
UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT
UNlOAD ACAOEMICA DE ECONOMiA

Maestrla en Negocios y Estudios Econ6micos

DESARROLLO REGIONAL CON BASE EN EL CONOCIMIENTO.
CASO NAYARIT

Tesis

Que para obtener el Grado de Maestro en
Ciencias en Negocios y Estudios Economicos

Presenta:
Joel Salomon Herrera Montoya

Asesor
Dr. Eduardo Meza Ramos ,*SlSTEMADE BIBUOTECAS

1JWVERSIDADAUTONOMA
DE NAYARIT

Tepic, Nayarit, Septiembrede 2008



DedicatoriaEspecial:

Paraticarnalito,dondequieraqueestes.



iNDICE TEMATICO

CAPiTULO I. lA ESTRATEGIA TERRITORIAL

1.3. Hip6tesis

1.4.0bjetivogeneral

1.5.0bjetivosespecificos

1.6. Metodologia

CAPiTULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. Laglobalizaci6n

2.2.1. Peter Drucker y la "Sociedad del Conocimiento"

2.3. Desarrolloend6geno

2.5.Alianzasestrategicasyredesdeinnovaci6n

2.6. Parquestecnol6gicos

2.7. Competitividad sistemica

2.9. los sistemas de innovaci6n regionales

2.10. Educaci6nydesarrollo

2.11. Dialogode saberes

CAPiTULO III. MARCO CONTEXTUAL

3.Mexicoenelmundo,principalesindicadores

3.1.3. Competitividad

Paginas



Paginas

3.3. La cienciaylaTecnologfa 71

3.3.1.lnversi6nencienciaylecnologia 73

3.3.2 Palenles 75

3.3.3. Producci6ncienlifica 78

3.3.4. Numerodedoclores 82

3.3.5. Inversi6n privada en ciencia ylecnologia 84

3.4. Mexicoysusregiones 85

3.5. Nayarilysuregionalizaci6n 97

3.5.1. Nayarilenelconlextodelasmacro-regiones 97

3.5.2. Nayarilenlasmesorregiones 98

3.5.3. Lasregionesinlernasde Nayaril 99

3.5.4. Las Regionesde Nayarilysu polencialproduclivo, nalural,
hisl6ricoycullural

3.5.5. Nayarilysusgrandespolenciales,vislocomocorredores

CAPiTULO IV. LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE
EDUCACI6N SUPERIOR Y DE INVESTIGACI6N DE NAYARIT
Y SU POTENCIALIDAD PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
REGIONAL A TRAVES DEL CONOCIMIENTO

4.1. Lasuniversidades pUblicasyeldesarrolioregional

4.2. La oferta de educaci6n superiorydeinvesligaci6n en
Nayarit.

4.3. Malrizdepertinenciaycoberturadelaofertaaclualde
educaci6n superior en las regionesde Nayaril

4.4. Lascapacidades cientificasylecnol6gicas locales.

CAPiTULO V. BASES PARA LA CONSTRUCCI6N DE UN
MODELO DE DESARROLLO REGIONAL, SUSTENTADO EN
EL CONOCIMIENTO.

5.1Algunasreflexiones

5.2.1 Fortalecery articular el sislemaeslalal deeducaci6n
superiore invesligaci6n cientifica ylecnol6gica con un
enfoqueregional

5.2.2 Impulsar una cullura deaprecioporlacienciayla
lecnologiaenlasociedadnayarila.



Contenldo Pilginas
5.2.3. Atraery crear empresas de base tecnol6gica.

5.2.4Disenaresquemasquepermitanunamayorvinculaci6n
entrequienesproducenyquienesdemandanel
conocimiento.

CAPiTULO VI. CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES 130

ReferenciasBibliograficas 134

iNDICE DE MAPAs, TABLAS Y GRAFICAs

Pilginas

Mapa 1. Las Mesorregiones de Mexico

Mapa 2. Grado de Competitividad Sistemica de las Entidades
Federativas,2008.

Mapa 3. Niveles alcanzados en el Indicede Economiadel
Conocimiento(IEC)porentidadfederativa, 2005

Mapa 4. Laregionalizaci6ndeNayarit

Mapa 5. Las regiones internasde Nayarit 100

Mapa 6. Potencialidades regionales de Nayarit 102

Mapa? PotencialidadesdeNayaritensuscorredores 103

Mapa 8. Localizaci6nGeognificadelasinstitucionesde
Educaci6nSuperioreinvestigaci6nCientificay
Tecnol6gicaen Nayarit.

Mapa 9. Localizaci6nGeognificadelasinstitucionesde
Educaci6nSuperioreinvestigaci6nCientificay
Tecnol6gica en la REGI6N NORTE.

Mapa 10. Localizaci6nGeograficadelasinstitucionesde
Educaci6nSuperioreinvestigaci6nCientificay
Tecnol6gica en la REGI6N CENTRO.

Mapa 11. Localizaci6nGeogrilficadelasinstitucionesde
Educaci6nSuperioreinvestigaci6nCientificay
Tecnol6gica en la REGI6N COSTA SUR



Paginas

Mapa 12. Localizaci6n Geograficade las Inslilucionesde
Educaci6nSuperioreinvesligaci6nCienlificay
Tecnol6 ica en la REGION SUR

Mapa 13. Localizaci6nGeograficadelasinslilucionesde
Educaci6nSuperioreinvesligaci6nCienlificay
Tecnol6gica en la REGION COSTA SUR

Mapa 14. Programas de Posgrado en el PNPC, por enlidad
federaliva2008.

Mapa 15. Sislema Nacional de Invesligadoresporenlidad
federaliva,2008

Mapa 16. SislemaCooperalivodeinvesligaci6n

Tabla 1. Poblaci6n(2007) 57

Tabla 2. Crecimienlo del Producto Inlerno Brulo de Mexico 60

Tabla 3. Informaci6n economica de Mexico 60

Tabla 4. La EducacionMexicana:Aspeclosbasicos 67

Tabla 5. Mesorregiones 86

Tabla6.Posici6ndelasregionesdeMexicoenelfndicede
Compelilividad y sus componenles, ITESM 2005.

Tabla 7. RankingdelasenlidadesfederalivasenellEC 96

Tabla 8. Malrizdeperlinenciaycoberluralerrilorial 115

Tabla 9. PNPC Y SN I, por enlidad federaliva, 2008 122

GRAFICAS

Gnifica 1. Indice de Compelilividad Sislemica de las Enlidades
Federalivas, Aregional 2008.

Grafica2. Indice de Compelilividad de las Enlidades Federalivas.
deMexico,ITESM2005

Grafica 3. Indice de Compelilividad de las Regiones de Mexico,
ITESM2005.



"Mi pueblo fue destruido,
porque Ie falto conocimiento"

Oseas4:6

RESUMEN

Lapresenteinvestigaci6n, pretende contribuiraladiscusi6nsobreeltemadel

desarrollo regional desdeuna perspeclivainnovadora, esdecir, ladel

desarrollo regional con base en el conocimiento. Partedela premisa de que

las regiones de Nayarit, no han aprovechado sus potencialidades, pero que

tienecondiciones para impulsarel desarrollo de sus regiones internas a traves

del conocimiento, para 10 cual, propone una serie de estrategias como

resultadodel amIlisis de las potencialidades regionalesy de las capacidades

cientfficasytecnol6gicaslocales.



CAPiTULO I. lA ESTRATEGIA TERRITORIAL

La ausencia de un tratamiento integral dela dimensi6n regional dentrode las

pollticasnacionalesyestatalesdedesarrollo,haoriginadoalolargo de las

ullimas decadas, configuraciones territoriales que no responden,

necesariamente, al interescolectivooa las necesidadesde desarrollo de un

area determinada y, muchomenos, alasnecesidadesdedesarrollo del pais 0

de un estado en particular.

En Nayarit, la problematica actual, planteada en terminos del desarrollo

regional,sehaexpresadoendesequilibriosterritorialesquese concretan en un

patr6n concentrado de ocupaci6n del territorio, conformealcuaIlamitaddeia

poblaci6n nayaritaseconcentraen lapartemedia-centralyotraporci6nenla

franja costera, desarrollando actividades comerciales, industriales primarias.

bancariasyturisticas. Encontraste,el restodelterritorioconcentracasila

totalidad del potencial forestal yde los recursos hidricos. asi como los suelos

convocaci6nagricola,apesardelocualestosseencuentranrezagadosen

cuantoal desarrollo y aprovechamiento de tales recursos.

Anteestarealidad,lanuevaestrategiaterritorialestadirigidaapromover,porla

via del desarrollo end6geno, un desarrollo humane sostenible -es decir, un

mejoramiento de la distribuci6n territorial del ingreso. sobre la base del

aprovechamiento de las potencialidades de cada regi6n- que se exprese

espacialmenteenunaocupaci6nracional,arm6nicayeficienteg.elterritorio, a

fin de lograruna distribuci6n equilibradade las actividades productivas,las

inversionesylapoblaci6n.

Esanueva estrategiaterritorial seapoyaen cuatro elementos'

• lacomunicaci6nyeltransporteestatal,

• La infraestructura yel mejoramiento de los servicios urbanos y rurales,



• Lainversi6n publica y privada, y

• La dinlimica regional, que privilegiarli las aclividades productivas de

acuerdo a la vocaci6n y potencial propios de cada regi6n, tomando en

consideraci6nlos sectoresdefinidoscomo dinamizadores,esdecir, pequenay

medianainduslria,agriculturayagroindustria, turismo,pescayservicios.

Consecuentemente, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo Regional 2005 

2011,comopartedelaestrategiaterritorialydentrodeesadinlimicaregional,

seincorporan lasestrategiasypropuestas identificadas en cada una de las

cincoregionesdelestado.

Las regiones internas de Nayarit, tienen que adoptar modelos de desarrollo

end6genosfundamentados en el aprovechamiento sustentable de Iosrecursos

atraves del conocimiento, puesesel factor que puede detonarel desarrollo

regional ycon ello el desarrollo del estado.

EI conocimiento, podria considerarse como un cuarto factor de la produccion

queadiferenciadelosotrostres(tierra,trabajoycapital),crececuandose

distribuye. Conello, la ecuaci6n del desarrollotoma olrosenlido porquenose

Irataahoradelaadminislraci6ndelosrecursosescasosunicamenle(comolo

sefialalaeconomiaclasica),sinodequemaneraatravesdelconocimienlo,se

logra un mayor aprovechamiento de los mismos en pro de un desarrollo

sustentable.

Una de las premisas del conocimiento eslablece que debe estarligado a las

experienciascotidianasdelaspersonas',enestecaso,deloshabitantesdel

Estadode Nayarit. Elconocimientoadquieresentidocuandocadapersona -y

juntos, en la sociedad que conforman, que conformamos- se enlazan y

siembran ese conocimiento en larealidadcotidiana, de modo que sea posible

ejercer cambios en el entorno inmediato de los grupos sociales y de los



individuos. De ese modo es posible conformar 10 que a principios del Siglo XXI

se conoce como Tejido Social2, indispensable para crear Sociedades del

Conocimiento.

Posteriormente, vendriael retodeenraizardichoscambios, de modo que sea

posible -incluso- generar conocimiento nuevo, no s610 para beneficiar los

entornosyalagente, sinotambi(m con el fin de "exportarlo" 0 bien, de modo

queseconvierta en undiferenciadorpoderosoyen unatraclorde interesados

enel conocimientocomotal, yvengan hacia aca, con el fin de oblenerlo. No

hay que perder de vista que la vocaci6n natural del eslado de Nayarit fue

durante muchos anos ladocenciaylaacademialigadaalaeducaci6nbasica



las legiones de Nayarit. no han aprovechado sus potencialidades. en parte.

debido a la falta de un modele de desarrolloendogeno fundamentado en el

1.3. Hip6tesis

Nayarit, tienecondicionesparaimpulsarel desarrollo de sus regiones internas

atravesdelconocimiento.

1.4.0bjetivogeneral

Proponer las bases para el diseno de un modele de desarrollo regional

sustentadoenelconocimiento.aplicableparaelestadodeNayarit.

1.5.0bjetivosespecificos

• Contribuir ala discusi6n del tema del desarrollo regional de Nayarit.

desdeunaperspectivainnovadora

• Proponer las estrategias generales para impulsar en Nayarit, el

desarrollo regional basado en el conocimiento.

1.6. Metodologia

Se realiz6 una revision bibliografica para relacionar el tema del desarrollo

regional sustentado en el conocimiento. con otros conceptos tales como,

globalizacion. sociedades del conocimiento, competitividad sistemica.

desarrollo territorial, etc. Ello posibilito la construccion de un marco teorico

conceptualquesirvi6debaseparatodaladiscusi6nquesepresentaenlos

siguientescapitulos.



Postenormente, se realiz6 un analisis sabre los principales indicadores de la

economla, laeducaci6n, lacienciaylatecnologfa, para ubicarlaposici6n que

tieneMexicoenelmundoenrelaci6naestosindicadores.

Despues,seanalizaronlasdiferentesmesorregionesdeMexico, el ranking de

los estadosen cuanto a competitividad sistemicayencuantoal indiceestatal

de la economla del conocimiento, para luego, analizar la regionalizaci6n de

Nayarit en tres niveles, las macro regiones, las meso regionesy las regiones

intemasalestado. Deestasultimas, seidentificaron las potencialidadesde tipo

productivo, naturale hist6ricocultural paracada una de elias

Loanterior,aunadoalcatalogodelaofertaeducativadelnivelsuperiordelas

instituciones publicas establecidas a 10 largo y ancho del estado, permiti61a

construcci6ndelamatrizdepertinenciaycobertura, lacual posibilit6comparar

laofertavs las potencialidadesregionales

AI anillisis de cobertura y pertinencia, se agreg6 la medicion de las

capacidadescientificaslocalesatravesdedosindicadoresclave,elnumerode

posgrados inscritos en el Padron Nacional de Posgrados de Calidad yel

numero de investigadores nayaritas, pertenecientes al Sistema Nacional de

Investigadores.

Todo 10 anterior, mas una serie de reflexiones en torno al conocimientovisto

como un bien publico 0 privado, permiti6identificarlasbasesparaeldiseriode

un modelodedesarrollo regional sustentadoen elconocimiento, aplicablepara

Nayarit.



CAPiTULO II. MARCO TE6RICO CONCEPTUAL

2.1laglobalizacl6n

Laglobalizaci6nesunvocabloquehageneradounprofundodebatepublicoen

el mundo. Como una primera aproximaci6n, la expresi6n misma alude a un

fen6menoglobal odeescala planetaria. que puede entendersecomoopuestoa

local 0 nacional. La impresi6n es que el mundoesta mas interconectado que

antesyellosedebe basicamente a los adelantostecnol6gicos, en especial a

los avances en la difusi6n de la informaci6n. Ademas, por 10 general. se Ie

identifica en su dimensi6n econ6mica. como un proceso que aumenta la

integraci6n econ6mica mundial. en especial en los mercadosfinancieros. Una

prueba de ello es que la Real Academia Espanola define a la globalizacion

como "Ia tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse,

alcanzando una dimension mundial que sobrepasa las fronteras nacionales"

(RAE,2001)

Con el riesgo que supone realizargeneralizaciones, para los economistas,la

globalizacionesta relacionada con el surgimientode un mercadoglobal; para

los historiadores, se trata de una epoca dominada por el capitalismo global,

entendido este como un sistema de organizacion social y economica; los

sociologoslainterpretancomolaconvergenciadepreferenciassociales, en 10

referenteaestilosdevidayvaloressociales.Enelcampodelacienciapolitica,

laglobalizacion aludealaerosiongradualdel Estado-nacion. Deesta manera,

cada disciplina especificaexplica parte del fenomeno; porello, la clave para

comprender la globalizacion resulta mejor analizarla como un concepto que

trasciendelasdisciplinasindividuales, peroqueal mismotiempolasune. Esta

clave esta en estudiarla globalizacion con una perspectiva multidtSciplinaria,lo

cualserialomasadecuado.Empero,elpropositodeestetrabajoesenfatizarla

globalizaciondentrodelcontextoeconomico,principalmente

En este sentido, Segun el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La

globalizaci6n es una interdependencia economica creciente del conjunto de

paisesdelmundo,provocadaporelaumentodelvolumenylavariedad de las

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, asi como de los f1ujos



intemaeionalesde capilales, alliempoquesegeneraladifusi6naeeleradade

leenologfa"3. De la misma forma, la globalizaei6n "signifiea el aumenlo de los

vlneulos,laexpansi6nyprofundizaei6ndelasdislinlasrelaeionessociales,

eeon6mieasypolilieas, laereeienleinlerdependeneiadelodaslassoeiedades

entre sl, promovida por el aumento de los flujos eeon6mieos, finaneieros y

eomunieacionalesyeatapulladaporlatereerarevoluei6nindustrialquefacilila

que los flujos puedan ser realizados en tiempo real'"

Porello, la globalizaci6n en sus aspeeloseeon6mieosy polilieoses:

• Un proeeso en el que, a lraves de la erecienle eomunieacion e

interdependeneia enlre los distintos paises del mundo se unifiean

mereados,soeiedadesyeulluras

• Uneonjuntodetransformaeionessociales,eeonomicasypoliticasenlos

diferenlespalsesquelesaeereaunmodelodecaraclerglobal.

• EI predominio de unos modos de produecion y de movimientos de capital

aescalaplanelaria,impulsadosporlospalsesmasavanzados.

• Laubicacionendiversospalsesdedislinlasfasesdelaproduccion,con

componentesoriginariosdepafsesdiferentes.

• La venta de productos similares inlernacionalmente, con estandares

universalmenleaceptados

• Laperdidadeatribucionesdelosgobiernosdepalses.

En tanto, laglobalizacionensusaspectoslecnologicosconsliluye:

• Un proceso que resulta del avanceen lalecnologia,telecomunicaciones

ytransporte.

• EI acceso inmedialo a informacion y, polencialmenle al conocimienlo,

con una concepcion de inlerconeclividad via Internet •

Y laglobalizacion como prospecliva, significa unatendencia hacia un modelo

especffico(la mundializaci6n) quetiene como premisas:



• La progresiva eliminaci6n de fronleras financieras (mundializaci6n) a

lraves de la progresiva inlegraci6n de los mercados financieros

mundiales.

• EI impaclo de la inlernacionalizaci6n cada vez mas acenluada de los

procesosecon6micos,lieneimplicacionessocialesyfen6menospolflico

culluralesimportanles. L1evaconsigounalendenciahacialaeliminaci6n

de:fronleras,diferenciaselnicas,credosreligiosos,ideologiaspolflicas

ycondicionessocio-econ6micasocullurales,enlrelospaisesybloques

econ6micos,esloes:unprocesohomogeneizadoraescalaplanelaria.

• Lacreaci6ndeunnuevosislemaecon6micodealcancemundial,influido

porlasnuevastecnologiasylacomunicaci6n.

• Una lendencia hacia la concenlraci6n de medios de comunicaci6n de

masas que limila el acceso a la Iibertad de informaci6n y polencia la

concenlraci6ndelpoderecon6micoyfinancieroaescalaplanelaria

Como se anol6 anleriormenle, para la globalizaci6n no exisle una definici6n

exaclayampliamenleaceplada. Dehecho, lavariedad de significados que se

lealribuye pareceirenaumenlo, en lugardedisminuirconel paso del liempo,

adquiriendoconnolacionescullurales, polflicasydeolroslipos ademas de la

econ6mica. Sin embargo, el significado mas comun 0 medular de globalizaci6n

econ6mica-aspeclo en el cual se concenlra eslelrabajo-se relaciona con el

hecho de que en los ullimos aiios una parte de la aclividad econ6mica del

mundo que aumenla en forma vertiginosa parece eslar leniendo lugar enlre

personas queviven en paisesdiferenles (en lugardeen el mismopais). Esle

incremenlo de las aclividades econ6micas lransfronlerizas adopta diversas

Comercio inlernacional:Una parte cadavez mayor de los gastos"dedicados a

bi,llnesyserviciosseconsagra a importaciones de otros paises,y unaporci6n

creciente de la producci6n de los paises sevende aextranjeros en calidadde

exportaci6n. En los paises ricos 0 desarrollados, la proporci6n del comercio

inlernacionalrespectodel productototal (exportaciones mas importacionesde

mercancias en relaci6n con el PIS) aument6 de 32,9% a 37,9% entre 1990 y

2001. En los paisesen desarrollo (paisesde ingresos bajos y medianos),la



preporeion aumento de 33,8% a 48,9% en ese mismo perfodo. (Tomado de:

Indlcadoresde Desarrollo Mundial 2003 del Banco Mundial).

Inversion Extranjera Directa (lED). En el ultimo decenio han ido aumentando

gradualmentelasinversionesqueempresasradicadasen un paishacen para

establecerse y operar negocios en otres paises. En las ultimas dos decadas,

conelaumentoenlaapertura, losflujos globalesde inversion extranjeradirecta

sehanduplicadoconcrecesrespectodelproductointernobruto.Losflujos

aumentaron en los alios 1990, de US$324 mil millones en 1995 a US$ 1,5

billones en 2000. Sin embargo, en el ultimo tiempo los niveles de inversion

fluctuaron considerablemente de acuerdo con el clima econ6mico y politico

prevaleciente. La desaceleraci6n econ6mica mundial ha reducido los flujos

financieros en los ultimos alios, en contra de la prolongada tendencia de

aumentos; yen algunas regiones, la inestabilidad politica y economica ha

agravadolosproblemas. Los flujos de capital en America Latina cayeren desde

un maximo de US$126 mil millones en 1998 hasta $72 mil millones en 2001,10

cual refleja problemas regionales e incertidumbre global. Los flujos de lED

hacia Argentina disminuyeron de US$24 mil millones en 1999 a US$3 mil

millones en 2001. Actualmente, esta es la principal forma de afluencia de

capital privadohacia los paises en desarrollo

Flujos del mercado de capitales. En el transcurso del pasado decenio, los

ahorristas de muchos paises (especialmente del mundo desarrollado) han

diversificado cada vez mas sus carteras con activos financieros extranjeros

(bonos, acciones y prestamos del exterior), mientras que los prestatarios

buscan progresivamente fuentes de financiamiento foraneas, ademas de las

nacionales. Si bien este tipo de flujo hacia los paises en desarrollo tambien

aument6abruptamenteen los alios 1990, ha sido mucho masl1'Olatil que los

flujos comerciales 0 de lED, y asimismo se han limitado a un grupo reducido de

paisesde"mercadosemergentes".

Dado este contexto, podemos decir, en primer lugar, que para hablar de

globalizaci6n resulta crucial definir cuidadosamente las distintas formas que

estaadopta. Comerciointernacional, inversi6nextranjeradirecta (lED), yflujos

delmercadodecapitalesplanteancuestionesdistintasytienenconsecuencias



diferentes:beneficiospotencialesporunlado,ycostosyriesgosporelotro,los

cuales demandan valoraciones y respuestas diferentes. En general, el Banco

Mundial privilegia una mayor apertura de comercio y de lED porque los datos

indican que los beneficios en materia de desarrollo econ6micoy reducci6nde

la pobreza tienden a ser relativamente mayores que los costos 0 riesgos

potenciales(aunquetambilmsepresteatenci6na las politicasespecificaspara

mitigaroatenuarcostosyriesgos).

Ensegundolugar,elgradodeparticipaci6ndelosdistintospaisesenla

globalizaci6n tambilm dista de ser uniforme. Para muchos de los paises mas

pobresymenosdesarrollados, el problema no radica en que laglobalizaci6n

loshaga mas pobres, sino en la amenaza de serexcluidos de ella. En 1997,la

minima participaci6nde estos paises en el comerciomundial,con una cifra que

asciendeaIO,4%,correspondi6alamitaddesuparticipaci6nen1980. Latasa

de crecimiento de estos paises tambiem esta muy por debajo de las que

disfrutan los paises en desarrollo mas globalizados. Durante la decada de los

noventa, lospaisesmenosglobalizadospresentaroncomopromediotasasde

crecimientonegativas,mientrasquelospaisesendesarrollomasglobalizados

aumentaronsutasadecrecimientopercapitade1%enlossesentaa3%en

los setenta, hasta4% en los ochenta y5% en los noventa. Porotra parte, el

acceso de los primeros a la inversi6n extranjera privada sigue siendo

insignificante. Lejos de condenar a estos paises al aislamiento y la pobreza

continua, la tarea urgente de la comunidad internacional es ayudarlos a

integrarse aun mas en la economia mundial, brindandoles asistencia para

ayudarles a crear instituciones y politicas deapoyo, asicomo para continuar

ampliandosuaccesoalosmercadosinternacionales.

En tercer lugar, es importantetenerpresentequelaglobalizaciOn econ6mica

no es unatendencia totalmente nueva. De hecho, yen un nivel primario, ha

formado parte de la historia humana desde tiempos remotos, cuando

poblaciones muy dispersas se involucraron gradualmente en relaciones

econ6micas mas amplias y complejas. En la era moderna, la globalizaci6n

disfrut6 de un florecimiento temprano hacia finales del siglo XIX, principalmente

entre los paisesque hoy son desarrollados 0 ricos. En muchos de estospaises,



los flujos comerciales y del mercado de capitales en relaci6n con el PIB se

acercaban 0 superaban a los de aflos recientes. Esetempranodespuntardela

globalizaci6n se revirti6 en la primera mitad del sigloXX, epoca de creciente

proteccionismo en un contexto de amargas luchas nacionales y de poderfo.

guerras mundiales. revoluciones, auge de ideologias autoritarias y gran

inestabilidadecon6micaypolitica.

En los ultimos cincuenta arios. el curso de los acontecimientos ha cambiado

nuevamente favoreciendo una mayor globalizaci6n. Las relaciones

internacionales se han calmado (al menos en comparaci6n con la mitad de

sigloanterior)debidoalrespaldodelacreaci6nyconsolidaciondel sistema de

Naciones Unidas como medio de resolver pacfficamente las diferencias

politicas entre los Estados. y de instituciones como el GATT (actual OMC), que

proporcionan un marco reglamentario para que los pafses manejen sus

polftfcas comerciales. EI fin del colonialismo sumo innumerables nuevos

actores a la palestra mundial, a la vez que elimino una mancha vergonzosa

asociada al temprano episodio de globalizacion del siglo XIX. La Ronda

Uruguay del GAIT de 1994 presencio por primera vez la participaci6n de los

pafsesendesarrolloenunaampliagamadetemasdecomerciointernacional

multilateral

Elritmodelaintegracioneconomicainternacionalseaceleroenla decada de

losochentaylosnoventa, cuando en todas partes losgobiernosredujeronlas

barreras politicasqueobstaculizabanel comercioyla inversion internacional.

