diferentes observatorios, redes de expertos, bases de

datos y Iibrerias digitales presentes en la red del internet

• l,C6mo se observar;an las oportunidades potenciales de erecimiento y

desarrollo?

o Con una visi6n prospectiva y conociendo las fortalezas de la

comunidad organizada, entorno a su capacidad de colaboraci6n y

competitividad

• l,D6nde se erearan los paradigmas de innovaci6n para la generaci6n de

riqueza y bienestar via oportunidades e innovaci6n?



o En las sesiones formativas. al interactuar e integrar el conocimiento

universal acumulado por siglos y disponible gran parte por los

consultores y productores que tendrian el desafio creativo de

articular ideas y generar riqueza y bienestar a partir de la

oportunidades observadas y evaluadas para conformar un portafolio

de proyectos con potencial innovador.

• l,Quienes participarian en el paradigma de aprendizaje y su articulaci6n

institucional para el logro de una ventaja colaborativa y competitiva?

o La comunidad que desee aprovechar las oportunidades a traVElS de

las innovaciones aportadas

• l,Cuanto tiempo sa emplearia para formar a los productores en gesti6n del

conocimiento e innovaci6n?

o Es variable pero nuestra expectativa es de uno a dos alios.

• l,D6nde realizaria el entrenamiento de los procesos de aprendizaje

colaborativo en innovaci6n?

o En su localidad y con interacci6n virtual via internet con los expertos

situados en diferentes regiones. para promover y fortalecer el uso del

At/as de Nav6gaci6n Empresaria/ en un contexto de trabajo

colaborativo entre el productor y el consultor, con el desafio de

encontrar las pautas clave para sobrevivir en mercedos turbulentos.

• Territorio para aprender buscando (Ieaming-by-searching), EI

A~e para elegir 0 decidir las palabras claves que han

generado un macro concepto util para percibir el contexte

inicial de la comunidad de ASURCO. A. C.:

1. Municipio de Compostels

2. Tecnologladeahorrodelsgua

3. Formaci6n universitaria

4. Coopetitividad

5. Bienestar

6. Escasezdelagua

7. Agrfcolsindustrial



• Oceano para aprender usando e interactuando (/eaming-by

usingAeaming-by-interacting), EI epoje para deconstruir

nuevas formas de pensar, a traves de un macro concepto

generado, que permitira contar con pautas a seguir para

sobrevivir en un mercado local y global:

1. Mentecoleclivayconvisi6nmultidisciplinaria

2. Generaci6nde riqueza

3. Prospeetiva local y global

4. Universidad empresa

5. Forosde participaci6n

6. Utopia partiendo de las debilidades y con el desafio de

alcanzar la fortaleza organizacional

7. Sobrevivirenelcapitalismo

• Espacio para aprender haciendo (Ieaming-by-doing) , EI telos

entre costa y beneficio, EI argumentos claves de

mercadotecnia, que permitira generar el margen de utilidad

que ASURCO, A. C buscs'

1. Productos organicos

2. Productosdiferenciados

3. Productosequitativos

4. Productoscertificados

5. Asociaci6n Nacional de Tiendas de autoservicio y

departamentales

6. Margen y utilidad por producto

7. Productosaludableeinocuo

Esta acci6n de aprendizaje del uso del Atlas de Nav8gaci6n Empresaria/ tuvo una

duraci6n de cuatro hores, que permiti6 ejercitar no 5610 las capacidades y

competencias del producitor, sino ademas, practicar la colaboraci6n y

competitividad entre grupos de aprendizaje, para avanzar a mayor velocidad en la

formaci6n del talento creativo, a traves de hacer convergencias de variables



complejas. con el fin de atrapar oportunidades y generar ideas que potencialmente

se oonvertiran en innovaciones.

