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La generación de conocimiento encuentra uno de sus prin-

cipales sentidos cuando se concreta en una transferencia al 

sector productivo, público o social. La búsqueda del cono-

cimiento ha acompañado al hombre desde los inicios de su 

existencia;  entender el mundo que nos rodea es vital y de 

ello ha dependido la supervivencia del individuo y de las 

diversas sociedades. Los pueblos con mayor conocimiento 

científico, transformado en innovación tecnológica, desarro-

llaron formas de organización, desarrollo social y económi-

cos más sólidos, ya sea a través de la industria, el comercio o 

incluso la guerra. Nuestra sociedad hoy en día requiere tanto 

de la generación de conocimiento, nuevo, propio y original, 

que ofrezca ventajas competitivas a los diferentes sectores, 

como de la transferencia del conocimiento generado en 

otras partes del mundo a los sectores sociales y productivos 

que lo desconocen o se encuentran imposibilitados de adap-

tarlo por diversas circunstancias. 

En este libro se describen diferentes modelos o acciones 

de gestión y transferencia del conocimiento llevadas a cabo 

por grupos de investigadores nacionales, discutiendo sobre 

las causas para realizarlo, los problemas que se presentaron 

y las ventajas competitivas ofrecidas a los usuarios recep-

tores. Esperamos que la información descrita sea de utilidad 

y motive a otros grupos a participar más activamente en la 

innovación social que requiere el país para mejorar la forma 

de vida de todos los mexicanos. 
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Prólogo 

Desde el punto de vista conceptual, hablar de gestión del conocimiento implica 

una referencia a la sociedad de la información, cuyos procesos de construcción 

se guían por la producción, reproducción y distribución de las ideas como pro-
ducto de la función cognitiva del ser humano. Gestionar el conocimiento es hoy 
un principio constitutivo de toda sociedad moderna. Implica una búsqueda con-

tinua por alcanzar mayor contribución de la producción intelectual en el desarrollo 

social, político, económico, científico y tecnológico. 
Sabemos que existe una alta correlación entre la capacidad de administrar 

el conocimiento y los resultados que una sociedad puede alcanzar en torno a su 

nivel productivo. La función innovadora de las organizaciones no podría valorar-

se sin un marco adecuado para la generación, procesamiento y transmisión de la 
información. Reconocemos que el entorno actual de las organizaciones es cam-

biante y lleno de adaptaciones, cuya génesis está en la velocidad con la que se 

genera actualmente conocimiento científico. Por ello, buscamos mejores modelos 

para gestionar la transferencia del conocimiento, y propiciar mejores espacios de 

aprendizaje y creación de nuevas capacidades en las organizaciones. 

Esa nivel de las diversas entidades y empresas donde la creación, procesamien-

to y utilización del conocimiento debe planificarse, y administrarse de manera 
efectiva, para que contribuya a mejorar la capacidad competitiva y el capital inte-
lectual_ Es a través de esta gestión que se logra desarrollar, mantener e innovar las 
ventajas distintivas por mayor tiempo, y alcanzar las adaptaciones que demanda 

el medio ambiente organizacional_ 
El presente material está conformado por una recopilación de estudios de caso 

que describen el proceso de gestión del conocimiento en diversos ambientes en 

México. En la primer sección del libro se expone una breve fundamentación teó- 



rica que permite ubicar la forma en que se aplican los modelos que buscan 
gestionar el conocimiento. En los tres capítulos posteriores se exponen los di-
versos estudios seleccionados, en los cuales podemos observar los diferentes com-
ponentes de capital intelectual involucrado, así como los variados enfoques insti-
tucionales de las organizaciones empresariales, del sector público y de la educación 
superior 

De manera particular, los casos incluidos en el sector empresarial muestran 
cómo la gestión del conocimiento contribuye de manera importante tanto en la 
adquisición de nuevas capacidades y competencias, como en la eficiencia eco-
nómica y presencia en nuevos mercados. Las experiencias dentro del sector 
público fueron agregadas para evidenciar la manera en que las instituciones 
gubernamentales pueden beneficiarse con los modelos de gestión del conocimien-
to para apoyar la planeación, la instrumentación y la evaluación de iniciativas 
y políticas. 

En los casos del espacio de la educación superior, se analiza el potencial y 
diseño de un programa doctoral en la Universidad Autónoma de Tamaulipas para 
formar especialistas en gestión del conocimiento con enfoque integral. El caso de 
los sistemas digitales de gestión es visto como un componente esencial en la 
producción y transmisión del conocimiento de objetos digitales de conocimiento 
en redes virtuales de colaboración, que abarcan con gran presencia hoy en día el 
mundo de la docencia y la investigación. 