La apertura al mundo exterior forma parte de un cambio mas generalizado

hacia una mayor confianza en los mercados y la empresa privada,

especialmente a medida que muchos pafses en desarrolloy paisescomunistas

se percataron de que los altos niveles de planificacion e'intervencion

gubernamental no producian los resultados de desarrollo esperados.

Entre los ejemplos mas notables de esta tendencia estan las amplias reformas

econ6micas emprendidas por China desde finales de los arios setenta, la

pacffica disolucion del comunismoen el bloquesovietico de fines de losarios

ochentayelarraigoycrecimientoestablede las reformasde mercadoen la

India democratica en los arios noventa. La globalizacion tambien ha sido



alentadaporel progresotecnologico, elcual estadisminuyendo los costos de

transporleycomunicacionesentrelosparses.Elmarcadodescensoenelcosto

de las telecomunicaciones, y del procesamiento, el almacenamiento y la

transmision de la informacion, facilitan aun mas la localizacion y el

aprovechamiento de las oporlunidades comerciales en todo el mundo, la

coordinaciondelasoperacionesenlugaresdispersos,olaventadeservicios

enllneaqueantesnopodiancomercializarseanivelinternacional.

Finalmente, dado estos antecedentes, quiza no sea sorprendente (aunque

tampocomuyutil)queeltermino"globalizacion"seutiliceavecesenunsentido

economico mucho mas amplio, como otra manera de referirse al capitalismo 0

ala economia de mercado. Cuando se utiliza con esta connotacion, las

preocupaciones manifestadas tienen que ver mas con temas clave de la

economra de mercado, como la produccion porparle de empresas privadasy

confinesdelucro, lafrecuente reestructuraci6n de los recursos segunlaoferla

ylademandayel impredecibleyrapidocambiotecnol6gico. Enestesentido,

indudablementequeesimporlanteanalizarlasforlalezasylasdebilidadesde

la economia de mercado como tal, y comprender mejor las instituciones y las

politicasnecesariasparaqueestafuncionedemaneramaseficaz.Ademas,las

sociedades necesitan profundizar la renexi6n sobre como manejarmejor las

consecuencias que trae consigo el rapido cambio tecnol6gico. Sin embargo,

poco se gana cuandose confunden estosfactoresdiferentes (aunque

relacionados)conlaglobalizaci6necon6micaensusignificadomedular,quees

laampliaci6n de los lazosecon6micosatravesdelasfronteras

La noci6n de sociedad del conocimiento fue utilizada en 1969 p.or un autor

austriaco de literatura relacionada con el "management" 0 gesti6n, lIamado

Peter Drucker, yen el decenio de 1990 fue profundizada en una serie de

estudios detallados publicados por investigadores como Robin Mansel 0 Nico

Stehr.

Lassociedadesdelainformaci6nsurgenconelusoeinnovacionesintensivas

delastecnolograsdelainformaci6nylascomunicaciones,dondeelincremento



en latransferenciade informaci6n, modific6 en muchos sentidos la forma en

quesedesarrollanmuchasactividadesenla sociedadmoderna. Sin embargo,

lainformaci6nnoeslomismoqueel conocimiento, yaque la informaci6nes

efectivamenteuninstrumentodelconocimiento, peronoeselconocimientoen

sl, el conocimiento obedece a aquellos elementos que pueden ser

comprendidos por cualquier mente humana razonable, mientras que la

informaci6nsonaquelloselementosquealafechaobedecenprincipalmentea

intereses comerciales, retrasando 10 que para muchos en un futuro sera la

sociedad del conocimiento

Cabe destacar que la sociedad del conocimiento no es algo que exista

actualmente, es mas bien un ideal 0 una etapa evolutiva hacia laquesedirige

lahumanidad, unaetapa posterior a la actual era de la informacion,yhaciala

quesellegarapormediodelasoportunidadesquerepresentanlosmediosyla

humanizacion de las sociedades actuales, mientras la informacion solo siga

siendo una masa de datosindiferenciados (hasta quetodos los habitantesdel

mundo no gocen de una igualdad de oportunidades en el ambito de la

educacion para tratar la informacion disponible con discernimiento y espiritu

critico, analizarla, seleccionar sus distintos elementos e incorporar los que

estimenmasinteresantesaunabasedeconocimientos),entoncesseguiremos

estandoenunasociedaddelainformacion,ynohabremosevolucionadohacia

loqueseranlassociedadesdelconocimiento.

2.2.1 Peter Drucker y la "Sociedad del Conocimiento"

En 1974, Peter Drucker escribi6 su libro "La sociedad post-capitalista", en el

quedestacabalanecesidaddegenerarunateoriaeconomicaquecolocaraal

conocimiento en el centro de la produccion de riqueza. AI mi$mo tiempo,

selialaba que 10 mas importante no era la cantidad deconocimiento, sinosu

productividad. En estesentido, reclamaba paraunafuturasociedad, para una

sociedad de la informacion en laqueel recursobasicoseriaelsaber, que la

voluntad de aplicar conocimiento para generar mas conocimiento debia

basarseenunelevadoesfuerzodesistematizacionyorganizacion.Afinalesde

los alios 60's, Drucker, el nuevo teorico del management, con relaci6n a la

Sociedad del Conocimiento afirmaba que seria una sociedad en la que la



gesti6nempresarialcambiarla radicalmentesurelaci6ncon los trabajadoresdel

conocimiento empleados, pues estos ultimos estarfan mucho menos

necesitados de institucionesempresarialese inclusode la tradicional gestion

del conocimiento que las primeras loestarfan deellos.5

Asl pues, el discurso de Peter Drucker cuando mezda "sociedad del

conocimiento' y Global Shopping Center (el "centro comercial global"), se

retiere al desarrollo de las empresas de talla mundial y al auge de las

industrias, las redes de informacion, Iiberandodel peso de las fronteras a los

gestoresdelaproduccion, consumidoresyproductos, interconectandolosenun

mercado unicoque se autorregularia deperse, en la lradicion de la "mano

invisible" de Adam Smith.

En los ullimos alios, el mundo se ha dado a la tarea de construirSociedades

del Conocimientoque nosignifican solo la construccion de redes regionales y

nacionales interdisciplinarias que conllevan la relacion de cientfticos,

empresarios y administradores pUblicos a lraves defronteras universilarias y

profesionalesexistentesoinventadas. Sinoquetambien,enesletipoderedes,

sepromueveeldialogoabierto,lacolaboracionenloscamposdelascienciasy

de las humanidades, asf como con losespecialistasensociedad, paraofrecer

asesoriasindependientesalasauloridadeslocales,estatalesyaunnacionales

Solo asi, es posible construir sociedades del conocimienlos entendidas

entoncescomoagrupacionesterrilorialesdeaclividadesculturales,vertidasen

actividades de reforma de entornos, de modo que los receptores locales

ullimosbeneficiarios-puedanexperimentarprocesosdeaprendizajecolectivo,

combinando flujos de know-how procedentesde otros nivelesdeconocimiento

o bien deotras regionesnacionalesyextranjeras, con una circulaci6nydifusion

de informacion efectiva en la region, incorporandola asi al fondo comun de

conocimientoslocales.

5 wyr«lIhMmft9t1rttlb3W:6A3 hIm. Articulo de Karsten KrOger, Universidad de Barcelona



En al cumulo da asociaciones al conceptode "sociedad del conocimiento" se

ha acullado tambien al da "aconomla del conocimiento", cuyo significado

establece que, como concepto econ6mico, ya no basa sus fuentes de

producci6ndebienesoserviciosenlasmateriasprimasymanodeobra,porel

contrariosepiensaenel conocimientocomolaprincipalfuentedeladinamica

econ6mica, gracias a los beneficios de las tecnologias de informaci6n y

comunicaci6n.

De la misma forma se habla de la "nueva economla". La nueva economia es un

termino que fue acufiado a finales de losafios 90 para describirlaevoluci6n,en

los Estados Unidos y otros paises desarrollados, de una economla basada

principalmente en la fabricaci6n y la industria a una economla basada en el

conocimiento, debidoen parte a los nuevos progresos entecnolog layenparte

alaglobalizaci6necon6mica. En esemomento, algunos analistas entendieron

que este cambio en la estructura econ6mica habia creado un estado de

crecimientoconstanteypermanente,dedesempleobajoeinmunealosciclos

macroecon6micos de auge y depresi6n. Ademas, creyeron que el cambio puso

enobsolescenciaantiguaspracticasdenegocios.

En los mercados financieros, el termino se ha asociado al auge de las

empresas punto-com. Esto incluy6 la aparici6n del Nasdaq como rival a la

bolsa de acciones de Nueva York (NYSE), una gran cantidad de lanzamientos

de empresas a Oferta Publica de Venta (OPV), el aumento de valor de las

accionesdelaspunto-comsobreempresasestablecidas, yel uso frecuentede

herramientastales como las opciones sobreacciones (stockoptions).

Comomuchascosasqueparecendemasiadobuenas,Iarecesi6nde2001 en

EstadosUnidosdesacredit6muchasdeiasprediccionesmasextre)J1ashechas

durante losafios del auge. Sin embargo,la investigaci6n subsiguiente sugiere

fuertementequeelcrecimientodelaproductividadfueestimuladoporlafuerte

inversi6nentecnologiasdelainformaci6n.



2.3 Desarrolloend6geno

Durante los ultimos 60 arlos, el pars ha avanzado dentro de una economra

basada en el petr6leo, donde este sector ha tenido un peso muy fuerte en

comparaci6nconelrestodelossectores, a estose Ie agregaque la producci6n

de bienes y servicios no ha satisfecho los requerimientos de la poblaci6n,

generandose una oleada importadora de todo tipo. En Nayarit, laeconomiaes

altamente informal, con poca capacidad exportadora yalta presencia de

actividades de servicios, cuyasempresasse localizan en funci6n del consumo

internoynode los recursos, con excepci6ndealgunasempresas basicas.

Ante esa situaci6n, se requiere la instrumentaci6n de una politica

fundamentada en un modele productivo intermedio que articule la acci6n de

comunidades organizadas en unidades productivas con los agentes

dinamizadores para conformar nudeos de desarrollo endogeno

adecuadamenteubicadosenelterritorio.

Engeneral,losnucleosdedesarrolioend6genoson"iniciativasproductivasque

emergen del interior de un territorio, sector econ6mico 0 empresa, para

aprovecharlascapacidades,potencialidadesyhabilidadespropias,conelfin

de desarrollar proyectos econ6micos, sociales, ambientales, territoriales y

tecnol6gicos, que permitan edificar una economfa mas humana, para una

nueva vida economica en un territorio determinado". En otras palabras, el

desarrollo de unterritorio debe serel resultadode esfuerzos endogenos. 6

Por tanto, este desarrollo endogeno puede entenderse como un proceso de

crecimientoeconomicoycambioestructural poria comunidad 10calutilizandoel

potencial de desarrollo que conduce a la mejora del nivel d~_vida de la

poblacion.

Eldesarrolloendogenoes,entonces, un proceso en donde 10 sociaIseintegra

con 10'

6www.mct.gOb.VeJVistasiFrontendldOOJmentos/FolletO%200esarrOIlO%20Endogencr1.pdf



• Econ6mico: caracterizado por un sistema especlfico de producci6n que

permitea los empresarios locales usar, eficientemente, los factoresproductivos

yalcanzarlosnivelesdeproductividadquelespermitensercompetitivosenlos

mercados.

• Sociocultural: donde los actores econ6micos y sociales se integran con las

instituciones locales formando un sistema articulado de relaciones que

incorporanlosvaloresdelasociedadenelprocesodedesarrollo.

• Politico: queseinstrumenta mediante las iniciativas locales y permite crear un

entorno local que estimulela producci6nyfavoreceel desarrollo sostenible.

EI desarrollo end6geno, como propone la teorfa territorial del desarrollo, es,

ademas, una interpretaci6n orientada a la acci6n, que permite a las

comunidadeslocalesyregionalesenfrentarlosretosquepresentaelaumento

de la competitividad y abordar los problemas que presente la reestructuraci6n

productiva,utilizandoelpotencialdedesarrolloexistenteeneIterritorio

La politicade desarrollo end6genotieneuna gesti6ndescentralizadaquese

hace operativa a traves de las organizaciones intermediarias que prestan

servicios realesyfinancieros a las empresasyorganizaciones. No setrata de

facilitarfondosalasempresas, sino de dotara los sistemas productivos de los

serviciosque lasempresas demandan para mejorarsu competitividad en los

mercadosyalasociedadconlosmediosquefavorezcanunamejorcalidadde

vida.

Paralelamente,eldesarrolloend6genohacereferenciaprincipaImenteacuatro

pianos:

• EI politico, que se caracteriza por una creciente capacidad para tomar

decisiones relevantes a Jas opciones de desarrollo territorial.

'Elecon6mico, que hace referencia a laapropiaci6nyreinversi6nde parte del

excedenteafindediversificarlaeconomiadelterritorio.

• EI cientifico-tecnoI6gico, es decir, la capacidad interna del sistema para



• EI cultural, como una suerte de matriz generadora de la identidad socio

territorial, pues es imposible concebir los nuevos espacios de desarrollo

territorialsinoexisteunaidentidaddelasociedadconsuregi6n.

Es importante considerar que la Teorla del Desarrollo End6geno plantea

aprovecharyexplotarelpropiopotencialdecrecimientoyladescentralizaci6n

delaspolfticasregionales(pollticaslocales),mediantelassiguientesacciones:

a) apoyo a las iniciativas empresariales locales (PYMES)

b)incentivos(fiscales,monetariosy,sobretodo,administrativos-pollticos)

c)incentivosreales(terrenos,serviciosalaempresa,infraestructuraslocales)a

la creaci6n de empieos

d) formaci6n de profesionales: aumento del gasto en educaci6n, y

e) difusi6nde nuevas tecnologfas

Alrededordel mundo, las experiencias de desarrollo local exitosas presentan

una serie de rasgos comunes que pueden servir como criterios para la

fdentfficaci6nyubicaci6ndenucleosdedesarrolloend6geno:

• Utilizan mayoritariamente recursos locales, entre otros, humanos,

financieros,empresarialesymateriales.

• Sus protagonistas suelen ser pequelias empresas vinculadas al capital

local, sectortecnol6gico (productos farmaceuticos, informatica, biotecnologfa,

etc.) yal sectorservicios (turismo, serviciosaempresas, etc.)

• Las primerasestarfan distribuidas en toda la regi6n. Lassegundas, en las

cercanfas de ciudades mas grandes, pues requieren personal calificado, facil

accesoyserviciosavanzados

• Suelen disponer de manode obra abundanteybarata, usualmente con

nivel de calificaci6n y adiestramiento de base artesanal y capacidad de

adaptaci6naltrabajo

• Tienden a estarbajo el control de instancfas e instrucciones locales, para

garantizarlaviabilidad de sus procesos productivos.



• Se apoyan en la concertaci6n econ6mica y social entre agentes

interesadosyentreinstanciasdepoder.

• Frecuentemente se encuentran a medio camino entre las iniciativas

individualesyelapoyooficial.

• Lesresultanmasutileslasayudas"blandas"(asesoramiento,informaci6n,

formaci6n,mejorasgerenciales)quelasayudas"duras'(subvencionesa fondo

perdido)

Pordesarrolloterritorial entendemoslos procesos de transformacionproductiva

yorganizativa en cuyo marcoel conjuntodeactoressociales presentesenun

determinado territorio mancomunadamente aprovechan potencialidades

end6genas. Ello cumpie con la finalidad de aumentar la productividad y

competitividad del tejidoempresarial local,detal maneraque esteprocesose

traduzcaenmejorasdelacalidaddevidadelapoblacion. Estaesconcebida

en forma integral considerandotanto necesidades materialesy socialescomo

elpostuladodeun entornonatural Iibrede contaminaci6n. 7

Este concepto de desarrollo se juega en cuatro dimensiones. Mientras la

dimension econ6mica apunta al fortalecimiento del empresariado local, la

dimension ambiental guarda relacion con la sustentabilidad ecologica del

proceso.Entanto,ladimensionsocioculturalremitealosvaloreseinstituciones

que deben servir de base para los procesos de desarrollo. A su vez, la

dimension politico-administrativa establece el marco para el conjunto de

polfticasterritoriales que busca promoverlacreacion de un entornoinnovador

que promueva el desarrollo territorial.

Labasedenuestradefiniciondedesarrolloeselterritorio,concepto que abarca

mucho mas que la noci6n de un espacio geograficamente delimitado y

homogemeo. Son, justamente, los tejidos sociales con complejas interacciones

entre los actQres sociales unidos nosolamente porel hecho de compartirel

7www.minambiente.gov.co/-4k-



mismo lugar de residencia sino, tambien, por una base cultural comun, los

circuitos locales de intercambio de bienes y servicios, transversales a los

distintos sectores econ6micos, asl como la estructura del mercado laboral

aquellosfactoresquedanorigenaundeterminadoterritorio.

Dificilmente, este coincide con las demarcaciones administrativas de una

comuna, provincia 0 regi6n. Lo que sobresale, bajo la 6ptica del desarrollo

territorial,eslaparticularidaddecadaterritoriocaracterizadoporlaexistencia

de potencialidades determinadas. la interacci6n entre actores concretos con

capacidaddedecisi6nsobrelosrecursoslocales al interior de un tejido social y

econ6mico. 5i la economla local es interpretada como un sistema productivo

abierto,entonces,sudesarrollorequieredeunapoliticainspiradaporel

concepto de la competitividad sistemica superando la antigua y en muchos

organismosaunvivavisi6nsectorial.

5inembargo,cabeenfatizarenlosproblemasnomenoresquesepresentanen

el momento en que los actores publicos intentan concertarse en torno a su

intervenci6n en un determinado territorio. Las actividadesempresariales nose

desenvuelven en espacios neutrales, sino que estan insertasen uncontexto

muyparticular. Tanto es asl que el exito 0 fracaso de una empresa no sepuede

explicarexclusivamenteconfactoresinternoscomolacapacidadde gesti6n del

gerente, los costos internos u otros. En buena medida, el potencial de

desarrollo de las empresas depende de las caracterlsticas del territorio que

puede ser percibido como el entorno que da sustento a las actividades

empresariales. Esteentornoesconstruidoporlos mismosactores socialesy,

por tanto, comprende mucho mas que la existencia 0 no de, por ejemplo,

recursosnaturales.

Deextremarelevanciaeslaexistenciadeserviciosavanzadosalaproduccion

comoson,porejemplo, institutostecnol6gicosodediselio, fuentesformalesde

financiamientopara lasempresas locales independientementede su tamalio,

disponibilidadde manodeobra calificada, centros de capacitacionlaboral,etc.

AI existirestos servlcios al alcance del tejido productivo local, los costos de



transacci6n que los empresarios tienen que asumir para acceder a ellos se

reduce nolablemente y, porende, seaceleran los procesosde innovaci6n.

Por la presencia masiva de las PYMEs en la mayorra de los tejidos productivos

locales,losprocesosdeinnovaci6ndebenprestarespecialatenci6nalos

requerimientos de estas, en vez de limitarsurelevancia en cuantoabsorci6nde

manodeobra, tal como sucede en el actual escenario de la luchadesesperada

contraeldesempleo.

Elconceptodelosserviciosavanzadosalaproducci6n implica una concepci6n

mas amplia acerca de la infraestructura. Se distingue entre infraestructuras

basicas tangibles (carreteras, puentes, embalses, aeropuertos, etc.) e

intangibles (accesoa la informaci6n, serviciosde asesoria empresarial, etc.).

La creaci6n de las infraestructuras basicas, en el marco de un proceso de

acondicionamiento del territorio, implica un costa relativamente alto. Por

consiguiente, se requiere de laactuaci6n coordinada entre los diferentes

niveles del aparato publico, desde 10 local hasta 10 naciona!. Claro esta que el

desafiodecrearestetipodeentornoapuntaalaintroducci6ndeinnovaciones

no solamente en el seno de la base productiva sino que, tambien, en la

institucionalidadpublica.

En resumen, 10 que se pretende por medio de la propuesta del desarrollo

territorial es desencadenar dinamicas que conduzcan al aprovechamiento

6ptimo de las potencialidades end6genas de desarrollo de cada territorio en

particular, sobre la base de procesos sociales determinados por los propios

actoreslocales. Ellosignifica cuestionarprofundamentelacreenciadeque un

proceso de desarrollo en zonas aun no modernizadas puede b~~arse en la

inyecci6n de recursos ex6genos, sean estos inversiones externas,

financiamientoexternoosubsidiosrepartidosporelaparatocentraldelEstado.

La atracci6n de recursos ex6genos sirve para complementar los esfuerzos

dirigidos a aprovechar inteligentemente las potencialidades end6genas del

territorio. Esenestesentidoqueseleotorga muchaimportanciaal aspectode

la articulaci6n eficienteentre los nivelescomunales, provinciales, regionales y



nacionales del aparato publico. Esta articulaci6n requiere, necesariamente, de

una simetrfa de poder entre los distintos actores involucrados. Porejemplo,

s610 en la medida en que la polltica de desarrollo implementada por el

municipio sea verdaderamente considerada por los servicios publicos

desconcentrados, estos ponensus instrumentos al serviciodel desarrollo del

territorioencuesti6n.

2.5. Alianzasestrategicasyredesdeinnovaci6n

Lasredesdeinnovaci6nson una forma detrabajo cooperativoen un ambito,

tiempo y campo especffico para la explotacion y comercializacion de rubros

determinados presentes en una localidad, con un alto grado de base

tecnol6gica, atraves de una organizacionsolidariae interactiva,constituidapor

productoresasociados,personasnaturalesy/ojuridicas,decaracterpublico,

privado 0 mixto, con responsabilidades individuales y compartidas, con

relacionesdefinidasyobjetivosconcertadosparalaproduccionde bienesy

servicios, generacion, asimilacion y transferencia de conocimientos y

tecnologiasen el marco del procesode Desarrollo Endogenoque impulsa un

Gobiernodeterminado. 8

Para la promocion de las redes se toman en consideracion entre otros los

siguientesobjetivos:

• Potenciarlascapacidadescreativascontenidasparcialmenteendiversos

entes con el proposito de dar respuestas integradas a problemas actuales 0

potencialesdelasociedad.

• Incentivarlaproducciondevaloragregadopropiofrentealatendenciaa

la importacion de soluciones "llave en mano" tanto en el cllmpo de la

produccioneconomicacomosocial

• Desarrollar la capacidad de cooperacion entre entes tradicionalmente

competidores a objeto de mejorar su capacidad competitiva en el ambito

internacional.



• Generar sinergia entre multiples nodos -redes- de producci6n de

nuevos conocimientos y practicas, de manera tal que se haga posible la

producci6n de innovaciones no s610 en el plano local, nacional sino tambien

intemacional.

• Desarrollar una nueva institucionalidad que fortalezca y consolide las

redesdeinnovaci6ngeneradas.

Ahora bien,lasempresasdehoyendfaest3ndestinadasadesenvolverseen

un mundocadavezmas competitivo que las obliga a adoptarnuevos modelos,

alianzasyestrategiasindustrialesqueresuelvanproblemasrelacionados con el

manejode la marca, canales dedistribuci6n de productos, certificaciones de

calidad,altoscostosdeproducci6n,deficienciasen los procesosy laexistencia

deinventariosparasatisfacerlasinestabilfdadesdelademanda,entreotros

La f6rmula para lograr mejores resultados se sustenta en la participaci6n

activa y concertada de todos los actores de una Red de Innovaci6n con la

intenci6n de mejorar la calidad del producto, e incrementar la capacidad

competitiva de las unidades productivas que conforman la red; tomando en

consideraci6nlaaptitudycapacidaddelosproductores,losrecursosfisicosy

financieros disponibles y las propuestas posiblesen materiadetecnologfa, 10

cual severa reflejadoen un incremento tanto en lacapacidad productivacomo

en la calidad de vida delosproductoresyeldesarrollosocio productivodela

comunidad.

Estas empresas ubicadas en el mismo espacio geografico, trabajan en el

mismo sector, en ocasiones comparten el mismo nicho de mercado y

habitualmente Ie compran a los mismos proveedores tanto de ins~mos como

deequipos, estasituaci6n define un conjuntode caracterfsticas quepudieran

perfectamente ser aprovechados en un sistema de cooperaci6n empresarial

En estesistema las empresas unirian sus esfuerzos yexperienciasindividuales

enunaorganizaci6ndecooperaci6nempresarial,quelespermitanresolver sus

problemasydeficienciasorganizacionales, para asf logrardisenarestrategias

colectivas,queestenorientadasadarrespuestasenconjuntoalasexigencias

delmercadoysuentornopermitiendolesbajounavisi6nsistemica,abordarel



proceso productivo, con miras a ser un negocio atractivo, reconocido porsu

rentabilidad,

Se entiende entonces por Alianza Estrategica y Redes de Innovaci6n (AERI), la

asociaci6n entre empresas, instituciones de educaci6n superiory centros de

investigaci6npublicosyprivadosdeinvestigaci6nqueatiendannecesidades

especfficas para el incremento de la competitividad del sector productivo,

mediante la inversi6n en investigaci6n, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n

(Conacyt,2007),

En el camino hacia la construcci6n de una sociedad del conocimiento, la

promoci6n y conformaci6n de Alianzas y Redes de Innovaci6n es vital para

generarnuevos espacios de participaci6n en los que la comunidad 0 rganizada,

empresas pUblicas y privadas, centros de conocimiento y otras instituciones,

unan esfuerzos con el objeto de promoverel desarrollo de las comunidades

aprovechandoelpotenciallocaI.Esporelloque,enlaactualidad,las redes de

innovaci6n evolucionan cada vez mas a centros de competencia,

convirtiemdoseen un motorparael crecimientoylaocupaci6n en una regi6n

determinada, ya que mediante la concentraci6n y la conexi6n en red de la

cienciaylaeconomfa secompensan las desventajas lfpicas de las pequelias y

medianas empresas, creando al mismo tiempo la posibilidad de aunar las

distintascapacidadesenuncampodeinnovaci6n, Las redesdan oportunidada

la ciencia de orientarse a la praclicaa un alto nivel

2.6. Parquestecnol6gicos

En los ultimosveinte alios, como consecuencia de la innovaci6nlecnol6gica,

las ciudades del mundo incorporaron espacios fisicos dotados de

infraestructura yequipamiento compartido, que ahorran costos iniciales a las

empresas,lasque,alestarinsertasenagrupamientostlexibles,encuentranun



soporteparatransformarproyectosenproductos. Nos referimos a los Parques

TecnoI6gicos(PT),dondeconfluyentodosestoselementos. 9

Elvalordelosparquestecnol6gicos

Larapidezdelascomunicacionesfavoreceelaccesoalconocimiento, peroesto

nogarantizaelexitoecon6mico.Laciaveeslavelocidaddeaprovechamientodel

valorecon6micodelconocimiento, que se traduce en una rapida inserci6nenel

mercado, con productos y servicios uliles. Hoy, las organizaciones que utilizan

rapidamente recursos humanos y la infraestructura de un PT para transformar el

conocimientoen un productocomercial,son las mas exitosas.