Objetivos alcanzados:

En teminos amplios fue posible provocar la aceptaci6n Atlas de Navegaci6n

Empresarial en una parte de los productores de ASURCO. A.C., en el sentido de

obtener una reacci6n y conducta257 favorable por el interes de aprender y

apropiarse de nuevos instrumentos que facilite la observaci6n, en primera

instancia. dada la oomplejidad de la realidad social y econ6mics de los procesos

productivos en mercados oon alta competencia por atender y ciertos mercades

particulares; par tanto, el productor percibe tambien, estar dispuesto en oontinuar

oon el aprendizaje. con el objetivo de propiciar nuevos resultados. que oonlleven a

crear nuevas oonvergencias de ideas. que generen nuevos argumentos para

ooncretar la planeaci6n prospectiva de su actividad economics.

• EI objetivo general de asta investigaci6n es en sentido alcanzado, por

percibir un interes del produetor por ser autor de las ideas que oonllevaran

al desarrollo integral y regional. con base a una estrategia fundamental,

asto es. mediante el usc de consultoria especializada. empleando como

instrumento de observaci6n las oportunidades y del mecanismos que

permitan la generaci6n de sistemas de innovaci6n para una gesti6n eficaz y

eficiente de la operaci6n de ASURCO. S. C.

• Sa percibe. tambian. el potencial de fortalecer a la empresa. a traves del

desarrollo de la visi6n oolaborativa y oompetitiva local y regionalmente, que

conlleve a la creaci6n de multiples beneficios. tanto al Estado de Nayarit.

oomo el mejoramiento de la calidad de vida de los productores y de sus

familias. detonando en consecuencia el desarrollo de la regi6n mediante la

generaci6n de empleos estables y remunerados.



Objetlvos especlfleos logrados:

• sa especifica en terminos generales la genesis y evoluci6n hist6rica del

desarrollo econ6mico local del municipio de Compostela Nayarit.

• Se describen las politicas publicas enfocadas al desarrollo en las

organizaciones agropecuarias en el contexto estatal, regional y local.

• sa identifican los elementos Que potencializan el desarrollo de capacidades

en la organizaci6n rural ASURCO, AC

• sa crea el sentido de pertenencia de los asociados en las politicas de

ASURCO, AG. y sus efectos en el desarrollo de su propia organizaci6n.

• Se establece la importancia de Is consultoris especislizads como ente del

desarrollo de Is organizaci6n agropecusria.

Verificaci6n de la hlp6tasis25a
:

Por tanto, los resultados de asta investigaci6n permite el proceso de verificaci6n

de la hip6tesis, en el contexto de Que Si se apoyan a las instituciones de la tetra

hetice sociedad-gobiemo-universidad-empresa con mecanismos de aprendizsje y

generaci6n de ideas, como el uso del At/as de Navegaci6n Empresaria/, dirigido al

desarrollo de nuevas estructuras organizacionales, cuya funci6n se oriente a

concretar la competitividad y la colaboraci6n en el mercado de productos

agropecuarios, entonees el esfuerzo realizado por spropisrse de nuevos

aprendizajes como la capacidad de observar, innovar y orientar, permiti6 a la

comunidad de productores ASURCO, A C. mejorar la funci6n articulsdors entre la

observaci6n de oportunidades y la generaci6n de ideas con potencial innovador,

con 10 cual, tendra posibilidades de crear valor en la administraci6n en cada una

de las unidades productives, para impulsar el gran desafio de poseer la facultad

de generar riQueza y su justa contribuci6n y distribuci6n al bienestar social.



Conclusion.. y Recomendacion..

LalOClcdaddcworganizactonCSeficaces··PorSll.JfrulollosCOftOC~rrlS..
P..... 0..<"r(2004)

Se da el primer paso para aprender a desaprender a ser estrategico para

emprender, y sera una aetividad imprescindible para lograr los cambios que

requiere la organizaci6n, provocados por el uso del Atlas de Navegaci6n

Empresarial, siendo un instrumento potencial de nuevos aprendizajes que

provocan acciones de mejora, para aeceder al desarrollo organizacional, que

impulse el procaso dinamico de poseer una visi6n global y local, aplicada de forma

particular a Is generaci6n continua de innovaci6n de procasos, con base en el

desarrollo de capacidades, competencias y acciones que permitan concretar la

coIaborad6n y Is compelitividad de las aclividades agroindustriales de ASURCO,

A.c.