LaspoHticasylagente, lasestrategiasylasestructuras, los incentivosylas

instituciones, los negociosy las empresas, son lasherramientas yelmotorparael

desarrollo econ6mico. En particular, los PT reunen a todas elias en forma

organizada y aceleran el surgimiento de productos y servicios en los que la

tecnologla poseeel status de insumoprincipal.

Los PTson una alternativa de integraci6n empresarial de recursos econ6micos,

tecnol6gicos, financieros, ffsicosydegesti6n del mas alto nivel al serviciode

losempresariosque, porunauotra raz6n, nopuedenemprenderactividades

dedesarrollotecnol6gicoporsupropiacuentaynecesitandeunentornode

colaboraci6n.

En la organizaci6n funcional de los parques influyeron los multimedios de

comunicaci6nde la red internacional informatica -telefoniafijay m6vil, fax,

correoelectr6nicoyfibra6ptica-. Tambien hicieron su aporte los sistemas de

transportes por autopistas urbanas e interurbanas, conectadas

estrategicamente con Iineas ferreas, subterraneas y de 6mnibus. Estos

cambioshangeneradounadelasmayorestransformacionesenlavidaenlas

ciudadesy, porende, en los nuevos asentamientos productivos.

9 www.itesm.eduf..JTecnoI6glco+de+MonterreyllnveStigaci6n1lnCUbaci6n+tecnoI6glc:aJParqu8s+tecnol6glcos'*29k



En cuanto a la localizaci6n, el comun denominador es la busqueda de

proximidad con llireas de desarrollo academicoyde investigaci6n, tales como

Centrosdelnvestigaci6nTecnol6gica, Institulosde Ciencia, Universidades,elc.

Caracteristicasdelosparquestecnol6gicos

Los PT varian en forma y contenido, perc en su mayoria poseen un llirea

industrial para el establecimiento de empresas de alta lecnologla,querespetan

elmedioambiente. Tambienreunen, entreotrosservicioscentralizados, los de

secretaria, recepci6nyvigilancia,comoasitambiencentrodenegociosysala

dereunionesyconferencias, que son compartidos para reducirlos costosde

las actividades empresarias

Ademllis, brindan servicios tecnicos avanzados en areas analiticas de alta

complejidad, centros de c6mputos y comunicaciones, bibliotecas, bases de

datos, asesoria tecnica en temas de calidad, asesoria legal sobre

certificaciones y protecci6n del conocimiento industrial y consultoria integral.

Dtros cuentan con asistencia medica, helipuertos, parques y predios para

deportesyrecreaci6n

Los parques contienen incubadoras de empresas, con m6dulos dotados de

serviciosparahacerlosanidareinstitutostecnol6gicosconinfraestructuray

capacidad de innovaci6n. Los Centros de Investigaci6n y las Universidades

localizadasensusadyacenciasy,aveces,dentrodeellos,aportanlos

conocimientos basicos. Todo esto en un ambiente de alto valor estetico y

funcional,con rapido acceso a centros residenciales, comerciales,financieros,

educativosyrecreativos.

Si bien es dificil hablarde un modele dadas las caracteristicas diferentes de

cada PT,estosproponen un nuevo concepto de organizaci6n sobre la base de

una idea de conjunto que considere los criterios ecol6gicos mas avanzados.Se

busca dotar a los PT de espacios abiertos, amplios y continuos (espacios

verdes,jardines y zonas de estacionamientos), sin perderdevistael objetivo

principal,esdecir,lainstalaci6ndeempresasenbuscademayoresserviciosy



no, de una buena imagen, a partir de predios tecnicamente 6ptimos y

confortables, conformandoun paisajeequilibrado.

Estos asentamientos han ayudado a cambiar la idea de la industria como

destructors del medio ambiente. Asf se conforman areas urbanas dotadas de

infraestructurainteligente, acorde con las necesidadesde las instilucionesy

empresas radicadas en las adyacencias del sector. Ademas, constituyen un

soportedecaracterestrategicogeneradorde nuevas actividadesemergentesy

deapoyo.

De esta manera, se contribuye a terminar con la suburbanizaci6n, la

degradaci6n ambiental y la perdida de seguridad, sobrelodo en aquellas

ciudadesquehandecrecidoyperdidosuslancialmentesucalidadde vida

laexperienciainternacional

Los PT son importanles componentes eslructurales en la nueva ecuacion

economica y, por ello, han alcanzado amplia aceptacion en los paises

desarrollados: los EUA cuentan con mas de 200 parques tecnologicos; Japon

con ciento cincuenta, Gran Bretana con sesenta, Alemania con cuarenta y

Canada con masde20 parques.

Cada uno de ellos posee distintas formas de relacion con las ciudades y su

entorno.Asi,haliamosdesdepequenasexperiencias, comoel ParquedeBase

Tecnol6gicadeCampinha Grande, ellnstitulode Investigaci6n Tecnol6gicade

Sao Paulo 0 DINFRA Distritos Industriales de Franca, SA, del Brasil, pais que

en totalcuenta con mas de 15parques, hastaotrasdemayorescalacomoel

PT de Galicia (Espana) de 550,000 m2 en total'O EI Parque Marne-la-Vallee

(Francia) cuenta con mas de 1,440empresasinstaladasen 1,OOOl1ectareas,el

NU/ERP en Evanston (Estados Unidos) gener6 en sus cuarenta y seis modulos

de incubaci6n mas de cuatrocientas empresas. Sugestivas son sus maximas

expresiones, las ciudades denominadas tecn6polis, en Jap6n, Taiwan, Hong

KongyChina.

IOwww.apte.org/.200k.laexperiendaespanOlaenParquesTecnol6gicoS



Va sean emprendlmientos privados, mixtos 0 gubernamentales multinacionales

como el European Pole of Development, creado en 1986 por los gobiernos de

Francia, Belgica y Luxemburgo, con su diversidad, los PT siempre establecen

entomos favorables para desarrollar actividades econ6micas de caracter

tecnol6gicodeimportanciaparaelsistemaproductivodesusregiones.

Participaci6n del gobierno

En el surgimiento de los PT, el papel del gobiemo varia mucho entre los distintos

parses. En algunos, como en el caso de Jap6n, Francia y Holanda, es muy

importantelapresenciainicial;enotros,sereduceaapoyosdeterminadosenlos

serviciosesenciales. Otrosparques, comoel Hsinchu Science Industrial Park de

Taiwan, son patrocinados por Gonsejos Nacionales de Giencia. Gasi siempre son

Institulos y Laboratorios oficiales de investigacion y desarrollo (1+0) los que

impulsan las iniciativas. Las universidades cercanas participan directa 0

indirectamente, no obstante, a veces noexiste vinculacion con la universidad,

como esel casodel Parque Tecnologico de Valencia (Esparia).

La tendenciafuturaesque los organismosgubernamentalesse posicionenen la

retaguardia y sirvan de complemento a los protagonistas fundamentales: las

instituciones de 1+0 y las empresas. Esta postura no fomenta el surgimiento de

proyectosartificiales, desvinculadosde las necesidades. Lasexperiencias

recogidas enserian que un verdadero PT surge de los liderazgos locales que

sientenlanecesidaddeestructurarintencionalmentesusaccionesparaconectar

alossectoresempresarial,cientificotecnoI6gico,financieroygubemamental,en

contraposicionainiciativasdesarticuladasqueapenassobrevivenen cuanto

existen subsidios a 'fondo perdido'. La nueva ecuaci6n economica'ya no las

admite; tampoco, imitaciones inapropiadas para las peculiaridadesdel contexto

regional. Desdehacevariasdecadas, las potenciaseconomicas los han puesto

enfuncionamiento, hoylosrevitalizany, aunen la era de la globalizacion ydel

avancevertiginoso en las comunicaciones, remota esta la posibilidad de que

estosespaciosinteligentessetornenobsoletos.



2.7. Competltlvldadslst6mlca

Lacompetitividad se havuelto unvocablo preferidoen las negociacionesdel

librecomercioydelaaperturaecon6micadelospaises. En terminos simples,

lacompetitividad noesotracosaqueel aumento continuo ysistematicodelos

nivelesdeproductividad, conelobjetivodelogrartasassostenidasde

crecimientoecon6mico.

Lacompetitividadserelacionaconlacapacidaddeunaorganizaci6n,seaesta,

privada 0 publica, de mantener ventajas comparativas, que Ie posibiliten

alcanzarsusobjetivos. Un pais es competitivosi logramantenersedemanera

estableen los mercados. Aqui se incluyen las variables externas comoel tipo

de cambio, niveles de protecci6n, cuotas y otras relativas al entorno. Pero

tambieln incluye las variables endogenas. Para competir es imprescindible la

planificacion, legalidad, institucionalidad, capacidad empresarial, contar con

estructurasproductivasconsistentes,politicasclaras,unaeficientegestion,

capacidaddetrabajoenequipo, persistencia, principiosyeticasolida.

Lacompetitividadessobretodo,unconceptodinamico,unaconducta,patrones

decomportamiento que sellan el actuar; cualquiera que sea la actividad que

desarrollemos. Esta relacionado con no hacer las cosas a medias, sino

hacerlas bienyhacerlascadavezmejor. Hacerlascosas pequefias, comosi

fueran las mas grandes. Esto debe ser va lido para las instituciones del

gobiernoylaempresaprivada. Lasumatoriadelascapacidadesindividuales,

pueden hacera las organizaciones privadasy pUblicascompetitivas. Si existe

calidadenelpersonal,esfactibleunabuenacapacidaddegestion.Elnivelde

desarrollo humane y una democracia estable, proporcionan ventajas

comparativasycompetitivas.

Pero tambien la competitividad tiene que ver con el ambiente macroeconomico,

la infraestructura, el recurso humano, la logistica, la actitud, las instituciones,

losprocesosysobretodo, las polilicas a nivel microymacro. La competitividad

estaestrechamentevinculadaconlaestabilidadmacroeconomica. Esdecir, la

competitividad no depende de un solo factor, sinoqueintervienenunaseriede



componentes, los cuales vuelven apIa 0 no apIa, a una sociedad y a los

sistemasecon6micos. 11

Si sequiere conceplualizarcompelilividad sislemica, se debe lenerclaro que

se habla mas alia de organizaciones individuales, debelomaren cuenlaalas

naciones, las insliluciones, las regiones, seclores y ramas de la economra.

Tambien incluye la compelilividad polilica, porquesi exisle gobernabilidad, es

mas tacil caminar por el sendero del desarrollo. Para la compelilividad

sislemica son determinantes, los factores econ6micos, sociales y polilicos

Todostenemosclaro,quesiunaempresanoescompeliliva,eslacondenadaa

desaparecerdelmercado(siempreycuandonolarescateelEslad0). Eslono

sucedeconlospaises,aunqueescierto,quesilascondicionesdevidase

delerioran,elpaissevuelvenohabrtable.

Losnivelesdecompelilividaddeunpars,debenversedesdeelpunlodevisla

sislemico. No basta con que se produzcan buenos produclos; sino que exisla

lambien, infraeslructuraquefaciliteellransporteconcalidadyabajoscostos.

Selogracompetitividadsi secuenla con una manode obra calificada,crealiva,

ingeniosa e innovadora. La compelilivrdad incluye tambien los aspectos del

orden cultural. Seescompetilivosiseinvierteeneducaci6neinvesligaci6n. Si

no se esla presto a cambiar de menlalidad no sera posible realizar

transformacionesenelambiloproduclivo

De igual manera, un pars que no tiene posibilidades de ahorro, no puede

impulsarlas inversiones de caracter produclivo. En America Lalina se ahorra

apenas 0,18 centavos por cada d61ar que ingresa, mienlras que los paises

asiaticos, ahorran enlre un 35 y 40 centavos por d6lar. EI ahorro ademas,

depende de los niveles de ingresos que tenga una naci6n. Ingreso~.reducidos

dejan poco margen parael ahorro. Porlogenerallaseconomiasdelosparses

endesarrollo,noahorran,sinogaslanloquenolienen. De 10 que se trata es de

cambiaresasituaci6n.

Sedebeatenderlacompelitividadecol6gica, porquesi el capital ecol6gico no

seaprovechaysedestruye, ningunsistemaecon6micopuedesersostenible.

Ilwww.pnud-pdp.com/ArchivOsIBoletinlArtICUIOslB1_2.htm·20k-



EI crecimiento por el crecimiento. puede resultar depredador de recursos e

hipoteca el futuro. De igual manera si el pals es vlctima de la corrupci6n la

competitividadseerosiona. Denadasirvelaeficienciaecon6mica.sinoselogra

la equidad social. Por 10 tanto se debe buscar la eficiencia econ6mica de la

equidad.

Los retos para aumentar la competitividad tienen que ver con resolver los

problemas estructurales de la economla. combinar el modele de desarrollo

haciafuerayhaciaadentro. Nos610debemoshablardedistribuirriqueza, sino

debemosocuparnosdecrearla.aslcomogenerarempleodecalidad, principal

preocupaci6n de la poblaci6n, Se deben impulsar entonces alianzas

estrategicas entre los diversos actores de la sociedad: Gobierno. partidos

politicos.sociedadcivil.sectorempresarial.universidades.

Pero. para lograr una competitividad se requiere que surja un liderazgo que

haga recuperar la confianza. sea legitimo. fortalezca la democracia y brinde

gobernabilidad. De 10 contrario no seconstruyeel nuevocontratoecon6micoy

social,necesarioparaestenuevosigloyavanzareneldesarrollo.

Por tanto, La competitividad sistemlca (CS) identifica los prlncipales sectores

econ6mlcos y estrategicos de una entidad en terminos de empleo y

participacion en el Producto Interno Bruto. La CS diagnostica la situaci6n del

sector econ6mico e identifica la ubicacion de los posibles clusters en las

diferentes regiones y propone una serie de estrategias y programas que

permitan avanzar de la integracion fisica a la integraci6n funcional de los

conglomerados productivos (clusters) y. finalmente, elevar sus capacidades

competitivas. De esta forma. la estrategia de competitividad sistemica para el

desarroliodelasempresasyclustersenunaregionpromuevelafo!!T1aci6nde

clustersfuncionalesyempresaslFA(lnteligentesenlaorganizacion. Flexibles

en laproducci6nyAgilesen lacomercializaci6n). mediante la formulaci6n de

Programas Instrumentales que son los elementos operativos con vision.

estrategia. acci6n y participacion para el desarrollo de la competitividad

sustentable.



2.8. De la manufactura a la mentefactura

EI concepto mente-factura esta relacionado con alcanzar altos niveles

academicos en la educaci6n de una pals 0 regi6n en beneficio del desarrollo

econ6micode las entidadesfederativas yl oprovincias en cualquierpalsenel

mundo. '2

Paratoda empresa multinacional, una de las grandes preocupacionescuando

seinstalaen un sitiodeterminadoes el nivel de preparaci6n academica que

tienela poblaci6n en aquellugar, asl comosusmodelos educativos. Hoy en

dla, la busqueda de un mejor nivel de vida para por poseer un sistema

educativobasadoenlaindustriadelatecnologlayelconocimiento. i,Porque?

La respuesta es que sencillamente al contar con un excelente modele

educativoseledada una mayoroportunidadycompetitividadalos estudiantes

y profesionistas de un pals. Las decisiones de muchos de los proyectos de

inversionextranjeraenelpalssebasanprecisamenteenelnivelacademicoy

la mana de obracalificada de sus habitantes, entre otros factores. EI mayor

nivelacademicoenunlugarrespectoaotro,marcaunadiferenciaencuantoa

los tipos y sectores de proyectos de inversi6n, asi como el desarrollo

economicode una region.

La nueva economfa basada en el conocimiento, eXige mayores y mejores

programas educativos, as! como un mayor nivel academico principalmente en

losjovenes profesionistas de hoy. Laglobalizaci6n actual, nos impone (node

manera coercitiva) una transformacion de la tradicional manufactura a la

"mente-factura", creandoun mayorvaloragregadoyporende, requiriendouna

mayorpreparaci6n academicay profesionalde la poblaci6n econ6inicamente

activa,creandosimultaneamenteun"nuevo"conceptodecapitalintelectual. La

transformacion de la economia, como ya mencionamos, requiere de

estudiantesyprofesionistasmejorpreparados.

Los modelos educativos exitosos tienen como particularidad la gran inversion

12www.edomorelos.gob.mxlOOnOticiasiestenografica_complelo.php?kI=341·36k-.E·Morelos,labrechadlgital



quellevanacabosusgobiernosenelsectoreducativo. Consideremoselcaso

de la India, un pals relativamente joven, que logr6 su independencia hace

menos de 60 arlos -1947- y que enfrent610s problemas de analfabetismo como

cualquierpalsderecientecreaci6n.Lapolfticacrucialdelgobiernode la India

fue el tomar a la educaci6n como inversi6n prioritaria de largo plazo, como

motory pilar de desarrollo.

Los primeros resultadosse reflejaronenel incremento de las matriculas de los

estudiantes y profesores en aquel pais. Hoy en dia y a ralz del "boom"

educativo. la India posee, de acuerdo a datos de la UNESCO, el segundo

mayor sistema academicodel mundo.

La calidad de la educacion superior en Indiaesejemplaryesta basada en la

cienciaylatecnologia, graciasprecisamentea las politicas publicasadoptadas

por el gobierno hindu hace mas de 20 anos. Recientemente se ha puesto

enfasisenlanecesidaddeformarcentrosdeinvestigaci6ncientificaytecnica

quehantraldoconsigonuevosmodeloseducativos basados en sectores que

generanunaltovaloragregado. Eisistemaacademicohinduhasidoutilizado

comomodelopara proporcionarlashabilidadesquerequierenlassociedades

localizadasenpalsesenviasdedesarrollo.

Hoy en dia, los Institutos de Tecnologia de la India, han ayudado no solo al

proceso de avance y desarrollo de aquel pais, sino que los altos nivelesde ese

sistema educativo han incrementado su reputacion principalmente en el

extranjeroyporende.hanproporcionadonuevasoportunidadesprofesionales

a sus estudiantes. Estos institutos tambien forman parte de programas de

colaboraci6n con organizacionesyuniversidades principalmentee~_losparses

2.9 Los sistemas de innovaci6n regionales

En las politicas de ciencia. tecnologia e innovaci6n. se ha potenciando en los

ultimosanos una expresi6n denominada sistemas regionalesdeinnovacian.



En la actualidad, los parses enfrentan el desafro de generar mecanismos

capaces de hacer entrar a las naciones a la economia y sociedad del

conocimiento. Eneslecontexto, lacreaci6nyredisenodela instilucionalidad,

asl como de las pollticas y programas, se conciben como los mecanismos

capaces de lograr loya senalado.

Un Sistema Nacional de Innovaci6n requiere, para proyectarse a futuro,

potenciar sus expresiones regionales e instalar Sistemas Regionales de

Innovaci6n. Se entiende por ello un sistema de actores e instituciones que

interactUan y generan aprendizajes para la producci6n e introducci6n de

innovaciones tecnol6gicas en torno a prioridades y oportunidades regionales

En 10 fundamental, ello implica la convergenciade los actores en tornoa dos

ejes fundamenlales: La gesti6n avanzada de la Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n (CTI) regional y la definicion de focos de desarrollo de la CTI

regional '3

Paraellogrodeloanlerior, numerosasinstitucionesseencuenlrantrabajando

en 10 que se enliende como Inteligencia Competitiva Regional, visto como un

proceso estrategico y metodol6gico para fortalecerla gesti6n regional de la

Ciencia, la Tecnologia y la Innovaci6n para la producci6n de innovaciones en

un territorio, a traves de la generaci6n de mecanismos de interfaz entre las

capacidades y el potencial cientifico-tecnol6gico y las demandas (reales y

potencia/es) de las empresas, desde una mirada sistemica, prospectiva y

territorial

Ello consiste en la articulaci6n estrategica entre metodos prospectivos de

planificaci6n y gesli6n, sistemas de vigilancia tecnologica y manejo de

indicadores, desarrollo de negocios tecnol6gicos y fortalecimientc:.del Capital

Humano Avanzado de Gesti6n de la CTI. As!, se trata de mejorar y polenciar

las capacidades de Gesti6n Regional del Conocimienloydefocalizarlagesti6n

en una inslitucionalidad, como los Consejos Regionales 0 eslatales de Ciencia

yTecnologfa

I3www.madrlmasd.orglrevlstairevista14IinvestigacionllnvestlgacJon1.asp.69k·



De esta forma, se concibe a los sistemas de innovaci6n regional (SIR) como

iniciativas de una entidad 0 regi6n, basados en el conocimiento y las

vocaciones regionales que mediantepolfticas publicasorientanladistribuci6n

6ptimadelosrecursosylageneraci6ndeventajascompetilivas.

En general, losprincipiosy objetivosde una SIR son:

Principios

• Avanzar en la integraci6n de cadenas de valor para elevar la

competitividad

• Diversificarlasfuentes de financiamienlo para la cienciayla Iecnologia.

• Reforzarlainfraeslructuramodernaparalacreaci6ndevalor,aumentode

laproductividadygeneraci6ndeconocimiento

• Promoverlamayorarliculacionentrelossectoresacademicoyproductivo,

pormediodeAlianzasestrategicasyredesdeinnovacion.

Objetivos

• Apoyar la ciencia y la tecnologfa vinculada a alternativas y soluciones

para apoyar el desarrollo economico y social acorde a las vocaciones

regionales de laentidad o region

• Forlalecer la innovacion tecnologica, la optimizacion de recursos y a

elevarelimpactodelosproyectosdeinvestigacionydesarrollotecnologico.

Dado que la nueva economia estatal o regional enfatiza la imporlanciade la

proximidadgeogn3ficaodelascaracterfsticasdelaaglomeracionparafacilitar

intercambio de conocimiento que favorezca a la innovacion, los sistemas de

innovacion regional crean unambienteinstitucionalyproveen una or{lanizaci6n

quealientaamejorarlacantidadde produccionen una region. Eventualmente,

esteefectocontribuyealdesarrolloregional.



2.10 Educ8cI6nydesarrollo

Actualmente parece haberunconsensoenqueeldesarrollodelaeducacion

favorece directamente el desarrollo social y economico de una regionounpais.

Tambien se esta de acuerdo en que para que esto tenga efecto es basico y

previoeldesarrollodelascapacidadespersonales. EI objetivofundamental de

laeducacionengeneralydelaeducacionescolarizadaenconcretoes

proporcionaralosciudadanosyestudiantesunaformacionplenaquelesayude

aestructurarsuidentidadyadesarrollarsuscapacidadesparaparticiparenla

construccion de la sociedad. En esle proceso, el sislema educalivo deberia

posibilitarque los alumnos, como fUluros ciudadanos, reflexionen,conslruyany

ponganenpracticavaloresquefacilitenlaconvivenciaensociedadesplurales

y democraticas, tal como el respeto y la tolerancia, la participacion y el

dialogo.'·

La madurezyconsolidacionde lassociedades democralicas en gran medida

vienedadaporeldesarrollodelascapacidadesindividualesyporlacapacidad

quetengalasociedadparaintegrarlasyhacerlasfuncionalesenlosproyeclos

colectivos. Por eslo cuando la sociedad en general 0 un pais concreto se

preocupayseplanteala mejoradesueducacion, en realidadeslaconfiando

ensu polencial para generarprogreso social yen su polencialtransformador

enlodas lasdimensiones, la personal, la polilica, la cullural yla lecnologica,

economica y productiva. Y de forma mas inmediala se Ie esla asignando el

papeldecatalizadorparaquesedelaadaplaciondelasociedadaloscambios

acelerados que se producenen cada unode elias

Eslamos de acuerdo en que una educacion que polencie las capacidades

personales y sociales para hacer frente a las rapidas lransforma~.iones de la

tecnologla, delaproduccionydelaculluraesfundamenlal para eldesarrollo

de un pals. Peroquizadeberiamospregunlarnosaquelipodedesarrollonos

referimos.Elconceplodedesarroliotambienestaevolucionadoyhapasadode

una concepcion eslriclamenle economicisla a una concepcion mas humana,

ecologislaysostenibleenelfuluroincorporandoaesleconcepto el derecho de



las fuluras generaciones a vivir en un planeta oun palsmasequilibradoymas

justa (tomando como referente la Conferencia de Rio, 1991). Esta

interpretaci6nsuponelanecesidaddeuncambiodementalidadprogresivaen

todoslosambitossociales,enelindividualyenelecon6mico, uncambioque

fundamentalmente supone entender la educaci6n, formal y no formal, como

parte intrlnseca e indisociable del desarrollo. Uncambioenelquelaeducaci6n

tiene una funci6n constructora. Yes por ello que se plantea la necesidad de

una Educaci6n para el desarrollo, humane (aunque parezca parad6jico), y

sostenible en sus planteamientos.

Cambiosoclalynecesidadeseducativas

Vamos, yestamos bastanteavanzadosenelproceso, hacia unasociedaddela

comunicaci6n y del conocimiento. Se dice hace tiempo que vivimos en un

mundo 0 una "aldea" global debido a la dinamica de mundializaci6n de los

intercambios en general (materia, productos manufacturados, capitales,

tecnologla,informaci6n)ydelosprocesosproductivos(divisi6ninternacionalde

las fases de la produccion), al desarrollo de las tecnologias y medios de

transporte, yal protagonismode los medios de comunicaci6n. Estoscambios

hacen que las competencias necesarias para incorporarse al proceso de

modernizacion, y que la educaci6n deberia crear, estan cambiando. Asi en

muchos paises las competencias adquiridas por gran parte de la poblaci6n

empiezanaserobsoletasopocofuncionalesacortoplazo. Ymerefierotantoa

las capacidades y habilidades personales de los ciudadanos para

desenvolverse en la vida cotidiana como a las competencias de la empresa

para incorporarseo mantenerse en el mundo productivooenel mercado. Ya

no es suficiente que un pais disponga de mucha mane de obra para ser

competitivo, sino que ademases necesario, seacalificada. Acad.ciudadano

seleempiezaa pedirun esfuerzopara que construyasupropiacalificaci6no

competencia laboral, perc sin que eso suponga ninguna garantia de

continuidad en el empleo 0 de encontrar uno nuevo. Y al mismo tiempo se Ie

impone que olvide conocimientos y experiencias profesionales que siempre

habian sido como un segura personal. Es decir, que en el proceso de

globalizaci6nytransformacionecon6mica,elelementohumano, eltrabajador,



toma protagonismo por cuanto se Ie exige mas formaci6n, perc al mismo

tiempo se siente mas vulnerable a los cambios de la organizaci6n y

necesidadesdeltrabajoydelasempresas. Es decirse genera unsenlimienlo

detemoreinseguridadgeneralanteeslastransformaciones.Olra vezse pone

de manifiesto que quien marca las necesidades educalivasde losciudadanos

en general y de un pals en concreto, son las necesidades (econ6micas,

productivas, culturales, elc.) que liene el sislema para continuar

desarrollandose. Y estas necesidades las convierte en factores de

competitividad. Deestaforma,yanleeicambio,Iaeducaci6nsehadecenlrar

enel desarrollo de capacidades polivalentesyen laformaci6n permanenley

refuerza su papel de elemento de inlegraci6n y promoci6n social (Garcia, A.,

1998).

Anteestos cambios se deberia intervenir para que el ciudadano ytrabajador,

puedahacerfrentealanuevasituaci6nyalasperspectivasdefuturo:

En primer lugar se deberla revalorizarel papel de la cullura general, subir el

nivel medio de educaci6n de la poblaci6n y hacer que la educaci6n basica

lIegue a toda la poblaci6n. Esto permitirla que los ciudadanos puedan

comprender, crear y adquirir a 10 largo de su vida nuevas competencias.

Asimismo con esta educaci6nbasicasetralarla de crear ciudadanoscapaces

deasimilarinnovacionesdetipotecnol6gicoycambiosecon6micos, sociales,

culturales y de habitos en general, que continuaran dandose, pero tambil~n

ciudadanosresponsables,democraticosyconcapacidadcrltica.15

Ysehadereforzarlaimportanciadepotenciarlaformaci6nbasica puesto que

enlreotrascosasincidiraen:

• Laprevenci6ndeenfermedadesylareducci6ndelamortalidad, sobre

todo la mortalidad infantil (algunos esludios demuestran que porcada

ano adicional de educaci6n recibida por una mujer se reduce las

ISredie.uabc.mxIVoI8no1fcontenido-eoll.pdf-lobasicodelaeducaci6nbasica



posibilidades de muerte premalura de su hijo en un 8%

aproximadamenle).

• Mulliplicaci6n del crecimienlo, pueslo que la poblaci6n puede ulilizar

lecnologlasmascomplejasyaumenlarlosnivelesdeproduclividad (Un

esludio del Banco Mundial en 13 pafses demueslra que cada ano

adicional de educaci6n primaria incremenla en un 2% los ingresos

agricolas). No es una vfa direcla a la riqueza perc sf a un mayor

crecimienlososlenidoymasequilalivo

• Elincremenlodelaequidad,yaquepermilealossecloresdepoblacion

mas pobre participaren los procesosde dislribuci6n del crecimienlo y

beneficiarsede nuevasoportunidades. Generalmenle los momenlosde

crecimienloecon6micoaumenlanlasdiferenciassocialescuanlo mayor

eselgradodeanalfabelismo.

• Fomenlalademocracia,enlanloquelosciudadanospuedenaccedera

mas informaci6n y mas elemenlos de analisis, pueden conocer mejor

sus derechos y pueden participar de forma mas aulonoma. Niveles

mayoresdeeducacionpermilenmayoresconlrolesydemandaspolflicas

yecon6micascomoampliacion del derechoalvolo,derechossindicales,

abolicion de lrabajo infanlil, libertad de expresion, elc. EI sislema

educalivosirvealademocraciaenlamedidaenquesehaceefeclivoel

derechorealalaeducacionbasicayelciudadanoeslaencondiciones

de poderparticiparcondignidadyequidad.

• Permile conslruir la eslruclura sobre la que se desarrollaran las

habilidadesbasicasquecon poslerioridad permilirannivelessuperiores

deaprendizajeydecapacilacionespecffica.Lashabilidadesbasicas

eslarfandirigidasalaexpresionoralyescrila,alaresolucionde

problemas, la capacidad de pensar (capacidad de abslra~r, decidir y

aprender de la experiencia). Junlo a eslas lambien podriamos

considerar como basicas las habilidades sociales e inlerpersonales

(lrabajoen grupo, comunicarideas,liderar, organizar, elc.), habilidades

de comunicaci6n (idenlificar, adquirir y evaluar informacion y

comunicarla) y de habilidades recursivas -ulilizacion de medios de

comunicaci6nylecnologiasmasusuales,aprovecharrecursossociales

(Gallart,1998).



• Y porqua an los ullimos anos, en los palses de America Lalina, la

ascolarizaci6nprimariahalenidoincremenlosreducidosenlan10 que en

la ansenanza media y superior lanlo la escolarizaci6n como las

inversiones proporcionalmenle han sido mucho mas inlensas (Delich,

1998), permiliendo que la movilidad social sea mayor en los seclores

medios.

Capacitaci6nyformaci6n profesional

Se deberia incrementar la capacilaci6n lipo laboral. Tradicionalmenle las

lecnicas que se han empleadoen la produccian siempre han idocambiando

perodeformaprogresivayenbaseaunosconocimienlosbasicos,con 10 que

siempreerafacilqueellrabajadorpudieseaccederalconocimienlode la nueva

lecnica (tecnologia eleclromecanica). Peroenlaaclualidadlagrandificulladse

presenta porqueseeslamodificandola basedelconocimienlonecesario para

ejecular la lecnica (lecnologla eleclr6nica e informalica). De esta forma se

rompeunacadenadeconocimienlosyelaccesoalanuevalecnologiaya no

esautomalico, sino que se han deconslruirnuevas eslructuras cognitivas de

base. Deeslaformaellrabajadorsinformacian nopuede hacersuyoelsaber

cienllficoni la nuevalecnologia. (Serrao, 998). Paraelloesimprescindible la

inversian en educacian yen la aclualizacian de laformacian profesional. Eslo

por un lade permile el incremenlo del nivel general de conocimienlos de la

poblacianyporolropermiliriaacercarlaescuelaalaempresa.Quiza,yanlela

velocidaddelasinnovacioneslecnolagicas,lacapacilacianbasicalaboralse

deberia planlearporgruposdeocupaciones afines ofamilias con habilidades

compartidas(Gallart,1998)

Olro argumenlo que refuerza la necesidad de polenciar la formacian

profesional es el papel que liene la actividad laboral como -~spacio de

desarrollo personal aunquegeneralmenlesesuela resallarlan saloelaspeclo

econamico. Ellugardetrabajoes un espaciode relacian e inlegraci6n social,

en especial a lraves de los valores compartidos, de la lransmisian y

comunicaci6n deexperiencias (Valdes, 1998)yevidentementedelaautonomia

ycapacidaddeconsumo.



Otraslntervenclones

Ademlis de estas intervenciones es conveniente tener en cuenta otros dos

aspectos. Unolaintroducci6nenelsistemaescolardelaprendizajeobligatorio

de lenguas extranjeras. Otro la sistematizaci6n de la educaci6n y formaci6n

permanente a 10 largo de toda la vida en tanto que la sociedad del futuro

deberli invertir en conocimiento. Finalmente, a pesarde la insistencia en el

desarrollodelaeducaci6nbasica,nosedebeolvidarlasinversionesenla

enseiianzamediaysuperiorapesardequeestosnivelessonalosqueseles

confiere generalmente el papel de transformaci6n y por tanto suelen recibir

proporcionalmente mas inversiones

Todasestasmedidasciertamentesonnecesariasparaquelaeducaciontenga

una incidencia en el desarrollo de un pais. Ynos preguntabamos a que tipo de

desarrollo nos referimos. Es ciertoque todos los paises en desarrollotienen

como modelo, interiorizado 0 impuestoel modelode desarrollo de los paises

mas desarrollados. Pero este modelo esta generando una serie de

problematicasque no son solo de ambito internode cada uno de estospaises,

sino que tiene implicaciones a nivel mundial y que parece ser que ni la

tecnologia ni el crecimiento econ6mico puede resolver. Estas son evidencias

puestas de manifiesto no s610 por los movimientos ecologistas, y/o ONG como

se hizo en el Foro Internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Rio de Janeiro (1992), sino por el mismo

Banco Mundial aunque evidentemente con diferente profundidad e

intencionalidad. Este ya plantea una revision del modelo, en concreto la

necesidad de revisarel principio de movilidad decapitales a raiz.de la ultima

crisisecon6mica en las nuevas areas de desarrollo.

Se dice que este es un modelo de desarrollo insostenible desde una

perspectiva planetaria. Una afirmaci6n argumentada per la amenaza de la

destrucci6n del sistema biologico que pone en peligro el sistema social y la

propiasupervivencia humana, queseargumenta poria imposibilidad de que se

pueda dar un crecimiento indefinido (y menos ritmo de los paises mas



desarrollados) dentrode un Planeta Iimitadoyporquelainterdependenciaentre

pobrezayriquezageneratensionessocialesinsosteniblesatodaslasescalas.

De continuarcon este modelo, el aumento de la degradaci6n ambiental y la

expansi6n de la pobreza ocasionaran un colapso de los sistemas y a una

ruptura del orden social tal comoya qued6 expresado en la resoluci6n de las

Naciones Unidas de 1989. EI problema esta en las formas de crecimiento y en

los estilos de vida que sefomentandesdeel sistema. Enconsecuencia,todos

los palsestienen que apostarpor un modelo de desarrollo alternativocapazde

asegurar un desarrollo humane y sostenible globalmente. Y decimos de

desarrollo y no de crecimiento en tanto que desarrollar supone potenciar

capacidades que permitan mejorar gradualmente. EI compromiso ha de ser

tanto de los palses en desarrollo como los desarrollados peroestos con mucha

mas responsabilidad moral e implicaci6n econ6mica y tecnol6gica.. La

evaluaci6ndeestedesarrollodeberabuscarotrosindicadores,diferentesalos

indices econ6micos como el PIB 0 PNB. Un ejemplo, aunque tambien

cuestionadoesel Indicede Desarrollo Humano. Estosuponenuevasformasde

pensarydeactuar(Palos, 1998).

Hacia un desarrollo humano ysostenible

Yquequieredecirqueeldesarroliohadesersostenible.Cuandonosreferimos

a un desarrollo sostenible estamos planleando la necesidad de que este

desarrollo ha de cubrirde forma adecuada las necesidades humanas perosin

transgredir los IImites ecol6gicos del planeta y que tenga en cuenta las

necesidades del presenle, sin compromeler las posibilidades de las

generacionesfuturasparacubrirsuspropiasnecesidadesysinincrementarlas

desigualdades sociales. La resoluci6n a este dilema tiene dos enfoques. EI

"oficialista" mantenido poria mayorfa de los organismosinternaciocales que 10

sustenlanenlacreenciaquelansoloesposibleequilibrarlosdesnivelesdel

desarrollo entre parses ricosypobresincremenlandolaproducci6n.AI mismo

liempose confla en que la cienciaylatecnicatienecapacidad parasolucionar

todos los efectos externos del crecimiento econ6mico (alimentaci6n

contaminaci6n, energfa, guerras. desigualdades). Se considera que estos son

efectos no deseables perc inevitables del modele de libre mercado. EI otro



enfoque dirlamos "crltico" plantea que en realidad los problemas sederivan del

modelo de desarrollo y por tanto el origen estarfa en las bases estructuralesdel

mismo modele: productivismo, competencia econ6mica que se regula de forma

natural y la fe en la alianza entre tecnologia, ciencia y economla. Porlanto 10

que se deberla cuestionar es el modelo de desarrollo 0 mejor dicho de

crecimiento. Desde este enfoque crltico, humanista y ecol6gico se considera

queel conocimiento cientfficoytecnicoes imprescindibleen la busqueda de

soluciones,perosehadeponderarsucapacidadalavistadelosresultados,al

tiempo que se piensa que se han de buscar otras formas de regular las

relaciones de forma mas humana, equitativaysostenible. En realidad 10 que se

consideraquesedeberlacuestionarson losvaloresque presidenelmodelode

desarrolloylasestructurassocialesyecon6micasdelasquesedota.Algunos

de estos valores son el ulilitarismo, economicismo, individualismo, nula

solidaridad,competitividadagresiva,entreotros.'6

Realmente es un rete definir y concretar un modele de desarrollo que no

suponga grandes regresiones en el nivel desarrollo de los pafses mas

avanzadosyquepermitaundesarrollodelospalsesmenosdesarrolIados. En

ello se trabaja desde la economia y se hacen aportaciones en diferentes

sentidos.Apartirdepropuestasdelaeconomiaecologica,dediferentesONGy

sencillamentedel analisis de los problemas quese han idogenerando en el

modelo de desarrollo actual se pueden perfilar algunas caracteristicas

generales de 10 que podrfa sereste modele de desarrollo humano, global y

sostenible:

• Socialmentejustoporloquehadebuscarsolucionesalamarginacion,a

lapobrezayaladistribuciondesigual.

• Solidarioconlasfuturasgeneraciones

• Integral en cuanto debeconsiderar los diferentesambitos de desarrollo

personalysocial

• Respetuoso y creativo en tanto que no debe destruiry deberia potenciar

las basessobrelasquedescansael desarrollo respetando la diversidad

dealternativas.



• Econ6micamenle viable en funci6n de sus necesidades de malerias,

energfayservicios.

• Deapficaci6n universal por 10 que debe preveryeslablecermecanismos

decooperaci6ninlernacional.

• Pacifisla puesloque no debe ulilizarel confliclo belico para resolver las

lensiones inlernas ni como pilar del desarrollo. Debe

mecanismosdemocralicos,eldialogoyelconsenso.

Algunaspropuestasquefavorecerianiaeducaci6nyeidesarroll0

En laAgenda 21 ya se reconoce que pueden exislirolras formas de conocere

inlerprelarel mundo. Poreslose recomiendaqueserespelelas necesidades

definidas por las comunidades y que se respelen los diversos sislemas de

conocimienlos ycullurales como base de un desarrollo soslenible. Tambiense

recomienda que las insliluciones educalivas gubernamenlales generen

medidas de apoyo a los programas e inicialivas de las ONG y olros

movimienlos comunilarios de base que se den denlro de los paises. Asi

lambiensesugierequesedeprioridadalasaccionesdirigidasasolucionarlos

problemas especfficos de los grupos de accion preferenle porsu capacidadde

generar desarrollo (mujeres, jovenes, adullos, culluras indigenas, desarrollo

agricola,aclividadesecon6micasdebase).

Eneslemismosenlidoesinleresanlerecogeralgunasdelaspropueslasdelas

ONGparafavorecerlaeducacionyenconsecuenciaeldesarroliodelospaises

maspobres:

• Eliminarlacargadeladeudaquehipolecaeldesarrollodeeslospaises

einvertirladeudacondonadaeneducaci6nbasica.

• Incremenlarlas ayudasde los paises ricos, en especial a la1iducaci6ny

formaci6n profesional de base sin que eso suponga incremenlar la

dependencia.

• Considerarcomofundamenlalelpapeldelseclorpublicoeneldesarrollo

delaeducaci6ndebase,considerandolalolalmentegraluila.

• Incremenlar los programas de capacilaci6n laboral y formaci6n

profesional.



• Polenciar a nivel nacional y regional las aclividades de economfa de

auloabaslecimienloyaulodesarrollo.

• Lucharconlraellrabajoylaexplolaci6ninfanlilasegurandoquelienen

unaescolaridaddecalidad.

• Invertirenlaformaci6ndel profesoradoyen la mejora de los programas

educalivos.

• Polenciarlaeducaci6n preescolar

Laeducaci6nparaeldesarrollo

EI cambio hacia un modele de desarrollo humano, ecol6gico y soslenible

supone un cambiode menlalidad y una concienciaci6n social de la necesidad

de eslos cambios. Es por ello que se ha de inlervenir desde la educaci6n

formal ynoformal a lravesde una educaci6n para el desarrollo. Unaeducaci6n

que es para yen e/desarrollo y no s610 para el crecimienlo econ6mico, en

cuanloqueeldesarrollosuponeunprocesoqueconducealarealizaci6ny

polenciaci6ndecapacidadesindividualesycoleclivas.Laeducaci6nparael

desarrollodeberiaplanlearlascueslioneselicasqueserelacionan con el

funcionamienlo de la sociedad y por 10 lanlo lendra relaci6n con las

problemalicas implicadas enlre olras como la paz, la democracia, la

mulliculluralidad, el consumo, la salud, y el medio ambienle. Se deberia

convertiren un ambilodediscusi6nsobreeslasproblemalicasrelevanlesyde

formaci6n en acliludes y valores que posibililen un compromiso personal y

coleclivohacialasoluci6ndeeslasproblemalicas.

Es decir, en realidad la educaci6n para el desarrollo se silua en el cenlro del

para que de la educaci6n. Un para que queliene relaci6ncon la necesidadde

ir hacia la construcci6n de un modele de desarrollo diferenle, mas humano,

ecol6gico y soslenible. Esle cambio de paradigma sera -jenlo y a

conlracorrienle y mienlras lanlolenemos el relo de que el desarrollo de los

paises mas pobres se ha de acelerar perc sin que eso suponga la

compelilividad como barbarie,ni un incremenlode las desigualdades ni de la

exclusi6n social. Por eslo no se pueden prescindir de medidas, que mas

realislas e inmedialascomo las que se han idoexponiendoanleriormenle, e

incluso a veces conlradiclorias, se encuenlren en el camino del modele



referenteut6pico hacia el que queremosir: desarrollohumanoysostenible. Y

mienlrastantotambiensedeberla crearconciencia social dela necesidaddel

cambio, desde la escuela en la educaci6n basica, y de forma permanenle

desdetodaslasinstanciasyorganizaciones.Laeducaci6nparaeldesarrollo

tienebaslanlequedecir.

Algunos de los objelivos generales de la Educaci6nparael Desarrolloson:

• Facilitar la comprensi6n de las relaciones que existen enlre nueslras

vidasyexperienciasylas de las personas de olras partes del mundo.

• Incremenlarel conocimiento sobre lasfuerzas econ6micas, sociales y

polflicas que explican yprovocanlaexislenciade la pobreza, de la

desigualdad y la opresi6n y que condicionan nueslras vidas como

individuospertenecienlesacualquierculluradelplanela.

• Desarrollar las capacidades basicas para poder participar en la

conslrucci6ndelasociedad.

• Desarrollarvalores,acliludesydeslrezasqueacrecienlenlaautoeslima

y las capacilen para ser responsablesde sus aclos.

• Fomentar la participaci6n en propuestas de cambios para lograr un

mundomasjustoymasequitalivo.

• Dotaralaspersonasyaloscoleclivosderecursoseinslrumentosque

lespermilanincidirylransformarelconlexloenqueviven.

• Favorecer un desarrollo humane y soslenible a nivel individual,

comunilarioeinlernacional.

Endefiniliva,cuandoseproponeunaeducaci6nparaeldesarrollodesdelos

diferentes eslamenlos y ambilos de inlervenci6n creemos que eslamos

conslruyendo las bases para un desarrollo mas humano, respel~.oso con el

medioambienteysoslenibleenelfuturo.Estamoseducandoparaelfuluro.

2.11 Dialogodesaberes

Unodelosacuerdosmasclarosquehayenlaaclualidad,esqueelmotordela

lransformaci6ndeunasociedadeselconocimienlo,enlamedidaenqueesle



permiteanticiparloqueestaocurriendoycomprenderlarealidadyconbaseen

esacomprensi6ntratarde hacercosas para cambiarla 0 mantenerla.

Laexplicaci6ndeloquehaocurridoenelpasado,reflejadoenprocesos

fallidosdedesarrollo,esquelafallaenlainterpretaci6ndelarealidadhahecho

quesebusquensolucionesequivocadas.

La posibilidadde interpretarlarealidads610seresuelveconlaconstrucci6nde

conocimiento. Si no se construye conocimiento, noseentiendelarealidadyse

empiezan a darexplicaciones dedistinto orden, cuyo resultadoescontrarioy

alejanalacomunidaddelarealidad.

Cuando los paises generan conocimiento valido, cuando los procesos de

construcci6n de conocimientosevuelven algocentral aldesarroll0, cuandose

entiendequegenerarconocimientoesgenerarposibilidadesdedesarrollo,en

esemomentoseleestaapostandoaalgoesencial.

Larelaci6nentreconocimientoydesarrolloesfundamental,puesloquegenera

desarrolloeslacapacidaddegenerar,usarydivulgarconocimiento

La apuestade un pals paragenerarconocimiento,estodoel enfasisqueeste

pone en gestionar conocimiento, potenciarlo y optimizar los ciclos de

producci6n de conocimiento (leer la experiencia, reconocerla, formalizar el

aprendizajeysocializarlo).

Pero por otro lado, hay una preocupaci6n central: c6mo se vuelve la

expenencia unaprendizaje; pues notodo 10 que se aprende surge a partir de

los librosode 10 que otras personas a comunidades ensenan. Porlotanto, la

c1aveesta en desarrollardispositivos que permitan aprenderde lo~.uesevive.

Esoes parte de los grandes retosque una comunidad 0 pais tienen.

EI "Desarrollo End6geno"porejemplo, consiste en c6mogenerarconocimiento

apartirdesimismos;c6moreflexionaryconvertirsuexperienciaen algo que

permitaaprender,yquepermitahacersepreguntastalescomo:quepaso, por

que,serepetirialomismo,quecambiaria, porque, etc



5iunasociedad, comunidad uorganizaciontieneunentornoquecambia mas

mpido que su propiacapacidaddeaprender, estaen problemas, puesno es

competitiva y por 10 tanto no esviable, dado que no tiene como responderal

cambio.

La construccion de conocimiento es aprender tan rapido como el entorno

cambia. 5i la velocidad para aprender es mayor que la velocidad en la que

cambia el entorno, entonces la sociedad, comunidad u organizacion es

altamentecompetitiva,dadoquesepuedeanticiparaloshechos.

La importancia del conocimientose refleja en 10 que se llama la "sociedaddel

conocimiento", pues de esta forma se reconoce que 10 que dinamiza la

sociedadeselconocimiento,yqueesteestanimportantequeahorasehabla

hastade"EconomiasdeIConocimiento"

Porlotanto, el problemaal quese enfrenta la "gesti6ndel conocimiento"es

como convertir el conocimiento tacito en un conocimiento formal que permita

debatirlo, validarlo y compartirlo. i,C6mo decantar el conocimiento y volverlo

formal?

Eldialogoenacci6n

Comoseestahablandoqueelconocimientoenprincipioesunareflexi6n de 10

quepasa, el "dialogodesaberes"consisteenponerendialogodistintas

experiencias y puntos de vista (Iecturas de la realidad). Cuando se habla de

lecturasdelarealidad,estonoimplicaquehaymejoresopeoreslecturas,sino

EI dialogo de saberes es en terminos de construcci6n de conoc~miento una

manera de decir que el conocimiento es la suma de distintas formas de

interpretacion de la realidad. Hay unas interpretaciones mas formalizadas que

otras (ciencia) pero no necesariamente mejores. En todos los casas hay

lecturasdelarealidad. 17

17bib1iol:ecadlgital.conevyt.org.mxlCOleccionesidocumentosipotenciandO_diversidad.pdf-Otalogodesaberes



Poresohoyendfa,enterminosdeldesarrollo,unelementoquesevalora tanto

comoelcapitalfinancieroeselcapitalintelectual,dondeestecapitalintelectual

eslaposesi6ndeconocimientosdeunacomunidad,eslaexperienciaaplicada

ala gente. EI capital intelectual por 10 tanto, es un recurso con el cual se

generanvalores. EI conocimiento en las personases 10 que configura formas

de capital intelectual. Por esto es necesario efectuar la gesti6n del

conocimiento, dado que este pierde valor sino se utiliza ysiel conocimientono

seutiliza,noseoptimizan los procesos de capital intelectual.

LC6mo las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n (TICs) pueden

aportaraprocesosdeconstrucci6ndeconocimiento?

Las TICs aportan a procesosdeconstrucci6ndeconocimientoenla medidaen

queel insumo clave para la generaci6n de conocimientoes la informaci6nyla

herramienta que mas optimiza el acceso a esta son las propias tecnologias.

Estaspenmiten aumentarla conectividad, relacionarse conotros, compartirlo

quehace,conocersiotrosestantrabajandoenlomismo,identificarsocios,etc

Las TICs evitan que el conocimiento se vuelva un bien privado, en la medida

que hay una democratizaci6nde lainformaci6nyporlotantodelconocimiento

De igual forma, las tecnologlas permiten articular formas de conocimiento, 10

que facilita el paso de conocimiento tacito a conocimiento explicito. En esta

medida las TICs son un poder inmenso que ayuda a formalizar conocimiento

AI respecto vale la pena sugerir que el desarrollo se debe basar en

conocimientosexplicitos, porloque las comunidades deben hacer unesfuerzo

paraformalizarsu conocimientoy una herramientaparaesteprocesopueden

ser las TICs. Con elias, se ahorra mucho camino ya que permiten recoger el

conocimiento tacito, dar discusiones y poder lIegar a expresiones de

conocimientomuchomasexplicitas.