Sa recomienda que ASURCO, A. c., continue fortaleciendose con el apoyo de las

consultorias especializadas en temas sociales, econ6micos, politicos y

tec:nol6gicos aplicados al mercado local, regional, nacional e intemacional,

atendiendo sobre todo, 10 relativo a la normatividad y su observancia atica,

cumpliendo con las expectativas de sustentabilidad del medio ambiente.

Sa enmarca un antes y un despues con la implementaci6n del Atlas de

Navegaci6n Empresarial. provocando entre la comunidad participativa un impulso

por iniciar la detonaci6n del emprendedurismo, gestionando la demanda de

diversos cursos de capacitaci6n, para la implementaci6n de nuevas ideas

produclivas de alcanoe regional; demostrando asi el interes par salir del

estancamiento econ6mico y social en el cual ASURCO, S. C. esta inmerso.

La asociaci6n adquiere una clara visi6n de los elementos necesarios que tiene que

hacer como tal, para 18 detonaci6n del desarrollo local y regional entre los que

destacan:

1) la implementaci6n inmediata de las pollticas internas de la asOCiaci6n,

2) la corrects funcionalidad de la estructura administrativa y organizacional,



3) la elab0raci6n e implementaci6n de un plan estructural de fortalecimiento y

desarrollo a corto, rnadiano y largo plazo,

4) Is bUsquada de mereados locales, regionales e internacionales,

5) Is e1aboraci6n e implementaci6n de los metodos y procesos productivos,

6) Is madici6n cuantitativa y cualitativa de los metodos y procesos productivos,

7) Is e1aboraci6n de estrategias internas y extemas, para la permanencia en el

mereado de productos agropecuarios.

Se reoomienda que de manera proactiva y continua sigan incursionando en el

ambito del aprendizaje, desarrollando sus capacidades y sus talentos como

personas y par ende como asociaci6n, a traves del dialogo permanente, con las

instituciones gubemamentales, universidades, centros de investigaci6n, empresss

consultoras, etc., para que de manera colectiva desarrollen de la mejor manera

posible toda esta serie de documentos y acciones que detonen en propuestas

propositivas y asi alcanzar el bienestar social tan perseguido en el ambito local y

regional.

EI permanente uso del Atlas de Navegaci6n Ernpresarial provoca que'

En primera instancia, los asociados asuman su responssbilidad, por no s610

encontrar y atrapar las oportunidades que generan las turbulencias de los

mercados locales y mundiales, sino tambien, generar las innovaciones

organizacionales y tecnol6gicas que permitan incrementar su economia, y

su posterior distribuci6n en bienestar social de su comunidad.

En segundo lugar, esten conscientes de que la asociaci6n es una entidad

de aprandizaje continuo, util para salir del estancamiento econ6mico-social

en el que estil inmersa;

En tercera instancia. actuen de manera conjunta y decidlda conjugando

esfuerzos con ente$ del exterior, tales como 10 enmarca el esquema

particular y puntual de la Planeaci6n del Desarrollo de ASURCO, A. C.

(figura 8 y 9), que sellala de manera prioritaria el inventario de los factores



de producci6n existentes (tierras de cultivo, planlaciones, mana de obra

familiar, maquinaria y equipos de riego, vias de comunicaci6n, etc.);

• En cuarto termina, busquen mantener con las instituciones (gobiemo

federal, estatal y municipal, universidades, centros de investigaci6n, la

banca, aseguradoras, etc.), un dialogo constante; en conjunto con los

proveedores y presladores de servicios profesionales (agroinsumos,

asistencia tecnica y administrativa, financiamiento, maquinaria y equipo,

transporte, empaque y embalaje, etc.),

• En quinto ambito, logren una mayor participaci6n en el mercado local,

regional e intemacional (zona turistica Vallarta-Riviera Nayarit, USA), sin

dejar de apegarse al marco normativo y las leyes fitosanitarias de inocuidad

existentes.
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