CAPiTULO III. MARCO CONTEXTUAL

3. M6xlcoen el mundo, principales indicadores

En el II Conleo de Poblaci6n y Vivienda 2005, realizado por el INEGI, se

contaron 103 263 388 habilanles en Mexico. Porello. Mexico esla enlre los

once pafses mas poblados del mundo, despues de: China, India, Eslados

Unidos de America, Indonesia, Brasil, Pakislan, Rusia, Bangladesh, Nigeria y

Jap6n'8

Tabla 1. Poblaci6n(2007)

I' cuentame.lnegi.gob.mxlpobllclonlhabltantes.aspx?tema=P ~ 41 k .



3.1 EconomlaNaclonal

Los principales indicadores econ6micosson los que permilen a unpaislener

perspectiva de sl mismo respeclo de olres palses y sus cifras. Conocer los

principales indicadores se ha convertido en una herramienla para considerar

inversi6nprivadaypublica,asicomolendenciasdistinlas

EI Producto Inlerno Srulo (PIS) es el valor monelario lolal de la produccion

corrienle de bienes y servicios de un pais duranle un periodo delerminado

(generalmenle medidoen unlrimeslre 0 alio). Esle indicadores porlanlo la

suma de lodos los bienes y servicios que produce un pais y la forma mas

importanledeeslimarlacapacidadproduclivadeunaeconomiay laeficiencia

de las polilicasaplicadas.

Los tres seclores econ6micos principales que componen al PIS de Mexico

son'9

• Seclor Primario: aclividad extracliva de la agricullura, ganaderia,

explolaci6nforeslal.caza,pescaymineria.

• SeclorSecundario: aClividad induslrialdelransformacion, lambienincluye

alrubrodelaconslruccion.

• Seclor Terciario: servicios, incluyendo la produccion de energia,

comunicacionesyagua.

En Mexico el seclor servicios es el mayor componenle del PIS, seguido por el

seclorindustrialydespueselagricola. Delafuerzalaboral,seesliT.aque18%

esta empleada en la agricultura, 24% en la industria y 58% en el sector de

La industria manufacturera, a pesar del peso que liene en la produccion

nacional, ha enfrenlado una siluacion critica en los ultimos alios debido al



incrementodelacompetencianacional,agudizadocadavezmasdebidoaque

compile contra palses con distintas reglas laborales, ambientales y apoyos

gUbemamentales.

Mexico se ubicoen 2007 como laeconomfa numero 15 entre 182 naciones,

medida por el tamano de su PIB, beneficiado por los elevados precios del

petroleo y serellugarde residencia del tercer hombre mas acaudalado del

planela.

Segun el Fondo Monetario Inlernacional (FMI), Mexico ocupo en 2007 la

economfa numero 15 del mundo, medida por su lamalio. EI produclo interno

brutodel paisllegaraesleanoa 840 mil 709 millones dedolares, deacuerdo

con el organismo. Ellugar refleja una perdida de posicion respeclo a 2006,

cuando se ubico en el sitio 14, con 811 mil 282 millones de dolares de PIB.

Eslosdalosmuestranquelaeconomiamexicanahalogradoaumentarelvalor

de los bienesyserviciosqueproduceen unano, solo que a unalasa menorde

loquelohacenolrasnaciones, 10 que explica la perdida de posiciones.20

En los ultimos aliosel PIB en Mexico ha sufrido una reduccion considerable

Duranle el ultimo sexenio apenas rebaso el 2%, cuando los especialistas

afirmanqueparalenerunavanceapropiado,laeconomiadeberiadetenerun

crecimienlo del 6% anual. Una de las razones que no ayudan a que el PIB

crezca es que mucho del capital invertidoen nueslropais porexlranjeroses

capilal especulalivo que enlra en la Boisa MexicanadeValores. Olrofaclores

que la acumulacion de la riqueza mexicana esla en menos de cuarenla

corporativosquecolizanenlaBMVapesardenorepresentarmasdel 4% del

tolaldeempresasexislenles.

'S::;_,::o.l
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Fuentes: Economia.com.mxcon datos de: Fn!jadenamiAntnde Series Hi$l6ricas del Productn Intf!rno
BrutodeMexico197D-2Q01CentrndAEstudin§del@sFinanza§Pt'JbliC3sdel Cnngresode l@Uni6n

Tabla 3. Informaci6n econ6mica de Mexico
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En el2007, Mexico ocup6 ellugar numero 15 de dimensi6n de economia, en

terminos mundiales, segun el Fondo Monetario Internacional, que realiza

investigaci6necon6micaen 182 naciones en todoel mund02', Respectodelos

criteriosdeequidadodistribuci6nde lariqueza,MexicoocupaelIugarnumero

Mexico, a pesarde la desaceleraci6necon6micaqueha presentado Estados

Unidos en los ultimos dos anos ha mantenido su economia en movimiento,

segunloestablecen los Indices de demanda interna, Puestoqueel pais no ha

tenidoqueenfrentarcrisisecon6micasinflacionariasnigeneradasporpoliticas

de compra-venta de monedas, la economia luce estable, Si el precio del

petr61eo se conserva a 80 d61ares 0 mas, base con la cual se hacen los

calculos, Mexico puede enfrentar la recesi6n norteamericana, sin caer, con

estabilidaddinamica,

Empero, para la revista global Doing Bussiness, a Mexico, 10 que Ie falta es

competitividad, Y ha perdido sitios: el ano pasado estuvo en el sitio 10, ahora

descendi6al14, Parecieraque no hayduda, Nos movemoslento,22pareciera

que justa nuestra mejor opci6n es movernos lentos, pero seguros, Si la

demandainternasefortaleceypuedeenfrentarladesaceleraci6n-de Estados

Unidos estamos en un camino seguro,

Por el otro lado, existen incipientes condiciones inflacionarias: existen

presiones para el aumento de materias primas y granos en los mercados

21serviciodeestudlos.bbva.comfTLBBlfblrJ080121_EconomlcWalchMexleo_64_tcm268-150282.pdf
nespanOl.dolngbu.ln....orglExploreEcononUesl?economyid::0127-32k-



intemacionales puesto que la producci6n masiva de etanol -eon malz- ha

movidolosmiedosmasprofundosdemuchoslnversionistasydeagricultores,

que prefieren guardar mercancia para medrar con ella despues. Y los

economistas tamblen senalan al nuevo impuesto lIamado IETU -Impuesto

Empresarial con Tasa Unica- que hace sentir a los empresarios a la defensiva y

muyinjustamentetratados. 23

La forma como la economia mexicana ha enfrentado esta situaci6n es el

reforzamiento interno, particularmente en sectores como: construccion,

servicios ycomercioque han ganado peso relativo en el tamano global de la

economia y ello ha tendido a consolidar contrataciones, salarios y a crear

condiciones de empleo y a minimizar las amenazas del desempleo.

Los economistastiendena aplaudirqueeldinamismointerno-eonsureflejoen

el credito- mantiene un patron que 10 desengancha de las distorsiones

internacionales. AsI, el ahorro nacional se ha creado por la reforma en el

sistema de pensiones -por ejemplo- y el consumo privado no se ha visto

seriamenteamenazado.

Para analistas politicos como Rolando Cordera, Victor Flores Olea, Sergio

ZermenoyLorenzo Meyer. .. Mexicoaunseencuentraalabaja: ia disputa del

poder, el liberalismo autoritario, los profundos problemas de desigualdad

socioeconomica,losdialogossimuladosylaspatadaspordebajodelamesa,

hacen de nuestro pais unoenelquedificilmentesellegaa acuerdos.2<

3.1.3 Competitivldad

En las distintas charlas que se dan a 10 largo y ancho de la Republica

Mexicana, relativa a competitividad en Mexico, se tienen cifras•.de avance

respectodenosotrosmismos,enesterenglon. Pero... frenteaChinayaotros

paisesdel LejanoOriente, 0 bienfrente a competidorescomo Brasil 0 como

Chile, Mexico palidece. 25

ZJ www.foro-induslrial.coml2008/01I1etu-lmpu.sto-empr....lal·a-lasa-unica·mexlco/·22k·
24www.rol.ndocordertl,org.mxJtextosialtemanda.pdf
2.5www.macroeconomla.com.mxlartlculos.php?ld_sec=8&ld_art::.606&kCejemplar=..7·35k-



Algunos economistas aseguran que la lIamada apertura comercial ha

favorecido a Mexico. 5i entendemos a la competitividad como la actividad que

lepermiteaunpalsreteneryavivartasinversionesinternasyexternas,los

obstiiculos para Mexico han sidovariados: nose han reducidocostospara la

obtenci6n yadministraci6n-quese reflejeen los costos del consumidor-del

sectorenergetico, et del transporte y el del financiamiento, asi como en las

facilidades para invertiren Mexico,localoregionalmente

Por otra parte, economistas como el Dr. Roberto Newell Garcia, Director

General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), han dicho que el

proceso de apertura que ha presentado el pais no ha impactado

favorablemente el crecimientoecon6mico. Entre otros factores, porque nose

ha tenido la capacidad de reducir costos en factores como el energetico, el

transporteyelfinanciamiento.Loanteriorhaconducidoaquelosesfuerzospor

incrementarlaproductividaddetamanodeobrasediluyananteelincremento

deloscostosdeproducci6n. 26

YporelioellMCOproponequelosfactoresquesedebendesarroliarson:

-Lossectoresecon6micosconpotencial

-Las relaciones internacionalesbenignas

-Losgobiernoseficientesyeficaces

-Lossectoresprecursoresdeclasemundial

-Losmercadosdefactoreseficientes

-EI sistema politicoestableyfuncional

-Unamacroeconomiaestable

-Unasociedadincluyente,preparadaysana

-Elmanejosustentabledelmedioambiente

-Un sistema de derechoconfiable y objetivo

EI reto para Mexicoes grande. Hoy en dia los ojos det mundo estiin puestosen

China, peroChile-en el concierto de paises latinoamericanos-es el que lIeva

la batuta respecto de competitividad. Mexico -por el avance de los paises

emergentescon los que antes competia, como Corea-baj6durante 2005-2007,

16 www.cmic.org/ank:lsaladeprensalAko2005INewetl.htm-Sk-



unos 7 puestos. Y Chile, con suscifras macroecon6micas y con sus pollticas

nexiblesrespectodelainversi6nnacionalyextranjera, mantienesuliderazgo:

ellugarnumer023,mientrasqueelpafsquelesigueesUruguay,enlugar54.

Y Mexico viene en tercer lugar, con el sitio numero 55 (antes detentaba el 48).

La forma como Chile ha mejorado sustancialmenteesqueenese paisexiste

unatransparenciay una eficacia 5610 comparable con lospaises europeos. Ya

Mexicoya Brasil se les imputa favoritismo de parte de losgobiernos,contratos

quenoresultantransparentes,entreotrosproblemas.

A nivel nacionallos estados del norte son los que aparecen como los mas

competitivos: Sonora, Baja California, Baja California Norte, Sinaloa y

Chihuahua

Para el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Oxford27
, la

competilividad en Mexico ha estado inestable: desde los ataques del 11 de

septiembre del 2001, Estados Unidos no ha hecho sino revocaren los actos,

los avances que setenian respecto del Tratadode LibreComercio. Enlugarde

abrirse a Mexico y mantener una politica de buena vecindad, 10 que ha

sucedido es que ha cerrado y protegido fronteras. Y ha puesto dificultades

sinnumero para proteger su territorio, no solo en el terreno economico y

politico, sinotambiendefensasdiversas, incluidasalgunasculturales.

EI propio Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Oxford, tambien

anota la expansion de China y sus estrategias, que se han parecido mucho

mas alasjaponesas ya las coreanas en el logro de sus fines: agresivas, sin

politicaniobstaculosespecificos, con politicas de inversion muy abiertasycon

premiosfiscalesaquieneslogranmejorarexportaciony,porende,consumode

laproducci6ndesupais.

Para Roberto Salinas de Leon, Presidente del Mexican Business Forum28
, el

problema de Mexico no es de competitividad, sino que sigue siendo de

productividad.Yserefierealaineficienteoperacionderenglonesbasicoscomo

2·www.mexico.OlC.aC.ukJ-27k
2·www.mexicobu.lnessforum.comlENGLISHIHTMUSTAFFJROBERToo.420SAUNAS%20E.htm-18«-



el de la educacion, los problemas fiscales relacionados con la falla de

oportunidadesparaquieninvierte, enlerminosdefacilidadesimposilivasy al

relajamienlo y a la terrible amenaza que supone para Mexico el lrisle

empoderamientoquemuestranlosgruposantisocialesfigadosalnarcotrafico.

Estasituacionsehavisloreflejadaensectorestradicionalmentefuertescomo

el de exportacion textilera que ha perdido plazas y montos. La falta de

reconversionindustrial,ladesarticulaciondelossecloresproductivosy las de

sus cadenas, ha lIevadotambien a la cancelacionde puestos. Estepuntoes

uno de los que mas incide negativamenteen la economia y, porende, en la

competitividad.

Paraavanzaren Mexicoserequierenconocimientosy una mejorestrucluraen

campos que tienen que vercon la ciencia y la tecnologia, no solo desde el

puntodevistadelainvestigacionsinodeladifusion,ladivulgacionyla

educacioncientifica, el retotambiemescomunicaralosciudadanos elvalorde

fa ciencia y fa tecnologia29
. Quiza resulte eficaz el Plan para Aumentar la

Compelitividad de la Secrelaria de Economia, en el que existen 10

Iineamientos para mejoraraspectoscomo la reconversion industrial, mediante

larecuperaciondeexperienciasy los avances progresivos hacialascadenas

de mayor valor con el apoyode lecnologias de punla. Loqueesciertoesque

Mexico debe buscar un nuevo posicionamienlocomo un eje de distribucionde

servicios de lecnologia de informacion y servicios y en Iineas que podrian

hacerlo competilivo. Por ello se recomienda que se fortalezcan areas de

mecalronica, nanotecnologlaybiotecnologia, porcitarsoloalgunosejemplos

Otro de los sectores inleresanle para Mexico y particularmenle para el

desarrollo regional sonel sector de conslruccion de parques leenologicos, que

de momentoes incipienteen nuestro pais. ..

Es apreciable, entonces, que Mexico se encuentra en pleno recambio. Como

pais, preocupadoporeldecremenloencompetitividad,estohagenerado una

interesante accion de promocion de proyectos innovadores apoyados por el



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa. En este sentido el sistema

cientffico-tecnol6giconacionalyregional tienenun retoenorme: insertarseen

las pollticas pUblicas de Desarrollo.

Las poHticasen materia deeducaci6n, ciencia ytecnologiaen Mexicovanpor

mala direcci6n afirm6 recientemente el Premio Nobel de Quimica 1995, Mario

Molina, quien destac6 que se necesita emprender unaverdadera revoluci6n

educativaenesosrubrosyoriginarcambiosprofundosporque,delocontrario,

elniveldevidadelapoblaci6niraendetrimento.

Durante una conferencia de prensa lIevada a cabo en la Academia Mexicana

de Ciencias (AMC), el investigadorseiial6 a las evaluaciones internacionales

en materia educativa como una verdadera muestra de que el pais noavanza

enladirecci6ncorrecta,porloquehizounllamadoalasociedadaexigirasus

gobernantesmayorapoyoenestasareas.30

"Losproblemasquevemosenciencia,educaci6nytecnologiaen Mexico son

consecuencia de que estos temas no han side de alta prioridad para los

gobiernosniparalasociedad,productodeunavisi6nerr6neadelasituaci6n,

puessepiensaqueelpaisnosepuededarelilujo!degastarencienciay

tecnologia, iperoen realidad, si nonosdamoseselujo, las cosas nos van a

salirmascaras. Necesitamos impulsar el desarrollo de las nuevastecnologias

paraquefuncionebienlaeconomiadelpais!".31

Para Mexico, se fueron los tiempos de marcos estructurales, ideol6gicos y

derroteros que sentaron para el pais Alfonso Reyes y, sobreJodo, Jose

Vasconcelos y Jaime Torres Bidet. Hoy en dia, el asunto de la educaci6n es un

asuntodeseguridad nacional. A pesar de que nuestro pais realizacuantiosos

gastos-enotrospaisesalrubroselellamainversi6n-eneducaci6nprimariay

secundaria, la situaci6n es critica. En d61ares americanos, en Mexico se



dedican a cada esludianle de primaria la canlidad de 1,357.00 al al'lo. En

cambio, en los pafseslecnol6gicamenle avanzados, secualriplica lacanlidad

por esludianle. A los de secundaria, se les dedican unos 3 mil d61ares

americanosporcabeza, canlidad que se duplica en los paises induslrializados

En niveles superiores, a cada esludianle se Ie dedican mas de 4 mil d61ares

americanos, mienlras queen los paises con mayores niveles deeducaci6n

indiceligadoconeldesarrollo-selesolorganmasde10mild6lares.

Tabla 4. La Educaci6n Mexicana: Aspectos basicos

LosgaslosqueseempieaneniaEducacionresuilandeiaoperaci6nmismade

esalarea. Ycasinoseempleadineroparamejorarlainfraeslrucluraeducaliva

Y -lrislemenle- los rubros de gaslo mayores corresponden a los pagos de

empleados... por 10 que Mexicoesla consideradocomo un pais de burocralas

delaeducaci6n,enlugardeformadoresdeloscuadrosdelporvenir.32

EI 87% de la educaci6n en Mexico ocurre en las escuelas publicas. Las

reformas a la educacion que luvieron fecha hacia principios de los al'los

novenla,fueron mas adminislralivas que propiamenle educativas,raz6nporla

cuallacenlralizaci6ndelosconlenidoseducalivosconlinuasiendo de corte

l2 Notacomplementaria en: www.observatorio.orglcolaboracioneslgranados.html-39k-



nacional y no necesariamenle local, aspeclo que deberft evaluarse en los

pr6ximosai'los.

La educaci6n en Mexico-ademfts de la SEP- sejuega con el sindicalo de la

especialidad y por los crilerios del Banco Mundial, asi como del Banco

Inleramericano de Desarrollo -BID-, que olorga preslamos para pagar

proyeclosdiversoseneducaci6n.Lasorganizacionesprivadasnacionaleso

inlemacionales, asl como losgrupos civiles de padres de familia, Iienenunrol

sobrelodolosullimos-crecienle,peroaunlimilado

Ademftsde los problemas ya cilados, esnecesariomencionarlosrelalivosal

ausenlismoescolarennivelesprimariosysobrelodoenzonasrurales,ademas

de lalalla de insumos para laeducaci6n, sobrelodo enesas mismas areas

locales. Lafalladeenlrenamienloy preparacionadecuada de los maeslrosen

lodoslosniveles,esrelevanle

En Mexico, exisle una planla escolar pUblica de unos 31 millones de

esludianles, desde preescolar, nivel que ya lambien se ha incorporado al

Sislema Educalivo Nacional. De cada 100 alumnos que ingresan a la

educacionprimaria,s610681erminansueducacionsecundaria.S010 35 de ellos

se conducen hacia el bachilleralo 0 las vocacionales. Y de ellos, unos 10

ingresan a la Universidad. De ellos, 5 son quienes oblienen un lilulo

universilario. Uno de ellos se gradua con honores. 33

La invesligaci6n en educaci6n en el pais es escasa. La SEP realiza esludios

cualilalivosycuanlilalivos, perono mueslra sus resullados y losulilizaparasus

propiosfines. Y Mexico es un pais que noolorga invesligadoresdelodolipo

solosegraduaron-porejemplo-l,250ennivelesdedoclorado,delosquesolo

1400bluvieron sulilulo para areas educalivas yen humanidades.Asi,Mexico

cuenlacon1.4docloradosporunmillondehabilanles(mienlrasqueenpaises

como Eslados Unidos, eXislen22). Enel rubrode la invesligacioneducalivael

pa[s yeslados como Nayarildeberan dehaceresluerzosmayusculosparadar

una nueva oporlunidad a losinvesligadores sociales para proponereslralegias

novedosaseinnovadoras.



Otra situaci6n relacionada con la Educaci6n que debe ser debidamente

contemplada, es la relativa ala diversidad etnica, nacional y local. La

naturaleza multicultural de Mexicoyde Nayarit, su historiaysu legado cultural

sin duda es una fortaleza... perc tamblen es un reto. Por un lado, esta el

reconocimientoyla preservaci6nde lasculturas, peroporelotroestalatriste

realidad: lapoblaci6n indigenapermaneceen laestructura social mas bajay

enfrentapobrezaextrema,escolaridadminimayaislamiento

Todo investigador en pueblos indigenas reconoce que existe discriminaci6n,

injusticia y dominio hacia esos grupos. No existe educacion pertinente para

cada grupo etnico, ni posibilidad de visiones multiculturales para todos los

nilios, pues aun se instigan de maneras indirectas los prejuicios, que

empobrecen las posibilidades de reconocer la diversidad cultural como una

fortalezaquealimenteasuvezlaidentidadnacional.

Laeducaci6n indigena sirve a casi un mill6n 200 mil estudiantes, de losqueel

73%seencuentranenlaprimariay27%enlaeducaci6npreescolar. Existen

unos 48 mil maestros en unas 18 mil escuelas.

Atraves de los programas cuyos fondos provienen del Banco Mundial, bajo

programas compensatorios, la SEP ha podido traducir libros de texlo para

primaria en idiomasvermiculos, de distintosgrupos queconservan suslenguas

prehispanicas.

Organizaciones como el Observatorio Ciudadano de la Educaci6n34 han

afrontado el tema educativo con esfuerzos novedosos yvanguardistas. Han

observado losdiagnosticos sobre educacion nacional. Como primer problema

encuentran que noexiste una norma minima a alcanzaren lasescuelas. Yel

segundo que reconocen es el bajo aprovechamiento de los alumnos: hay

porcentajesde repetici6n altos, hay poca eficiencia terminal en la educaci6n

secundariaylasmedicionesdecalidadmuestranrendimientosinsuficientes.

Tamblen han observado los factores socioculturales y economicos de los

estudiantes sobre el rendimiento escolar. De la misma forma, han observado el



estrecho margen con el que cuentan las escuelas para tomar decisiones,

cuesti6n que tambilln menciona la Universidad de Harvard y los estudios del

Banco Mundial, as! como la Fundaci6n Hewlett. Resullan crilicables para ellos

las practicas rulinariasen pedagog fa: rUlinarias,formalesy rfgidas,asicomola

escasa parlicipaci6n social en las lareas de planeaci6n, aplicaci6n y

seguimienlo de actividades escolares. Exislen --exceso de burocracia

requerimientosque limitana losdireclivos para ejercer un verdaderoliderazgo

academico.

En lascomparaciones inlernacionales a Mexico no leva nada bien. Mientras

quelasmalriculasdeeducaci6nlerciariacrecenenpaisesemergenIes como

Grecia, Hungrfa, Polonia y Corea en un 50%, en Mexico 5610 creci6 un 30%,

aunque lambien es cierlo que en paises como Alemania, Austria y Francia la

matricula noaumenl6 en loabsolulo pues en dichos paisesexistedescenso

demogratieo.

De los habitantes de Mexieoque lienen de 25 a 34 alios, soloel5%luvieron

edueaeionen nivelesuniversilariosovocaeionales. Yelporeenlajeseredueea

lamiladenlre la poblaeionquetieneenlre 55 a 65 alios. Eneomparaeion, un

pais eomo Corea euenta con un 26% de personas edueadas en las

universidades, que lienen hasla 34 alios. Y paises eomo Espalia, Belgica,

Grecia y Japon, han aumenlado sus niveles educalivos -y no solo aquellos

basieos, primarios y universilarios... sino lambien los relativos a adultos- de

modoseonsislenles. Todos los alios, desde haee 10,mejoranlugares

Mexieoen el2007, perdioun lugaryse ubieaen e130. Corea-<:aso eonoeido

eomofenomeno naeional de emergencia-se ubieoen muypoeos alios delsilio

24 al primero. Y en los paises de la OCDE, quienes lienen edueacion

universilaria en sus habilantes hasla los 34 alios de un 75%. EnMe,lieo,soloel

21%deesa poblaei6n lIeg6a nivelesuniversitarios. 35

Lo que esla resullando dramalieo en lodas estas eifras,esque Mexieono ha

podidoverreflejadoensu"boom" 0 inflaeiondel valor de la preparacionen el



mercado laboral. Pafses como Espar'\a 0 para Reino Unido, incluso la

educaci6n terciaria en poblaciones entre 25 y65 ar'\os, reflej6 unos 5 puntos

porcentuales la remuneraci6n que gener6 en las cifras de avanceecon6mico.

Porotro lado, Mexico no es undestino para los estudiantesdel extranjero. De

los 2 millones de estudiantes nacidos en los paises de la OCDE que se

matricularon para estudiarlicenciaturas fuera de su pais, sefueronaAlemania,

Australia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y la matricula de estudiantes

en todo el mundo, aument6 en un 60%. EI mundo, entonces, se educa,

aprendeysacaprovechodeello.

Por 10 que toca a los estudiantes de primaria que estan bajo la tutela de un

maestro, en Mexico la proporci6n es de 32 estudiantes para cada maestro,

mientras que en el restode los paisesde la OCDE esdes610 14estudiantes

Por tanto, la atenci6n que se dedica a cada estudiante y la calidad de los

resultados,tambientienensuparteenelniveleducativomexicano

Por 10 anterior, el asunto de la educaci6n mexicana es un punta estrategico

neuralgicode las agendas nacionales, regionales y estatales.

3,3 Laciencfaylatecnologia

Laaparici6nenladecadapasada, delfen6meno"globalizaci6n",trajoconsigo

la apertura de los mercados y con ello una imperiosa necesidad por ser

competitivos, tanto en el ambito privado, comoenel publico. Dichasituaci6nha

resaltado un gran cumulo de carencias y la importancia de continuar con

cambiosyreformasentodas las esferasde actividad, alo largo yancho del

pais.

EI Sector de Ciencia y Tecnologfa no es la excepci6n. Si primeramente

acotamos la discusi6n al sector publico de ciencia y tecnologia, que

desemper'\a un papel clave en la orientaci6n de la actividad y en el

otorgamientode recursos, diremos, que como gran parte del sectorpublicoen



general, requiere urgentementede un proceso de modernizaci6n tendiente a

buscarnivelescrecientesdecalidadyeficienciaensuoperaci6n.

Sinembargoenelcasodeestesectorexistedesdesusorlgenesunproblema

quesobresaledelresto: ladesvinculaci6ndesuentorno,unalejamiento"casi

natural"entrelaacademiaylaempresa,entreelcienlificoyelusuario;ademas

de un importante grado de aislamiento entre las mismas instiluciones de

ciencia y tecnologia, entre cientlficos y tecn610gos; as! como entre las

empresasquenoacierlanadesarrollaralianzas,quelespermitanavanzarmas

rapidamente.

Untemadeparlicularimportanciayaclualidad,quehapuestodemanifiestola

falta de entendimiento entre los actores parlicipantes es la innovacion; este

concepto que lIeg6 para quedarse por mucho tiempo y que pocos todavia

entiendencorrectamente. Desdeluegonosreferimosalainnovacionenlendida

comoconceptodemercado,conceptoqueprometedevolverlacompetitividad

perdidaa una gran cantidaddeempresas

Los cienlificos creen que pueden innovaren sus laboratorios y losempresarios

creen que pueden innovar de forma sustancial "improvisando". Nada mas

equivocado. Para innovardeforrnasignificativaysistemalicaserequierede Ia

sumadeambasparles. Serequieregenerarnuevoconocimiento,procesarloen

aplicaciones, lrasmitirloyponerloenpractica,industrializarloycomprobarsus

beneficiosenelmercado.

Tal problematica es ya tema de debate en Mexico, de forma mas intensa

durante los ultimos 3 alios. Esta situacion empieza a generar inquietudes y

propuestas serias, algunas de elias recibidas en el seno del Foro'Consultivo

CienlificoyTecnol6gico, 6rganoaut6nomo de consultadel Gobierno Federal. 36

J6www.foroconsultlvo,org.mxJeventos_realizadoslnacionaVponendasl1_1_cordova.pdf·



En una reciente recopilaci6n de propuestas de dicho organismo, se discute,

adem~deldiagn6stico,lasbasesparacrearuna"PolfticadeEstado", yuna

seriedeobjetivosestrategicos,en los que sobresalelacreaci6ndeunnuevo

modeloinstitucionalparaelsector.

Existen coincidencias en que la voz de losestados essumamenteimportante

paralograrlosobjetivosestrategicoscomoeldecapitalhumano,Iapriorizaci6n

de Hneas de investigaci6n 0 el de financiamiento en el marco de un nuevo

modeloquefavorezca precisamentelaarticulaci6nentrelas institucionesyla

vinculaci6n con el entorno. Un concepto que facilite la integracion de

estrategias,lasinergiaentreactoresylaconcentracionderecursosen

objetivosrelevantesdesdeunpuntodevistacienlifico,perotambienpractico.

3.3.1Inversi6nencienciaytecnalagia

Cuanda las ciencias trabajan para el desarrollo de un pais se abtienen

resultados asombrosos. Por un lado, la investigacion cientifica provee la

identificacion clara de los problemas nacionales, locales, sectoriales, que

permitela puestaen marchade propuestas, a traves de la decision yaccion

politica de losgobiernos, con el fin de colegiarsoluciones que resulten

eficaces.

Respecto a inversi6n en ciencia y tecnalogia, Mexico tiene deshonrosos

lugares. Aciencia ytecnologiase Ie dedica menosde la mitad de un punta

porcentual promedio del PIS anualmente. Es muy poco. Y, por ende, el

desarrollo tecnico y cientifico tambien sufre. En Mexico, el gasto en

investigaci6n para el desarrollo, ocupa ellugar numero 58 mundial. Solo por

encimadealgunospalseslatinoamericanosyafricanos.

Las cifras mexicanas en ciencia y tecnologia son nudos que conforman la

madejarelativaalaimportanciaquetienenlacienciaylatecnologiaenMexico.

Esclaroquenoseinvierteeneducaciondecalidad,nienproduccioncon

cienciaytecnologiamexicana. Que mas decir: lacienciaylatecnologianose

Ie aquilata como la herramienta que es y que resulta utiI para reformar

entornos. Arturo Menchaca, de la AMC, ha expresado que la ciencla y la



tecnologla en Mexico precisa de un aumento de 12 por ciento para el

presupuestode2009,enrelaci6naldeesteaiio,de35milmillonesdepesos,y

harecordadoiapretensi6ndequeenMexicoseiogredestinaraiacienciayla

tecnologfaeI1%deIPIB.37

Son 27 mil 333 las personas que se dedican a la ciencia y tecnologia en el

pars, de las que 8 mil 200trabajanen la ciudad de Mexico. Mientras, un poco

mas de 19 mil se desempeiian en los estados. Y s610 son 4 estados de la

Republica las que superan lacifra-tope-de 1000 investigadoresytecnologos:

Chihuahua (1,093), Estado de Mexico (2 mil 515), Jalisco (1,613) y Nuevo Le6n

(1,722). Menos de 400 personas dedicadas a estas especialidades estan

presentes en Aguascalientes, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala,

Hidalgo, Campeche, Yucatan y Oaxaca.

Si se desea promover la competitividad y los equilibrios regionales, si se

indujera un Sistema de Investigacion y Desarrollo Tecnologico flexible y

orientadoaapoyarlacreacionoinstalaciondeunidadesdeproduccion

eficaces. Y si fuera posible aprovecharlos progresos tecnicos y la innovacion

para facilitar la competencia en el marco de la apertura comercial intensa

actual. .. serfa posible avanzar enormemente en la tarea de colocarnos a

nosotrosmismosenelSigloXXI.

Es cierto que ya se aprovechan las oportunidades de financiamiento que

existen a traves de los Fondos Sectoriales y mixtos a 10 largo y ancho de

Mexico. Porel ladode los estimulosfiscales sehan hecho avances para que

las empresas inviertan en proyectos tecnologicos y de innovacion 0 para

vincularresultadosdelasinvestigacionescientlficasenprocesosproductivos.

Sienel2003se utilizaronestlmulosfiscalesequivalentesa unos 500 millones

de pesos, dosaiiosdespuesseemplearon 3 mil millones. En 2004'soloen la

capital de la Republica se emplearon 300 millones y hacia los primeros meses

del aiioya se habian dispuesto 700 millones de pesos en algunos estados



Es pertinente considerar ideas y frases clave asociadas con el concepto

·patente". Por un lado, esta 10 que se conoce como propiedad intelectual. Se

refiere a los derechos patrimoniales que otorga el estado por un tiempo

determinadoalaspersonasflsicasomoralesquellevanacabola realizaci6n

decreacionesartisticasoquerealizaninvencionesoinnovacionesyde

quienes adoptan indicaciones comerciales, sean estos productos 0 bien

creacionesqueseconviertenenobjetosdecomercio.

Es pertinente aclarar que la propiedad intelectual esta conformada por la

propiedad industrial y por los derechos de autor, mientras que la propiedad

industrial protege marcas de fabrica, comercio 0 servicio, logos y modelos

industriales y pianos, porejemplo.Losderechos de autorprotegen lasobras

literarias, musicales,artfsticas,fotograficasyaudiovisuales. LaSEPcuentacon

un Instituto Nacional del Derecho de Autor. La protecci6n que brindan los

derechoss610seespecifican para un aiio

En Mexico, existe el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial38 -IMPI- que

se encarga de proteger la propiedad industrial. Es el Estado -en este caso,

mexicano- el que otorga derecho exclusivo para usar oexplotar industrial 0

comercialmente las invenciones 0 innovaciones de los individuos 0 de las

empresas para distinguir sus productos 0 servicios ante la c1ientela en el

mercado. Este derecho confiere altitulardel mismo la facultad de excluir a

otres del usc 0 de la explotaci6n comercial del mismo, si no cuenta con su

autorizaci6n. Y no opera s610 en Mexico. EI IMPI esta adscrito a su hom610go

mundial OMPI, la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Industrial.

En el asuntode las patentes se destaca 10 que significa una invenci6n, quees

en si, una idea nueva que permite en la practica la soluci6n de un problema

determinadoen la esfera de latecnica. Para lograrla protecci6n, la idea debe

sernueva, original-noevidente- y no publicada, ni usada publicamente. 5610

opera para los campos de fabricas yde industrias.

3Iwww.lmpl.gob.mxJ·23k-



Conesto, shorasl, es posible caracterizar 10 que es una patente: se trata de un

documento en el quesedescribelainvenci6nya travesdel que se crea una

condici6n jurldica que ampara el derecho de uso (fabricaci6n, marca,

comercializaci6n,venta, porejemplo) aquiendetentadicha patente,dentrode

lapsosespecificadosporlaley,

Como las patentes tienen que ser reconocidas mundialmente, los tramites

suelen durar meses 0 arios, por 10 que ingresar una solicitud de patente no

significa tenerla. Poreso hay un buen numero de solicitudes y muy pocas

obtenciones. No s610 por el del posible rechazo al solicitarla sino porque

existen un buen numera de tramites abandonados y un buen numero de

veredictospendientes

Existenvariostiposdepatentes

o Lasqueimplicansolicitudesderesidentesonacionales.lndican

laproducci6ndeinventos.

o Lasqueprotegenanoresidentesoextranjeros.lndicanlos

mercados existentes -operantes- y los productos en

competencianacionaleinternacional.Resultanestrategicaspara

todacompariiaenelmundo

Todapatentesolicitada-yotorgada-enMexico, estasujetaa procedimientosy

firmasconjuntas, protocolosyacuerdosinternacionales, enlosqueMexicoesta

incluido,sinningunaduda.

En 2005, el IMPI recibi6 un total de 14 mil 436 solicitudes. Casi un 10% mas

que las presentadasenel2004(un poco mas de 13 mil). La mayoria de las

solicitudes de patentes son presentadas por empresas extra.njeras. La

comunidad cientifica mexicana no es muy proclive a patentar, esto refleja

tambien la productividad nacional de los cientificos nacionales, mientras que

los extranjeros radicados en Mexico, fortalecidos por companias poderosas

laboratorios, empresas tecnol6gicas, por citar dos- no bajaron su ritmo para

presentarsolicitudesdeobtenci6ndepatentes.



De las patentes concedidas en Mexico en 2005 una buena parte de ellasfueron

obtenidasporcompanlas-individuosestadounidenses(54.4%).EI 7% fueron de

companlas-individuos alemanes y otro tanto semejante se concedi6 para

franceses. Los sectores en los que se otorgaron mas patentes fueron los

qulmicos y los de la metalurgia.Es dedestacarque en los palses a los que

pertenecen las companlas que patentan en Mexico, sus sistemas de

investigaci6nestanconsolidados

Algunas de estas compalifas son las sigulentes:

Por Estados Unidos: Procter & Gamble Co., Pfizer Inc., Kimberly Clark

Worldwide, E.!. DuPont de Nemours &Co., Inc. y Qualcomm Inc.

De Alemania: Basf Corp., Bayer, Inc. y Aventis Pharma, S.A

De Francia: Thomson Consumer Electronics, Inc. y L·Oreal.

De Jap6n: Matsushita Electric Industrial Co., ltd. y Sony Corp.

De Suecia: Telefonaktiebolaget L M Ericsson y Astra Zeneca AB.

De Suiza: F. Hoffmann-La Roche, AG., Ciba Speciality Chemicals Holding, Inc.

ySocieteDes ProduitsNestle, SA

De la Republica de Corea Samsun Electronics Co., ltd.

Del Reino Unido: Glaxo Group ltd.

De los nacionales -en el 2004- inventores independientes presentaron 317

solicitudes de patentes, entre el total que fue de 565. Las grandes empresas

presentaron140solicitudesylosinstitutosdeinvestigaci6n71.

De laspatentesen solicitud-2004-la mayorla de las solicitudes se reafizaron

en la capital de Mexico (179 solicitudes). Nuevo Le6n present666 solicitudes y

Jalisc059, mientrasqueel Estadode Mexico present658. Destaca del sector

cientifico, la obtenci6n de 19patentesporeilnstitutoMexicanodelPetr6leo.



En el rubro de coeficiente de inventiva, que comporta el numero de solicitudes

depatentes hechaspornacionalesporcada 10 mil habilantes, yquemuestra

laproporci6ndelapoblaci6nquesededicaaactividadestecnol6gicas,nohubo

avances. Lascifrasnocambiaronenel2005,respectodelasquese tenlanen

1997: las tasas no sobrepasaron el 0.05.

Respecto de la difusi6n de inventos-relacionada con el numero de patentes

solicitadas porun pais, fuera deel-aument6 para Mexico. De un 11.45 en el

aiio2000,acasiun 17enelaiiosiguiente.

Porultimo,cabemencionarqueMexicoocupael12avo. Lugardepresentacion

desolicitudesdepalenlesenelpafsyfueradeel.Seleanticipan-pororden

de importancia- Alemania, Australia, Canada, Espana, Estados Unidos,

Finlandia, Francia, Grecia, Hungrfa, Islandia y Jap6n. Y 10 suceden Portugal,

Reino Unido, Republica Checa, Suecia, Turqufa, Argentina, Brasil y Chile,

segun cifras con informacion de RICYT, US Patent &Trademark Office (2004) y

laOMPI.

3.3.3 Producci6ncientifica

Las citas en el Science Citation Index entre el2000 y el 2004 dan una idea

bastanteclarayobjetivadelasposicionesenlaproduccioncientifica de

America Latina y, en concreto, de Mexico' Es claro que los volumenes de

producci6n han aumentado local y regionalmente. De un muy bajo 1.7 % de

citasen 1990,crecenaun5%haciaeI2004. 39

Brasil muestra un crecimientodecitasqueasciendenal47% ycuadruplicasus

regislros, es el mas alto. Mexico aumenta con lentitudperoconconsistencia'

del 15,al 19%de1995aI2004.

En America Latina hubo serias crisis econ6micas hacia el periodo 2000-2001. Y

los porcentajes de aportes internacionales y de citas de autores

latinoamericanosdisminuyeron. Faltaron 147 "papers· publicados respectodel



EI informe menciona a otros parses como Venezuela, Chile y Uruguay... pero

no se mencionan en estas paginas porque resultan irrelevantes. De todos

modos, Mllxico aventaja, salvo el caso de Brasil, que tiende a tomar los

primerospuestos.

Lodehoyeslaparticipaci6ninternacionalenunproyectodeinvestigaci6n. Yla

participaci6nseconsideraalcontarunpuntoparacadaunodelospaises

participantes, sin contar el numero de cientificos de algun pais. Venezuela,

Chile y Argentina incrementaron sus posibilidades de generar ciencia y, por

tanto, producci6n, en grupos internacionales. En cambio, los fuertes, Brasil y

Mexico,tienenparticipacionesporsimismos,ytambienencolaboraci6n. Enel

casodeMexico,tambien resulta novedoso que sus asociaciones cientificasde

investigaci6n no s610 ocurren con los Estados Unidos, que es el caso de

Venezuela, por ejemplo. Tambiim comparten con Espana, Francia, Alemania y

con Gran Bretana, con enfasis en Inglaterra. Yes necesario destacar que la

producci6nindependienteganalerrenotantoen Mexico, comoenBrasi!.

En el caso de Mexico existe -ademas- continuidad de la supremacia de los

trabajos independientes: 58% de la producci6n total es independiente. Y un

42% se haceen colaboraci6n. Vesta colaboraci6n existe en porcentaje alto

con Estados Unidos. Con Espana, en un 14%, con Francia en un 11 % Ycon el

restodelospaisesenun10%repartido.

Porelladodelasmateriasdeespecializaci6n, MexicosemarcahacialaFisica,

la Quimica y las Ciencias de la Tierra. En una menor medida -pero

significativa, respecto del resto de paises latinoamericanos- Mexico tambien

muestra fortalezas -del 10% de su producci6n cientifica- en areas como la

Ingenieria,laComputaci6nylaTecnologia.

Deestemodo, para losojos nacionalesyextranjeros, Mexicohasostenidoun

crecimientoconsistente, aunqueno resulte notable.

Ahorabien, desdelaperspectivapublica, laproducci6ncientificaylecnol6gica,

asi como su impacto econ6mico, Mexico presenta mas detalle que en los

parrafosanteriores.



Esnecesariocomentarquelafuentequeproveelainformaci6nestambienel

Science Citation Index. En este caso, se tomaron los anos 1995-2005. y se

evaluael impacto que tienen no s610 lascienciasllamadasduras 0 naturales.

Tambienseincluyenalassocialesyalashumanas.

En orden alfabetico, se mencionan las siguientes: Agricultura, Astrofisica,

Biologia Molecular, Biologla, Ciencias Sociales, Computaci6n, Ecologia,

Economfa, Educaci6n, Farmacologla, Fisica, Geofisica, Ingenieria,

Inmunologla, Leyes, Matematicas, Materiales, Medicina, Microbiologia,

Multidisciplinarias, Neurociencias, Plantas y animales, Psicologiaypsiquiatria.

Yporultimo,Qulmica

LosestandaresdellSIconcibenelhechodequeiaproducci6nseaconsistente

ydequetenga impacto no s610 en ambitos regionales, sino mundiales. Mas

arribasecoment6queaprincipiosdelmileniohubounabajaenlaproducci6n

inclusode Mexico. Peroesta remont6para registrarenel2005un 15.33% de

aumentorespectodel2004

EI aumento de los articulos pUblicados en Mexico ascendi6 a 6 mil 787,

incremento inedito en el pals. Es pertinente comentarque son las citas las que

elevan lacalidad del artlculoysu posici6n comofuente en el campocientlfico.

Y han side las materias como Fisica, Quimica y Medicina las que tomaron los

primeroslugaresyrepresentanun43.2%del total de articulos

Las Multidisciplinarias crecieron en un 44.9%, seguidas por la Farmacologia

(44%) y Matematicas (30%). Los decrementos se mostraron en los "papers' en

materias como Educaci6n y Leyes: 1.9% y 25%, respectivamente.

Elimpactoquetienen-numerodecitasen un lapso de tiempo-es!?blece que

las disciplinas relevantes son: Fisica, Quimica, Plantas y animales, Medicina,y

Biologla(relativaalaproducci6nnacional).

Perono hasido posible que el puestodeMexico mejorerespectode lospalses

que componen la OCDE. Permaneci6 en el lugar numero 21. Y no remont6 sus

porcentajes:0.75%,enpromedio.



En realidad, ocurre 10 mismo que con la economla nacional: el resto de los

palsesresultaronmasproductivos, raz6n por lacual en losultimos atios, son la

Medicina, Qulmica, Fisica, Ingenierlay Biologla, las materias constantes con

mayorproducci6n Iiteraria en los palsesde la OCDE, en las que destacan los

siguientes paises: Estados Unidos, Reino Unido, Jap6n, Alemania, Francia,

Canada, Italia, EspatiayAustralia

Porelladodelosimpactosrelalivos-ogeneraci6ndenuevoconocimiento: no

s610 de citas, que comporta la originalidad- Mexico liene a la Astrofisica en

primerlugar. Luego, estala Biologla Molecular. Vienenluegola Inmunologla,

las Neurociencias, la Medicina, Microbiologia, Biologia, Quimica, Farmacologia,

EcologlayGeociencias.

Estas disciplinas rebasaron e11% necesario para contemplar a cada una de

elias como "impactante enterminos relativos' porsu originalidad,supresencia

y,portanto,porlafuerzaeintensidadconlaquegeneranconocimiento.

Lasrevistascientificasmexicanassonunas10mil.Peroiasquetienenimpacto

mundial dado su reconocimiento por el 151 son: Revista de Historia Mexicana,

publicada por el COLMEX. Investigaci6n Clinica (Instituto Nacional de

Nutrici6n). Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica (UNAM). Revista

Hispanoamericana de Filosofia (CRITICA). Revista Mexicana de Fisica

(Sociedad Mexicana de Fisica). Existen otras mas que suman 15. Pero

excedenelenfasisyprofundidadqueesnecesariotomarenestatesis·40

La descentralizaci6n va pujando y, por ello, los estados de Morelos, Puebla,

Jalisco y Baja California, seguidos por el Estado de Mexico, Nuevo Leon,

Guanajuato, Queretaro y Michoacan, estan mencionados en el indice aqui

multicitado -151- y tienen un impacto que resulta sumar mas de la mitad

respecto del que detenta lacapital dela Republica

Respecto de las instituciones que hacen ciencia y que reverberan en niveles

internacionales, la UNAM presento 14 mil 528 articulos citados mas de 34 mil

veces, con un impactodel 2.36%. EI InstitutoPolitecnico Nacionalentrego6mil

4Owww.conacyt.mxIlndicennd8xJndice.html-22k-



262artlculosquefueroncitadosm~sde 14milveces,yqueimpactaronenun

2.31%. La Universidad Aut6noma Metropolitana present6 un poco m~s de 2 mil

artrculos, que generaron casi4 mil citas, con casi un 2%de impact0

Respeclo del Sector Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social gener6 casi

3 mil artlculosquefueron citados casi 6 mil veces, generandoasi unimpacto

del 2%. La Secretarla de Salud origin64 mil 421 articuloscitados casi 13 mil

veces, con impactos de casi 3%. Le sigue ellnstituto Nacional de Nutrici6n

'SalvadorZubir~n·.

Enseguida, est~n mezclados segun impacto, en orden decreciente ellnstituto

Mexicano del Petr61eo, la Universidad de Guadalajara y la Universidad

Aut6noma de Nuevo Le6n, asi como la Universidad Aut6noma de San Luis

Potosi.

Los Centros Publicos del CONACYT es un conjunto de 27 institutos distribuidos

eneiterritorionacionalysededicanaimpulsariainvestigaci6nyeldesarrollo

tecnol6gico. Los m~s productivos se encuentran en los campos de ciencias

exactas y naturales. Yen el ultimo quinquenio (las cifras presentadas se

publicaron en el 2006), el INAOE gan6 las palmas con 683 articulos, seguido

por el CICESE con 627 impactos. En el area de Ciencias Sociales y

Humanidades, ECOSUR pUblic6 347 articulos y el area de Desarrollo

Tecnol6gico con el CIQA public6 123 documentos.

3.3.4 Numerodedoctores

A Mexico Ie hacen falta doctorandos, doctorados y doctores. Nuestro pais no

califica entre los principalesformadores de profesionistas con posgrados. Yes

que las cifras de la OCDE revelan altos grados de desemplE;? entre el

seleclisimogrupo,adem~sdeunapobreinversi6nparaexplotarsupotencial.

S610e10.2%dela poblaci6nquetienela edad para obtenerun lilulo de esta

categoria, es capaz de lograr su meta. En paises no miembros --{;omo Suecia

el porcentajeesde3.2%yunpaiscomo Portugal presenta un 2.5%. YBrasil,

por ejemplo, presenta un honroso 1.2%, mientras que Rusia es la sorpresa



(lodos suponlan que presenlarla lasas mayores) pues cuenla con 1.5% de

poblaci6nenedaddeoblenerundoclorado,que-enefecto-lograeltitulo.

Asl, pareciera que Mexico aun no tiene -como promedio de poblaci6n- las

condicionesyelpensamientoabstractonecesarioysuficientepara asimilary

desarrollarconocimiento abstracto avanzado. Tampocopresenta potencial para

proveeralmercadolaboraldeempleadosaltamentecalificados. Esoconcluye

elbur6deanalisisdelaOCDE.

Puestoquesonlasespecialidadesencienciasdurasynaturales, asi como las

ingenierlas las que mas aportan en este potencial dedesarrello, palsescomo

Estados Unidos presenta 11 mil 516titulos de doctorado jsolo de estudiantes

foraneos! Yson los chinos, coreanos y provenientesde otres paises asiaticos

los que obtuvieron susdoctorados. Solo hubo 206 mexicanos quealcanzaron

el PhD. Y que representan menos del 2% del total.

Pero no basta con prepararlos. Luego jes necesario aprovecharlos! Y en

Mexico no existen lugares, espacios ni salarios para que un doctor resulte

productivo y sienta satisfaccion. AI contrario, la tasa de desempleo del

destacado grupo es la mas alta que presenta el pais: un4% en el casode

hombres y un 5% en el caso de mujeres... cuando la tasa de desempleo

nacional esdel 3%.

En paises como Espana, Austria y Portugal, se ofrecen mercados laborales

que crecen en promedios del 6%. YMexiconisiquieratienecifrasquelohagan

aparecer como apreciable en ligas mundiales."EI numero de egresados

anuales de doctorado en las economias mas grandes de Latinoamerica es

significativamente inferior al de economias relevantes, por ejemplo en

doctorados por mill6n de habitantes, Chile tiene 6, Argentina tiene 11, en

Mexicoegresan 16yen Brasil 35; contra Irlanda quetiene 132, Corea del Sur

141, EstadosUnidostiene 153yel ReinoUnid0240",41 hadichorecientemente

el Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnologico de Monterrey.



M6xico, por esla raz6n, liene amplios margenes de crecimienlo en los

segmentos educativos lerciarios, asl como en el polencial de innovaci6n del

mercadolaborallocal. Lomismopuededecirsedesulendenciageneral para

capacilar a su fuerza de Irabajo. Hay mucho que hacer para calificar en las

sociedades del conocimienlo y en el mundo de las ideas que alimenlan

capilales.

3.3.5Inversi6nprivadaencienciaytecnologia

Uno de los obslaculos para el desarrollo de la invesligacion en Mexico es la

escasainversi6nde la induslriaen invesligaci6nydesarrollo. Elproblema no

es el diseiiode leyes, sinosu ejecuci6n en elliempo. De ahi que el gobierno

deberainvertirelcapilalderiesgoafondoperdidoencompaniasimportanles

paraeldesarrollodelpais,asicomofomenlarlaparticipaci6nacademicaenel

Para incenlivar la inversi6n privada en ciencia y lecnologia se ha propueslo

fomenlarlacreaci6ndeinduslriasdeallalecnologia,puesnormalmenleeslas

songeneradorasdenuevasempresasyobliganasusproveedoresamejorarse

en forma conlinua. En el mismo orden de ideas, se ha considerado que el

gobiernodeberaapoyaralasempresasdadasucalidadynoporsulamano,a

fin de promoverel conceplo de desarrollo de induslriasdeexcelencia."

En Mexico se ha observado desde siempre un bajo nivel de participaci6n del

seclorprivadoenelgasloeninvesligaci6nydesarrollo,especiaImenlesiesle

secomparaconelcorrespondienleaolrospaisescuya posici6ndedespegue

econ6micofuesemejanlealgunosaiiosalras. Asi, mienlras que el porcenlaje

de lainversi6n en invesligaci6n, ciencia y desarrollo del seclor privadoesen

Mexico del 24% (2002), en Brasil es del 40%, en Espana del 50% y-en Corea

del 73%. Resulla muy represenlalivo que en los Estados Unidos, como

polencia econ6mica e induslrial lider en el mundo, la dimensi6n de



participaci6nprivadaenelgastodeinvestigaci6nydesarrolloalcancelacifra

del 66%.43

EI gasto --flO senalan al rubro, nuevamente, como inversi6n- en ciencia y

tecnologlaen Mexico obtuvo un mejor respaldo de los industrialesduranteel

sexenio del presidente Fox. Aportaron el 35.4% anual de la inversi6n en

investigaci6nydesarrollodelpais,porcentajemayorrespectodel casi 22% que

seanot6elsexeniodel presidenteZedilio.

Como durante esos anos la inversi6n pUblicaseestancoy, enalgunosrubros,

decreci6, el total de la inversi6nencienciaytecnologiaapareciohaciael2005

como estancada, pues represento menos de la mitad de un punto del PIS

nacional. Porello, Mexico se coloco en el ultimo lugaren materia de inversion

en cienciaytecnologiadentrcdelgrupodepaisesqueconformanlaOCDE.

Juan Carlos Romero Hicks, director general del Conacyt, ha precisado que los

recursos para el sector ascenderan a 39 mil un millones de pesos, de los

cuales 35 porciento corresponden al organismo, cuyas prioridades seran la

formacion del capital humane especialmente en posgrado, consolidaci6n de

infraestructurayapoyoa proyectos de ciencia basicayaplicada

Romero Hicks ha destacado tambien el incremento que ha tenido la inversion

privada en ciencia ytecnologia,ya queen 2000fue de2 mil 500 millonesde

pesos, perc en 2006 supero 27 mil millones. De la misma forma, destaco que

durante el primer ano de gobierno del presidente Felipe Calderon se

incremento en mas de 20 porciento el presupuesto para el sectorrespectode

2007, calculadoen 32 mil 450millones de pesos, y confio en que conello el

mandatario podra cumplirsu promesadedestinaralmenoselunoporciento

del PISalsector"

3.4 Mexicoysusregiones

Losesfuerzosderealizarunadivisionterritorialenlasllamadas Mesorregiones,

surgen como parte de una politica del gobierno federal a partir del 2001, en

4Jwww.eclenclaytec:nologla.gob.mxlwb2leMelleMex_PECYT1page=42.234k

44www.jomada.unam.mxI2007/11124nndex.php?section:::sociedad&artlclez035n1soc-



donde la idea fundamental se centraba en plantear 5 bloques internos para

eslableceragendasregionalesendondesedefinieranlosgrandesproyectos

inlerestatalesparaluegoentoncesbuscarnosololaconcurrenciaderecursos,

sino tambilln, una coordinaci6n estrecha entre los diversos actores para el

aterrizajedeioscitadosproyectos

Lasmesorregionesestanintegradasdelasiguientemanera:

Tabla 5. Mesorregiones

Baja California

i~:~~torniasur

~~~~Sacalientes

Guanajuato

i;~~~~;OIOSi
Campeche

~-
Esto,si bien parecierael ideai para impulsarel desarrollo nacionalapartirde

10 local, pasando por 10 regional, el proceso ha side muylento debido a las

asimetriasexistentesentremesorregionesyentrelosestadosquelasintegran



Mapa 1. Las Mesorregiones de Mexico

Lamesorregi6n Noresteporejemplo, es una de las masdesarrolladasdelpais,

debido a lagran influencia que sobre ella ejerce EstadosUnidos, sin embargo,

laregi6nsursuresteesdelasmasrezagadas.

Recientementela consultoraAregional, en su reporte 2008 sobre el indicede

competitividad sistemica, evidencia de alguna manera estas asimetrfas

regionales,locualsepuedeapreciaracontinuaci6n:



EI mapa 2 muestra la geografla de la Competitividad Sistemica para 2008,

corroborando el patr6n antes descrito: un grado alto de competitividad en

buenapartedelasentidadesdelnorte,porunlado,ydealgunosestados

centrales como el Distrito Federal, Aguascalientes y Queretaro, asi como

Quintana Roo en el sureste, por otro. Asimismo, se observa que la mayor parte

de las entidades con grade medio de Competitividad Sistemica se ubican en las

regiones Centro-Norte y Centro-Oeste del pals. En esas regiones destacan

Colima, Guanajuato y Jalisco con Indices de competitividad superiores al

promedio nacional. Por el contrario, las entidades con grade bajo de

Competitividad Sistemica se localizan primordialmente en la region Sur,

aunque,comoyaseseiialo,enlazonacentraltambienseencuentran algunos

estados con un pobredesempeiiocompetitivo. Estasentidades enfrentan un

retoimportanteparapromoversucompetitividadeinsertarsedeformaexitosa

almodelodeglobalizacionycambiotecnol6gico45

En la grafica 1 se muestra la posicion de cada una de las 32 entidades

federativas en el Indice de competitividad sistemica de Aregional, ICSar 2008,

lacualesdemayorcompetitividad mientras mas alejado seencuentreellndice

del centro del esquema. Las entidades federativas seclasifican en 3grupos'

entidades congrado alto, medioybajodeCompetitividad Sistemica.

;e~;~~~tadOS del indice de Competitividad Sislemica de las Entidades Federativas 2008. aregional,julio



Como se aprecia, el Indice promedio nacional muestra un muy bajo nivel,

apenas45.21,loqueevidencialamagnituddelrezagocompetitivodelpaisen

suconjuntoylaenormetarea pendiente queexiste para mejorarentodoslos

nivelesdelacompetitividadsistemica.

Los resultados senalan que el Distrito Federal, Nuevo Le6n, Coahuila,

Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Queretaro, Sonora,

Chihuahua y Quintana Roo ocupan las 10 primeras posiciones. En contraste,

los estados de Michoacan, Puebla, Tabasco, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo,

Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca se ubican en los ultimos 10 lugares.

Siguiendo con la misma refiexi6n en cuanto a las asimetrias regionales,

otrosestudiostambieln han ratificadocon anterioridad esta situaci6n, por

ejemplo, el Indice de Competitividad para 2005 del ITESM evidencia

importantes contrastesen el plano territorial de Mexico. La existencia de

disparidadesnos610entreregionessinoalinteriordeestasimpidequela

derrama econ6mica de las actividades productivas se ex1ienda a las

proximidades geograficas que carecen de infraestructura, capital

intelectual, instituciones y demas factores necesarios para la

competitividad.
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En la grafica 2 se presentan las entidades federativas ordenadas de

acuerdo a los resultados del Indice de Competitividad del ITESM para

2005. EI indice otorga una calificaci6nde 100a laentidad mejorcalificada



(Distrito Federal) y 0.0 al ultimo lugar (Oaxaca). Como se aprecia, las tres

entidades m~s competitivas son el Distrito Federal, Baja California Sur y

Nuevo Leon; en contraparte, las ultimas tres posiciones las ocupan

Tlaxcala,ChiapasyOaxaca46
.

Para la construccion del indice a nivel regional, el ITESM realiza la

siguienteregionalizacion:

1. Noreste: Nuevo Leon, Zacatecas, San Luis Potosi, Coahuila y

Tamaulipas

2. Noroeste: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua

y Baja California

3. Centro-Occidente: Guanajuato, Nayarit, Colima, Michoacan,

Aguascalientes, QueretaroyJalisco

4. Centro: Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Mexico y Tlaxcala

5. Sur-5ureste: Campeche, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Yucatan,

Quintana Roo, Puebla, Chiapas y Tabasco

La metodologia para el indice regional consisteen la agregaci6n de los

resultados de las entidades decada una de las cinco regiones, los cuales

se ponderan de acuerdo a la participaci6n de la poblacionestatal enla

region. En la grafica 3 se observa que la Region mas competitiva es la

Centro, seguida de las Noroeste, Noreste, Centro-Occidente y en ultimo

lugarla Sur-Sureste.

~~~dOde holedn mensual de Aregional: Importantescontrastes regionales en competitividad segiln el



En la tabla 6 se presenta la posici6n de cada regi6n en el Indice de

Competitividad y en los entomos que 10 componen. Como se evidencia, a

pesarde que la Regi6n Centro ocupa el primer lugar en el indice, es el

ultimo lugar en el entomo microecon6mico 2. Esto es consecuencia, en

parte, de los problemas de desempleo que prevalecen en todas las

entidades que pertenecen a esta regi6n, principalmente de Tlaxcala,

entidadqueanivelnacionalocupaelultimolugarenelsubindice.

La Regi6n Noroeste, segundo lugar en competitividad a nivel nacional,

presenta rezagos en el entorno gubernamental, al igual que la Regi6n

Noreste. La Regi6n Centro-Occidente muestra un buen resultado en

materia de comunicaciones, infraestructura terrestre y electrificaci6n, no

obstante, presenta rezagosen infraestructura aerea, maritimaydeagua.

Por su parte, la Regi6n Sur-Sureste unicamente mueslra un desempeno

aceptable en el sector gubernamental, que se atribuye al favorable

resultado de Quintana Roo, Puebla y Guerrero, pero en el resto de los

factorestieneimportantesdeficit. ,-
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AlmargendelosresultadosdellndicedeCompetitividadparalasregiones,

elestudiodellTESM evidenciaqueexisten grandesdisparidadesal interior

de las mismas. Por ejemplo, a pesar de que la Region Sur-Sureste es la

menos competitiva del pais, las entidades de la Peninsula de Yucatan

presentanrelativamenteunamejorposicionalasdelrestodelaregion.

Destaca el caso de Campeche que se ubica en cuarto lugar a nivel

nacional,debidoprincipalmenteasuposicionaltamentecompetitivaenlos

subindices microeconomico 2 e infraestructura 2, donde se ubica en el

noveno lugar nacional y en el macroeconomico 2, en el que ocupa la

primera posicion (es la entidad con los mayores niveles relativos de

inversionygastogubernamental).

Quintana RooyYucatanse posicionan, respectivamente,en los lugares8°

y 17° del indice a nivel nacional, mientras que Chiapas y Oaxaca se

posicionanenelpenultimoyultimolugar,respectivamente.

Otro claro ejemplo de divergencia al interior de las regiones es el de la

Regi6n Centro, en la que el Distrito Federal es el numero uno a nivel

nacional, con buenos resultados en la mayoria de los entornos. Por su

parte, el Estado de Mexico y Morelos muestran un grade de competitividad

medio. Finalmente, en el extremo se encuentran Hidalgo y Tlaxcala,

estadosquesecolocanen lasposiciones29y30, respectivamente.



Esimportantemencionarqueestasdiferenciascompetitivas,no s610entre

regiones,sinosobretodoentreentidadesfederativasalinlerior de las

regiones, no permiten que se aproveche la disposici6n de una elevada

calidad de infraestructura en determinadoterritorio, siesta noseextiendeal

restode lasentidades.Asimismo, este deficit de infraestructura impideque

ladisponibilidad de mano de obra calificada, un entornomacroecon6mico

estable y una elevada calidad institucional impulsen la eficiencia de la

productividadalinleriordelasregiones.

Los resultados del indice de Competitividad del ITESM para 2005,

evidencian la existencia de grandes divergencias a nivelestatalyregional.

En primer lugar, la enorme brecha entre los resultados del indice para el

Distrito Federal y el resto de las entidades federativas, a pesar de las

deficienciascompetitivasqueestaentidad presentaen materia deempleoy

actividad comercial, evidencia la necesidad que tienen los estados y

regiones de avanzar en cada uno de los entornos considerados como

promotores del crecimiento y la productividad; esto es: microecon6mico,

macroecon6mico,infraestructura,social,lecnologicoygubernamental.

En segundo lugar, se observa que, en general, las enlidades mas

competitivas, despues del Dislrito Federal, son las que se localizan en la

Region Noroesle, locualesconsecuencia, principalmenle, de laaclividade

intercambio comercial que estas tienen con el exterior, altas tasas de

ocupaci6n, consumo y calidad en la infraestructura portuaria, aerea y de

agua. En contraparte, los estados menos competitivos perten.ecen a la

Regi6n Sur-Sureste, misma que, salvo su desempeno en el factor

gubernamental (en algunasde las enlidades que la conforman), presenta

rezagosenelreslodelosentornosquecomponenelindice

Finalmente, cabe mencionar que al interior de las regiones prevalecen

importantes diferencias competitivas. Los ejemplos mas evidentes se



presentsn en las Regiones Centro y Sur-Sureste, donde coexisten

entidadesqueseposicionanenlosprimerosyen los ultimos lugares. Esta

situaci6nobstaculizaeldesarrollo regional, yaque impidequeladerrama

econ6micaresultadodelaeficienciaproductivaendeterminadoterritoriose

extienda a las proximidades geograficas en donde se carece de la

infraestructura,capitalintelectual,institucionesydemasfactoresnecesarios

para elevar la competitividad, porloqueesimportantequeseconsideren

estas disparidades entre estados en la elaboracion de las politicaspublicas

a nivel regional.

Para relacionar ahora, los resultados en los indices de competitividad

sistemica que reportan tanto aregional como el ITESM, con el Indice de

Economfadel Conocimiento (lEG), que realizaron en el 2005 la Fundacion

Friedrich Naumannyla Fundacion EstePafs, encontramosque los mejores

resultadosseobservanentrelasentidadesdelaregionnoresteynoroeste

del palsyen algunasdel centroyoccidente, con valores en el IECquese

ubican en los niveles alto e intermedio. Todos los estados ubicados en la

region sur de Mexico, salvo Yucatan y Quintana Roo, queocupan lugares

intermedios,registrannivelesbajoseneIIEc47
•



Mapa 3
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AlcompararlosresultadosdelasentidadesenellECysusposicionesrelativas

enlaclasificaci6nnacionalsepuedenapreciaralgunasconvergenciasy

divergenciasregionales. Se advierte que 105 cinco estados con losvalores mas

bajos se encuentran en la regi6n sur. Con excepci6n de Yucatan (3.669) y

Quintana Roo (3.481),quese ubican en una posici6n intermedia por elvalorde

su indice, el resto de lasentidades de la regi6nsurdel pais muestran un IEC

bajo.

Por otro lado, de 105 nueve estados que forman parte de la regi6n noreste y

noroeste del pais, Coahuila (3.652), Chihuahua (3.533), Durango (3.276) y

Sinaloa (3.29) se ubican en posiciones intermedias, mienlras que el resto de

losestadosseencuentranentrelosprimeros10lugaresenellEc.•.



Tabla 7. Ranking de las entldadesfederalivas en el IEC

~~NlClon.I....-mI~.48_

1 OislritoFederal 5.101
'-BaIacaJ'oml<liSu 4.311

3 NuevoLe6n 4.15f" AalJasoaentllS' 4.0/l8
5 Sonora 3.981

1...... -&1( ••.• COlima" 3.961.
7 Queretaro 3.95
8 ·Baia,ealffbia•• 3.916
9 Morelos 3.843
o Tamallllas' 3;725'

11 Tlaxcala 3.679
12 .'fucatao 3.669,.
13 Coahuila 3.652
·t4J~ • ~" Ghihuahulll:'" '" .a.533
15 Jaliseo 3.483
16"" 'OulntanfFrod"" "3.481-
17 San LuisPolosi 3.435
18 zacalecas 3.414
19 Sinaloa 3.296
2Q\ Gllaha'ualo 3.291
21 Ouranoo 3.276
22 'Puebla 3.248
23 Tabasco 3.195
24 EstadodeMexico- 3.191
25 Naarit 3.179
26 f,lidalo 3.131
27 Miehoaclm 3.013
.28 VeracJl/z M12
29 Camoeche 2.941

.3Q,. ...t0aJlaca. :1(569
31 Chiaas 2.444

~l32"~1 ~Guerrer6V'''' "" 2.214 '!&

FUENTE: MexlColnteelretodelaEconoml.delConoclmJenloResulladosnaclonaiesyporentidad federativa.
Fundac,6n Fnednch Naumanny Fundacl6n Este Pals. Agosto del 2005

La mayor parte de las entidades de la regi6n occidente ocupan posiciones

intermediasenellEc: eselcasode San Luis Potosi. Zacatecas. Gl:Klnajuatoy

Jalisco. De esta regi6n destacan Aguascalientes (4.066). Colima (3.961) y

Queretaro (3.95). que se ubican entre los primeros 10 lugares de la

c1asificaci6nnacionalenlaadaptaci6ndeIIEc.

Porultimo, enla regi6ncentros610 Morelos (3.843)yTlaxcala (3.679) registran

nivelesaltossegunellEC



Los esludios anles descrilos y anaJizados, confirman y ralifican que Mexico

sigueleniendodesequilibriosyasimelrfasimportanlesensusregiones, porlo

que selendran que planlearmodelos de desarrollo que consideren demanera

muyespecialeslasiluaci6n.

3.5 Nayaritysuregionalizaci6n

Losesfuerzosporplanlearunmodelodedesarrollolocalfundamenladoen la

participaci6n de Nayaril en un conlexto regional, se inidancon el Plan Eslalal

de Desarrollo 2005-2011, endondeseconsideraquelaregionalizacion, liene

que verse en tres pianos diferenles pero integrados: la posici6n de Nayaril en

las macro-regiones de caraclerinlernacional, las mesorregiones 0 regiones

inlereslalalesalinleriordelpafsy, nomenosimportanle, lasregionesintemas

del Eslado·8

3.5.1 Nayarit en el contexto de las macro-regiones

EI Plan Estalal de Desarrollo 2005 - 2011, idenlifica dos macro - regiones de

caraclerinlernacionalen las que sesuponelienenciertaingerenciasobre

Nayaril, una que se relaciona con el Tralado de Libre Comerdo de America del

Norte, y que se Ie conoce como el corredor de lransporte y comercial

CANAMEX, que comprende desde la ciudad de Mexico, hasla Anchorage, en

Alaska, incluyendo al conjunlo de las regiones del Oesle de Estados Unidos,

Canada y, desde luego Mexico. La olragran macro-region es la Cuenca del

Pacifico, que comprende los paises de America del Sur, America del Norte y

los pafses asialicos, del olroladodel Oceano Pacificoconquienes ~'travesdel

Puerto de San Bias, hasla el siglo XIX manluvo una importanle reladon

comercial con Filipinas y China ademas del lransporte maritimo de cabotaje

que se reaJiz6lambien por parte de Nayaril hasla las primeras decadas del

sigloXX.

"'Laregionalizaci6n de Nayarit, Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.



MlpI4.LI,..glonlllz8cI6ndeNayarlt

3.5.2Nayaritenlasmesorregiones

Cuando se analiz6 el apartado, Mexico y sus regiones, se idenlific6 que

Nayarit, formaba parte de la Region Centro Occidente, la cual esta integrada

por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacan,

Queretaro, San Luis Potosi y Zacatecas, ademas de Nayarit. Esta

regionalizaci6nsurgi6desdelapresidenciadelarepublicaenel2001yhastala

fecha se sigue manteniendo para la planeaci6n de importantes proyectos de

caracterestrategico, en donde sobresalen los proyectos carreterosy los de

conurbaci6n.

En este nivel de relaciones interestatales, es necesario comentarque para el

tema deeducaci6n superior, cienciaytecnologia, laregionalizacionesunpoco

distinta, ya que la Regi6n Centro Occidente de la ANUIES, esta in~~grada por

los estados de Jalisco, Colima, Michoacan, Nayarit, Guanajuato y

Aguascalientes·9
.

49 www.anuiesrco.org.mx



Por olro lado el CONACYT, enmarca a Nayaril en 10 que para ellos es la

Regi6nOccidenle. yen laquelambienseencuenlranlos esladosde Jalisco,

Colima,MichoacanyAguascalientes.

3.5.3 Las regiones internas de Nayarit

Sin duda uno de los mayores aportes del Plan Eslalal de Desarrollo de Nayaril

2005-2011 esel de la regionalizaci6n internadel Eslado,endondese

reconoce que se lienen importanles grados de diferenciacion, niveles de

desarrollobaslanledesigualesyporsupueslo,vocacionesproduclivasy

polencialidadesdislinlasybienmarcadas.

Loscrilerios parael procesode regionalizaciondel Eslado, fueron los

siguienles:

a) La vision de largo plazo (Nayaril 20/20);

b) EI sislema de enlaces inlerregionales y relaciones funcionales

ordinarias;

c) Eldiagnoslicodesusiluaci6naclual;

d) Lavocacion naluralygrandespolenciales (cuencashidr%gicasy

agropecuarias);

e) Loscorredoresinduslriales.agroinduslrialesycomerciales;

f) Lahomogeneidadsocioeconomicaeidenlidadlocal;

g) Losindicadoresdebieneslarsocial(gradodecoberturadelos

serviciosbasicos).

La aplicaci6n de eslos crilerios se lradujo en la conformaci6n de las cinco

regionesadminislralivasparalaplaneaciondeldesarroliodelEslado,comose

presenlaenelsiguienlegnifico:
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Comoprimeraproximaci6nalanalisis decadaunadelasregiones,sepodria

comentarlosiguiente:

a. La Regi6n Costa Sur tiende a asumir elliderazgo del conjunto de

regiones sobre todo por el repunte del sector turismo y por el

posicionamiento de la marca Riviera Nayarit.

b. La profunda crisis que atraviesa el sectoragropecuarioen la entidad,

se refleja claramente en el estancamiento e involuci6n de las mas

importantes regiones agrfcolas como son la Norteyla Sur.

c. La regi6n de la Sierra presenta el menor nivel de desarrollo y se

explicafundamentalmenteporlafaltade infraestructuradetodotipo,

ademasdelagrandispersi6ndelapoblaci6nquelahabita.

d. La diferenciaci6n de los niveles de desarrollo entre regiones se

explicatambiEmporladesarticulaci6ndelasmismas, sobretodoen

cuantoserefierealdesarrolloecon6mico.

e. Sin tomar en cuenta la Regi6n Centro, las demas regiones son

influenciadasyatraidasporlasregionesdelosestadosvecinos:la

Costa Sur por Puerto Vallarta, la Sur por Guadalajara, la Norte por

Sinaloa (Escuinapa-Mazatlan) yla Sierra porDurangoyJalisco.



f. La ausencia de corredores industriales, comercialesyturisticos, que

caracterizanlaeconomladeNayaritenelmomentoactual,setraduce

enregionespocovinculadasentresl,aligualquelacarenciadeuna

infraestructura de comunicaciones y transportes que avance en

funci6n de las necesidadesdel desarrollo de la entidad.

3.5.4 Las Regiones de Nayarit y su potencial productivo, natural,

hlst6rico y cultural.

Uno de los prop6sitos de este trabajo es contribuir a la discusi6n sobre el

aprovechamiento de las potencialidades que tiene nuestro estado en sus

diferentesregiones, atravesdelconocimiento; estaspotencialidades,tendran

que verse no unicamentedesdeelpuntodevistaproductivo,sino quetambieln

setendranqueconsiderarlaspotencialidadesdetiponatural,hist6ricoy

cultural para luego entonces visualizar como se tiene que orientar la oferta

educativa y de investigaci6n estatal, hacia el aprovechamiento de esas

potencialidades, para ir construyendo un modele de desarrollo regional con

base en el conocimiento.

Despuesde una revisionexhauslivayminuciosa del Plan Estalal de Desarrollo

2005 - 2011 Y de los Programas de Desarrollo de las Regiones Norte, Sierra,

Costa Sur, Centro y Sur, asi como de la opinion de expertos, se pudo hacer un

resumen de las potencialidades regionales y se plasmaron en el siguiente



~~~~~~Elaboraci6n Propia con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2005 ·2011, Yde los programas



3.5.5 Nayarltysusgrandespotenclales,vlstocomocorredores

Mapa 7.PotlncIIUdad•• de Nayarit en SUI corredor••

TanIo el enfoque porregionesinlernas, comoporcorredores, coincidenen las

polencialidades produclivas, nalurales e hisl6ricas - cullurales, que liene

nueslro eslado para delonarsu desarrollo a lravesdel conocimienlo.

Ahora 10 que sigue es analizar el papel que las insliluciones de educaci6n

superiory de invesligaci6n lienen para delonaresle desarrollo.



CAPiTULO IV. LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACI6N
SUPERIOR Y DE INVESTIGACI6N DE NAYARIT Y SU POTENCIALIDAD
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DEL
CONOCIMIENTO,

4.1 Lasunlversidadespublicasyeldesarrolloregional

En las puertas del siglo XXI, la realidad se caracleriza porque es presa de

vertiginosos cambios que modifiean la visi6n del mundo y los eoneeplos de

tiempoydislaneia,adquierenolrasdimensiones.Lainformaei6nqueselraduce

en conocimienloe inleligencia, sedemanda en lodos los planosyse exigepara

eonvivirexilosamenleenlanuevaaldeaglobaldondelaeompeleneiaesvoraz

ypermanenle

Exisle un nuevo orden inlernacional en el que los paises y las regionesjuegan

rolesdelerminadosporelmereado, generandose a partir de ello relaeionesque

cada vez se haeen mas eomplejas. Luego enlonees el conoeimienlo se

convierteen un faclor capaz de produeirdiferenciaciones lales quehacen

posibledesarrollarvenlajascompelilivas a las organizaciones ya los aparalos

produclivosde las naciones, observandose que la aplieaei6n de nuevas

lecnolog!as en los procesos permile mayores niveles de produclividad as!

comolainserei6nenlainnovaci6ncolidiana

Las insliluciones aul6nomas de enseiianza e invesligaci6n publicas eslan

siendopresionadasporlosgobiernosysuseleelores.Laagendadelas

universidadeshaeambiado mas alia del simple ineremenlode los nivelesde

edueaei6ngeneraldelapoblaei6nylaproducci6ndelainvesligaci6neientifiea;

ahora exisle una gran preocupaei6n porencauzarla edueaei6n universilariay

lainvesligaei6nhaeiaobjelivosespecifieossocialesyeeon6mic05.-'

En ningun otro ambito es tan clara esta demanda de especificidad como en el

desarrollo regional. Dado que las universidades se ubican en regiones, la

pregunta que se estaplanteando es cualesla contribucion quepueden hacer

al desarrollo de esas regiones. Elias ciertamente tienen impactos pasivos en

terminos del empleo directo 0 indirecto, pero como pueden movilizarse los



recursos de las universidades para contribuir activamente al proceso de

desarrollo. E/retoesc6mo deber/an responder/asinstituciones deeducaci6n

superior a/as demandas que emanan de un conjunto de actores y agencias

re/acionadascon e/desarrollo regional yas/contribuira a/canzar/os objetivos

naciona/es(OECD,1999).

Los cambios ocurridos en los sistemas de educaci6n superior de la regi6n

latinoamericana en las ultimas dos decadas del siglo XX anticipaban el papel

decisivoquehabrfandejugardentrodelastransformacionesrequeridaspara

accederalsiguiente sigloen condiciones defortalezaecon6mica, estabilidad

social y regimen democnltico, en tanto que las universidades pUbficas, se

identifican yvaloran porsu legitimavocaci6n en favordeldescubrimiento, la

creaci6nyla comunicaci6ndeconocimientossobrela materia, Janaturaleza,la

sociedadyelserhumano(Rodriguez-G6mez, 1999).

En este sentido agrega, que lafunci6ndeliderazgoacademicoseconvierteen

centralal apreciarel trascendente papel de la institucion en la formaci6n de

futuras cabezas en los distintos campos y dominios de actividad, en sus

posibilidadesdecrearconocimientoseinnovacionesutilesparalaproducciony

los servicios, as! como en su labor de orientacion -en terminos de lransmision

de racionafidad perc tambien de valores y acliludes- hacia los grandes

secloresdelapoblacionydelgobierno.Esprecisoagregarque,enelfuluro,la

actuafizaci6n de sus funcionesacademicas depende, en buena medida,delas

relacionesypactosquepuedaestablecerlainstilucionconlasociedaden

general ycon el Esladopara allegarselos mediosquegaranticenel nivelde

calidadacademicaquesebuscasoslenereincrementar.

Argumenlaquelasuslenlabilidadfinancieranoesunfinensimisma,peroes

un requisiloenelqueinevitabJemenleseasienlan las posibilidadesde avanzar

alritmoquemarcaladinamicadelconocimientoylascrecientesexigenciasdel

mercadoprofesional. De olra forma secorreel riesgodeJeslancamienloy, ala

postre, de la inviabilidad como vanguardia de los procesos de modernizaci6n.

Desde su propio movimiento academico, la universidad publica necesila de

recursoscrecientes para estara la par con otros centrosdeestudioenmateria



de investigaci6n y desarrollo, asrcomo para atendera las innovaciones en el

campo de la transmisi6n de conocimientos.

Por otra parte, Rodriguez G6mez, senala que en estos momentos la

complejidaddelescenariointernacionalylastambiElnCOmplejasdemandasdel

entornoregional,proponena launiversidad publica grandes retos:contribuira

que los parses cuenten con las capacidades cientificasy tecnol6gicas

suficientes para competir en una economra mundial globalizada; crear los

cuadrosprofesionalesytecnicosque la renovaci6n de lasestructurasde

producci6nydeserviciosdelpaisestarequiriendo;participareneldebate

sobretemasque son cruciales para definir las opciones de politica economica,

de modelos de desarrollo social,degobiernoyparticipacionciudadana, entre

otros. Tambien Ie compete a la universidad de hoyanticiparyapoyarprocesos

de cambio en aspectos tales como la dinamica poblacional, el empleo, la

distribuci6ndeiosserviciosdesaiudyeducacion,Iaimparticiondejusticiayel

respeto a los derechos humanos, la preservacion del medio ambiente y el

patrimonioculturalnacional,porcitaralgunosejemplos.

Estas exigencias requieren que la universidad cuente con los recursos,

instrumentos y espacios que Ie permitan cambiar y renovarse de forma

continua, pero tambien conservar el rigor, la originalidad y la inteligibilidad

organizada y sistematica de la producci6n de conocimiento, asi como la

especializacionylacapacidadparalaformacionprofesionalyciudadana.

Preservar su mision y cumplir con sus compromisos solo es posible con una

vigorosayfortalecidavidaacademica,queofrezcagarantiasobrelasdestrezas

y competencias que adquieren sus alumnos y sobre su trabajo de

investigacion. De esta manera, la universidad tiene que dispor1er de una

organizaci6n que Ie permita, al mismo tiempo, incorporar los avances

cientificosy satisfacerlas necesidadesque implican los procesos decambio

social. Enel terrenodocente, esta idea setraduce en laobligacion universitaria

de proporcionar una formacion que permita procesos de adaptacion

permanentealasexigenciasqueimperanenelmundodeltrabajo,concordante

con 10savancesdeiaciencia,Iatecnoiogiayeipensamientocriticosobrela



sociedad y la cullura. Ademas, esta comprometida en procesos de formaci6n

permanenteyactualizaci6ndesuplantaacademica, asi como con Iaeducaci6n

continua de sus egresados.

DeacuerdoaJaramillo(2004),lasinstitucionesdeeducaci6nsuperiorsinlugar

adudassonpiezasindispensablesparaeldesarrollonacional,perosobretodo

paraeldesarrolloregionalpuestoquelaventajacompetitivadelosterritoriosse

basa en las regiones mas que en las naciones-Estado. Las regiones

competitivasysocialmenteavanzadascuentan con las universidades como un

aliadoestrategicoclave,algradoquese habla ahora de las regiones que

aprenden

Launiversidadconstituyeunautenticoserviciopublicoreferidoalosintereses

generales de toda lasociedad,lacualtambiemesperaquelas universidades,

ademasdecontribuiraserunafuenterealdeconocimiento,ayudenacombatir

lasdesigualdadesexistentes

Siendo la academia una fuente de conocimiento basico, su comprensi6n,

divulgaci6nytransferenciaalossectoresyorganizacionesquelorequieren,

son un compromiso social. Los sectores publico y privado de la economia,

requieren de este insumo para incorporarlo y mejorar los productos, ofrecer

productos nuevos y servicios mas competitivos. Es fundamental compartirla

capacidadcientifica,tecnol6gicaydegerenciadenegociosparaeldesarrollo

social y econ6mico.

Lasociedadesperadelauniversidadque:

• Contribuya a la soluci6n de los problemas del subdesarrollo

• Sea promotora de una nueva cultura yde proyectosasociativos •.

• Ejerza de agente de desarrollo territorial y en consecuencia tener un papel

clave en la promoci6n del territorio



Por sus caracterlsticas, las universidades pUblicas mexicanas poseen la

mayorfa de los elementos tanto humanos como estructurales para conducirlos

procesos de planeaci6n del desarrollo -<lue comprende naturalmenle a la

evaluaci6n- y comprometer junto al estado la realizaci6n de acciones

especfficasen funci6n de sus capacidades y potencialidades.

Nayarit como componente regional, no puede quedar fuera de los procesos

globales,requiriendodemaneraurgenleencontrarlaslrayeclorias propias para

insertarse en las nuevas condiciones de la realidad en forma dinamica y

efecliva.

4.2 La ofertadeeducaci6nsuperioryde investigacion en Nayarit.

En Nayarit, la Educacion Superior Publica, se imparte en Ires subsislemas, el

sislema que representa la Universidad Autonoma de Nayarit, el Sistema de las

Universidades Tecnol6gicas y el Sistema de Inslitutos Tecnologicos. Estas

Instiluciones ademas de ofertar esludios de educacion superior lambiem

realizaninvesligacioncientfficaytecnologica.

Se suman a eslesislema, el Inslitulode Invesligaciones ForeslalesAgrfcolasy

Pecuarias, INIFAP, en sus dos campos experimenlales: Santiago y el

Verdineno; as! mismo, forman parte de esta oferta el Inslilulo Nacional de

Pesca y el Cenlro de Validaci6n y Transferencia de Tecnologia de la

UniversidadAutonomadeChapingo.

EI siguienle mapa, mueslra la dislribucion lerritorial que tienen eslas

inslituciones, quevislasde manerainlegrada, podrian formarpartede 10 que

se visualiza como un sistema cooperalivo de invesligaci6n

profundizaremossu analisis en elcapilul05.





Vistoporregiones,/aofertasemuestraenlossiguientesmapas:
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Mapa 10. Locallzacl6n Geogriflca de laa Inatituclonea de Educaci6nSuperiore
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Mlp111. Locallzlcl6n Geogriflcade I.e Inetltucloneede Educac16nSuperiore
InveatlglcI6n CllntlflclyTecnol6glci In II REGI6N COSTA SUR
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Mapa 12. LocaUucl6n Geogr'flca de III Inatltucloneade Educacl6nSuperlore
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Mlpa 13. LociUncI6n Geogrllflclde lal lnltituclonel dl Educacl6n Superior.
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4.4 Las capacldades clentiflcasytecnol6gicas locales.

De acuerdo con 10 que eslablece el Programa Eslalal de Ciencia y Tecnologfa

2005.2011,lacapacidadquelieneelesladoparalainvesligaci6n,innovaci6n

ydesarrollolecnol6gicoesbaja,debidoenlreolrosaspeclosalosiguienle:

• Una concenlraci6n de los profesionislas del area de las ciencias

agropecuarias en la Regi6n Cenlro -mas del cincuenla por cienlo-, en

lanlo que a la Sierra Ie corresponde menos del 1% y ala Regi6n Sur

alrededordeI7%.

• Una concenlraci6nlambilmen las ciencias de la salud, ya que la Regi6n

Cenlro acapara casi Ires cuartas partes

• Una debil vinculaci6n enlre quienes producen el conocimienlo cientffico

lecnol6gicoconlosusuariosdelosseclorespublico,privadoysocial.

• Una bajainversi6n lanlopublica como privada en cienciaylecnologia

• Pocosgruposdeinvesligaci6nconsolidadosquealiendan lasdemandas

cienlificas ylecnol6gicas en los seclores eslralegicos del eslado.

• Falla de inslrumenlos de apoyo para ladifusi6n y divulgaci6n de laciencia

ylalecnologfa.

• No exislen redes de colaboraci6n inlerinslilucional para el

aprovechamienlode la infraeslruclura cientfficaylecnol6gica con laque

cuenlael Eslado

• Reducido numero de invesligadores locales pertenecen al Sislema

Nacional de Invesligadores (SNI). Nayaril ocupa el ullimo lugar a nivel

nacionalenesleindicador.

• Debilidaden los posgrados locales, solounposgradoinscriloenel Padr6n

Nacional de Posgrados. Lo cual nos ubica en el ullimo lugar a nivel

nacionalen esleindicador. ,.

• Baja capacidad de gesli6n de recursos de la comunidad cientffica y

lecnol6gicanayarilaenfondoslocales,nacionaleseinlernacionales.

• No se cuenla con recursos humanos de allo nivel acorde a las

polencialidadesdel esladoen sus diferenles regiones



• No existen centros de innovaci6n y desarrollo tecnol6gico especializados

enlaatenci6ndelossectoresestrategicosdelestado.

EI siguiente mapa, muestra la posici6n que tiene Nayarit en relaci6n a otros

estados en el tema del Padr6n Nacional de Posgrados de Calidad PNPC.

Enerodel2008.



EI indicador del PNPC, tiene estrecha relaci6n con el numero de

investigadores de la entidad que pertenecen al Sistema Nacional de

Investigadores(S,N.I.),talycomoseapreciaacontinuaci6n:

Tabla8.PNPCySNI,porentldadfederativl,2008.

ENTIDAD FEDERATIVA M..mb..... pr;~~~as

2
AGUASCALIENTES

463
6

:~~ ;~~~g:~,:SUR3
CAMPECHE
CHIAPAS 132
CHIHUAHUA

8 ~~~I~~LA 29

9 DISTRITOFEDERAL
10 DURANGO

463GUANAJUATO

13
GUERRERO
HIDALGO

761 53JALISCO

16
M XICO.EDO DE

423 33

~~~;~c;N 787

OAXACA
509

PUEBLA 550
22 QUERETARO 295

QUINTANA ROO
24 SAN LUISPOTosf 33
25 SINALOA 8
26 SONORA

3

~~~1~AS 123
29 5
30 ~~~~R~Z 350

23
32 ZACATECAS

ROSININSTITU JON/EXTRAN



Mapa 15.Slateml NlClonlldelnv••t1gldor•• porentldadfederatlva ,2008

Sistema NaclOnal de Investlgadores c;;2YT

Ante esta realidad, en laque los indicadoresque miden el estadodel artede

los sistemas estatalesde ciencia ytecnologia, ubicana Nayarit en losultimos

lugares, se ha emprendido una Agenda Estrahigicaentreel GobiernoEstataly

el CONACYT5o, misma que se centra en cuatro grandes temas:

• Fortalecimiento de las capacidades cientificas y tecnol6gicas

locales,particularmenteenlaformaci6nderecursoshumanosde

altonivelyenlainfraestructuracientificaytecnol6gica.

• Impulsodelavinculaci6nacademia-empresa.

• Apoyoalainvestigaci6nconpertinenciasocial,y

• Fomentodelaapropiaci6nsocialdelconocimiento.

Aestaagenda,sehansumadorecientementelasinstitucioneslocales,muyen

especial la Universidad Aut6noma de Nayarit y el Instituto Tecnol6gico de

SO~.AgendaEstralegicaCONACYT-GobiemodeJEstado2008.



Tepic, qUienes han invertido recursos importantes encaminados a revertir los

indicadortls antes descritos. De tal forma, que en opini6n de los expertos,

Nayaritest.(l avanzando, sin embargo, paraaspirara un modelo de desarrollo

fundamentadoenelconocimiento,requiereeslralegiasmuchomasagresivas.



CAPiTULO V. BASES PARA LA CONSTRUCCI6N DE UN MODELO DE
DESARROLLO REGIONAL, SUSTENTADO EN EL CONOCIMIENTO.

5.1Algunasreflexlones

Un modelo, es una simplificaci6n abstracla de la realidad, realidad que por

cierto, es cada dia mas compleja. Eslamos en un entorno hipercompetitivo,

(parafraseando Richard A. D'Aveni). En donde los activos invisibles, de Ilami,

cobran mayor relevancia y los costos de transacci6n de Ronald Coase, se

vuelven fundamenlales en la loma de decisiones. Y la lIamada mano invisible

de Adam Smilh, parece mas invisible que nunca, perc a la vez, mucho mas

activa.

EI conocimienlo, es ahora la base de la riqueza de las naciones, regiones y

estados. EI nuevo escenario obliga a pensar glo-calmente y acluar en

Elconocimienloconvierte lasvenlajascomparalivasenvenlajas compelitivas,

por ello, se liene que ver c6mo un faclor de la producci6n que modifica

sustancialmenle la ecuaci6n del crecimienlo y el desarrollo econ6mico

Elconocimienlo, vislocomofaclordela producci6n, puedeser un bien publico

o privado, que cumple un proceso que inicia en su generaci6n y concluye

cuandolasociedadseapropiadeel

En este proceso, hay una etapa inlermedia que liene que vercon la difusi6n,

divulgaci6n ytransferencia del conocimienlo, etapa, que es vilaI p~!a enlazara

quieneslosproducenconquieneslodemandan.

Cuando el conocimienlo, forma parte de los bienes que la empresa ha

internalizadoasuorganizaci6n, esdecir, en vezde adquirirlo Iogenera-ensus

unidades0 centrosde invesligaci6n- ,enloncesla preocupaci6n es mas bien

porprotegerlo a lraves de distinlas figuras de propiedad induslrial,comoloson:



Marcas, Patentes, Modelos de Utilidad, etc. Esto, ocurre generalmente en

paisesdondelainversi6neninnovaci6nydesarrollotecnol6gicodelainiciativa

privada,es pormucho superior a la inversi6n del sector publico.

Elcontexto mexicano en general yel nayaritaen particular, escompletamente

distinto, ya que la estructura empresarial, se integra por micro, pequenas y

medianas empresas, grupos de productores, ejidos, etc, que les resultaria

practicamente imposible internalizar el proceso de generaci6n del

conocimiento.

Ante este escenario, el papel de las Instituciones pUblicas de educaci6n

superior e investigaci6n cientifica y tecnol6gica, es insustituible en la

generaci6n, difusi6n, divulgaci6n y transferencia del conocimiento hacia las

diferentes regiones internas de Nayarit.

Es importante mencionar, que para que se de este canal de comunicaci6n

socialdela ciencia entre qUienes logeneran y quienes 10 demandan,tieneque

habercondicionesparaeseditJlogodesaberes;esdecir,porunlado,un

desdoblamientodel conocimiento, en un lenguaje mas accesible porpartedel

cientifico,tran~r610goodivulgador,yporelotro,debeexistirenelreceptor,

porlomenos,uninteresenrecibirelmensaje.

Este interes porel conocimiento, se relaciona con multiples factores, que se

traducen finalmente, en la existencia 0 no, de una cultura cientifica y

tecnol6gica en lasociedad. Estacultura, seadquierecuandoelconocimiento

se ve como un bien util que nos ayuda a resolver problemas, 0 bien, nos

permiteaprovecharoportunidadesdelentorno.

Tenemosentoncesen Nayarit,grandesretosalquererproyectarunmodelode

desarrollo regional basado en el conocimiento. Por ellado de la oferta, la

existencia de un sistema institucional de educaci6n superior e investigaci6n

cientifica y tecnologia, debil, desarticulado y centralizado. Esto qued6

eVidenciadoenelcapituloanterior,alanalizarlosdiferentesindicadores.



Por ellado de la demanda, existe un potencial productivo, natural e hist6rico

cultural en cada una de las regiones del estado, perocon una estructura

empresarial basada fundamentalmente en micros. pequerias y medianas

empresas, aslcomopequeriosproductores. a excepci6nde la costa surpor

supuesto. y de la regi6n centro, en donde el turismo y la agroindustria

respectivamente,estacambiandolaestructuraempresarialdeestasregiones.

5.2 Las basas del modelo

Porloanterior, el desarrollo regional de NayaritsustentadoeneI conocimiento,

tienequeacompariarseconunavisi6ndelargoplazoendondeseconsidere,

porlomenos, las siguientes estrategias'

1. Fortalecer y articular el sistema estatal de educaci6n superior e

investigaci6ncientifica ytecnol6gica con un enfoque regional

2. Impulsar una cultura de aprecio por la ciencia y la tecnologia en la

sociedadnayarita

3. Atraerycrearempresasdebasetecnol6gica.

4. Diseriar esquemas que permitan una mayor vinculaci6n entre quienes

producenyquienesdemandanelconocimiento.

A continuaci6n se describen cada una deestas estrategias

5.2.1 Fortalecer y articular el sistema estatal de educaci6n superior e

investigaci6ncientificaytecnol6gicaconunenfoqueregional.

EI fortalecimiento del sistema tiene que darse por las siguientes vias

1. Incrementar los recursos humanos de alto nivel acorde con las

potencialidadesdelasregiones.locualimplica.fortalecerlosposgrados

localesparainscribirlosenelPNPC.enviaraformarfueradelestado.ya



sea en el pafs oen el extranjero, ycomplementarel esquema con los

programasderepatriaci6noretenci6n.

2. Craaci6n y mejoramiento de la infraestructura cientffica y tecnol6gica

local en las instituciones existentes.

3. Atracci6n y creaci6n de centros de investigaci6n, tanto publicos como

privados.

4. Creaci6n y atracci6n de nuevas unidades0 instituciones deeducaci6n

La arliculaci6ndelsistema, tiene que verse a partir de un trabajo en Redesdel

Conocimiento que conforman un Sistema Cooperativo de Educaci6n Superior e

Investigaci6n Cientffica y Tecnol6gica, para atender, bajo esquemas de

colaboraci6ninterinstitucional,laspotencialidadesdelasdistintasregiones.

Enesteesquema,seprivifegialaespecializaci6ninstitucional,de forma tal que

se complementen y no compitan entre si, al mismo tiempo que se enlazan con

otrasredesnacionaleseinternacionales.

5.2.2 1mpulsar una cultura de aprecio porlacienciaylatecnologiaenla

sociedadnayarita.

Recientemente se ha impulsado en Nayarit la creaci6n del Museo Interactivo de

CienciayTecnologia, quetiene el prop6sito fundamental de convertirseen un

nodocentral de una red estatalpara ladifusi6nydivulgaci6ndeIconocimiento

que se genera tanto en las instituciones locales como nacionalesyextranjeras.

Estocoadyuvaraseguramenteaimpulsarunaculturacientificaytecnol6gicaen

Nayarit



5.2.3. Atraerycrearempresasdebasetecnol6gica.

Estas empresas, pueden surgir de las mismas insliluciones de educaci6n

superior,atravllsdeincubadorasdeempresasdebaselecnol6gica,endonde

se aproveche el recurso humane de allo nivel que se esla generando en el

eslado, o bien el que se alrae bajodiferenlesinslrumenlosde promoci6n

5.2.4 Oisenar esquemas que permitan una mayor vinculaci6n entre

quienesproducenyquienesdemandanelconocimiento.

EI tema de la desvinculaci6n academia - empresa, es un tema recurrenle en

distinlos foros. Se generan Consejos, Comisiones, Comites y demas figuras y

parece no haberllxitoen ello. Los planleamientosquedesdenueslra 6plica,

abordanesta problematica desde una perspeclivamas profunda, son los que

argumentan que lafaltadevinculaci6n se debe a la estruetura deineentivos

exislentes, quesiguen privilegiandodemayormaneraolroscriterios. Parella,

consideramosqueenNayaril,sedebenpromoverincenlivosalavinculaci6n,al

mismo tiempo que se forman agentes vinculadores que lengan la capacidad de

servirdetraductoresenlreelcientificoyelempresario



CAPiTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

AI iniciarestetrabajo, partimosde la premisa de que las regiones de Nayarit,

no han aprovechadosus potencialidades, en parte, debido a lafaltadeun

modelodedesarrolloend6genofundamentadoenelconocimiento. Yenbasea

esto, nos planteamos como Hip6tesis: "Nayarit, tiene condiciones para

impulsar el desarrollo de sus regiones internas a traves del conocimiento",

hip6tesisquepudimosconstataralrevisar, porunlado,Iaspotencialidadesde

cada una de las regiones,yporelotro, la presencia regional de las

instilucionesdeeducaci6nsuperioreinvestigaci6n,endondesibien,existe

territorialmenteuna buena cobertura, se identifican areas de oportunidad que

las instituciones podrian atender a traves de esquemas de coordinaci6n y

articulaci6n para conformar el Sistema Cooperativo de Educaci6n Superior e

Investigaci6n Cienlifica y Tecnol6gica, en donde a traves de un trabajo en

redes ynodosselograarticulartodoelsistema.

Esdeliamarlaatenci6nporejemplo,elqueenlaRegi6nNorte.sibiensetiene

un potencial acuicola muyfuerte, no se cuente con infraestructura cientificay

tecnol6gica para atenderel tema. EI mismocaso con el sectorturismo en la

Regi6n Norte, particularmente en el Municipio de San Bias, no se oferta

ningunacarrera de nivel superiorqueatienda este sector.

En la Regi6n Sur, se identifica que si bien, la Universidad Aut6noma de Nayarit

tiene presencia, las carreras que se ofertan, son del area econ6mico

administrativas, cuando las potencialidades de esa Regi6n, son en el sector

ganadero,agroindustrial,turismoparalasalud,einclusorecientementeseha

considerado por la Secretaria de Desarrollo Econ6mico del Gobierno del

Estado de Nayarit, como un regi6n en donde se podrian ubicar parques

cientificosytecnol6gicos, aprovechandosucercania con la ciudad de

Guadalajara, Jalisco.

La Regi6n Sierra, avanza con la creaci6n de la Universidad de la Sierra, perc

aunsigueteniendoenormesretos.



En la Regi6n Centro, 10 que se perfila es un proyecto muy ambicioso, que tiene

queverconelforlalecimientodecapacidadescientificasytecnol6gicaslocales

mediante la creaci6n de 10 que se Ie ha denominado la Ciudad del

Conocimiento, en donde se pretende generar un complejo cientifico y

tecnol6gico que atraiga centres y empresas de base tecnologica, tanto de

cariiclerpublicocomoprivado.

Este proyecto, representa el Nodo Central 0 el Pivote del Sistema Local de

Innovaci6n en donde concurren, la IIamada Triple Helice, es decir Academia

EmpresayGobierno.

A----
A-*-..·
A-*-
Ae.~.......-



Losproyectosquealafechasetienenconsideradosformenpartedelaciudad

delconocimientoson:

.Masotrosproyectosqueseestangestionando.



Esteproyecto, permitiraal Estado, no solo articular mejor su sistema local de

innovaci6n, sino que tambien propiciara la vinculaci6n con otras redes de

cankternacionaleinclusointernacional.

De fa Costa Sur, se podria comentarque dada su infraestructura de servicios

turlsticos, comerciales y recreativos, el Gobierno del Estado de Nayarit, esta

considerando la posibilidad de instalar un Parque Multimedia, mismo que

permitirla no solo la atracci6nde inversiones importantes, si no que tambien

atraerlarecursos humanos de alto nivel de otras latitudes

Porloanteriormenteexpuesto,podemosconcluirlosiguiente:

Existen elementos para aceptarla Hipotesis de que Nayarittiene condiciones

paraimpulsarunmodelodedesarrolloregionalsustentadoenelconocimiento,

perc esto tlene que verse con visi6n, pasion y perseverancia, con metas a

corto,medianoylargoplazo

Se logra el objetivo de general planteado en la presente investigacion de

proponerlas basesy lasestrategias para eldisenode un ModelodeDesarrollo

Regional Sustentado en el Conocimiento, mismas que se pueden resumir en 10

siguiente'

1. Fortalecer y articular el sistema estatal de educacion superior e

investigaci6n cientificaytecnologica con unenfoque regional.

2. Impulsar una cultura de aprecio por la ciencia y la tecnologia en la

sociedadnayarita

3. Atraerycrearempresasdebasetecnologica

4. Disenar esquemas que permitan una mayor vinculacion ~mtre quienes

producen yquienes demandan el conocimiento

Y, finalmente, se cumpie tambien con el objetivo de contribuir a la discusi6n

del desarrollo regional de Nayaritatraves del conocimiento.
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