Se pretende que los modelos de gestión del conocimiento mostrados sean 
de utilidad para que estudiantes, docentes, investigadores, gerentes, empleados y 
profesionales interesados puedan tomar de estas referencias los elementos que les 
ayuden a conocer y analizar los factores que determinan la cadena de valor que 
permite la gestión del conocimiento en las diversas organizaciones y ambientes;  
para lograr estructurar modelos propios, que les permita generar y transformar 
conocimientos que acerquen a sus organizaciones a propiciar nuevas capacida-
des en su tecnología, nuevos ambientes de aprendizaje, incrementar su compe-
tencia efectiva, y de manera especial, innovar con base en las habilidades mejora-
das de las personas para incrementar el liderazgo, competitividad y presencia de 
sus instituciones. 

ENRIQUE CARLOS ETIENNE PÉREZ DEL Rita 

Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
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Discusión teórica, gestión del conocimiento, 
paradigmas, modelos e indicadores 

Berta Ermita Madrigal Torres, 
Marco Alberto Núñez Ramírez 

RESUMEN 

Es parte del reto que tienen las empresas e instituciones ante la era del co-
nocimiento y la economía del mismo, para gestionarlo, con el fin de ser compe-
titivas. Las universidades no están ajenas a este desafío, sino que deben ser 
la primeras en gestionar su conocimiento para la socialización, vinculación 
y comercialización conjunta con la empresa y la sociedad. 

En este capítulo se responde en una forma clara y sencilla a las pregun-
tas de investigación: ¿Cuál es el alcance de la gestión del conocimiento? 
¿Cuáles son sus modelos y en qué áreas se utilizan? ¿Cuáles son los indi-
cadores para medir conocimiento? ¿Cómo se mide la gestión del conocimien-
to en una empresa o institución educativa? 

Para lo cual se ha clasificado esta búsqueda en filosofía y teorías de 
gestión del conocimiento, en artículos científicos de la última generación. Cla-
sificándolos en dos variables: los clásicos y los contemporáneos. Asimismo, 
se aborda la metodología, teorías y acercamiento a la investigación empírica: 
caso de la Universidad de Guadalajara. Los hallazgos muestran una vasta 
literatura del tema que permite generar en cada institución, un modelo que se 
adapte a sus necesidades y alcances, así como su evaluación. 

INTRODUCCIÓN 

La era del conocimiento ha provocado grandes cambios en todos los ni-
veles;  las empresas e instituciones, para ser competitivas, en mercados 
cada vez más complejos, tienen que adherírsele (Stewart, 1998;  Sullivan, 2001). 
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De esto surge la necesidad de replantear los esquemas tradicionales de eva-
luación de las empresas, la cual brota como respuesta a las problemáticas 
de la administración de los intangibles (Mantilla, 2000). 

La gestión del conocimiento no es una moda pasajera, pues en ésta, la 
fuerza de trabajo se encuentra basada en conocimientos que genera la mente 
humana (Brooking, 1997a);  los cuales son más valiosos y poderosos que los 
recursos naturales, las grandes fábricas o las cuentas bancarias (Roos et al., 
2001). De tal manera que competir con conocimientos es un privilegio 
de pocas empresas (Obeso, 2003]. 

En este capitulo se analiza cuál es la discusión teórica sobre gestión del 
conocimiento, sus alcances, enfoques, autores y evolución desde 1950 hasta 
llegar a los teóricos contemporáneos. Además, se aborda la gestión del co-
nocimiento desde dos enfoques: dentro del capital intelectual y en sí mismo, 
desde el paradigma científico computacional y social organizacional, ya que 
ambos proporcionan una ventaja competitiva. 

Posteriormente se hace un análisis de los modelos de gestión del cono-
cimiento e indicadores del mismo, con el fin de plantear un problema a 
resolver en el cual se está investigando para modificar las nuevas veredas 
de investigación y conclusiones preliminares. 

DISCUSIÓN TEÓRICA 

Según Kuhn (19711 una teoría debe ser precisa, coherente, amplia, simple 
y fecunda. En el primer sentido se requiere un alto nivel de exactitud por 
medio de la matematización ;  coherente, que busque la no contradicción 
lógica;  amplia en su explicación, es decir, lo más universal posible;  simple 
en su entendimiento y aplicación;  y fecunda, como punto de partida para 
nuevas teorías en diferentes campos. 

La gestión del conocimiento dentro de las organizaciones no es una teoría 
del todo, sino una perspectiva en constante construcción. Su soporte teóri-
co se encuentra tanto en la teoría de recursos y capacidades R I1V (por sus 
siglas en inglés, Resourse Based View), como en la teoría basada en el co-
nocimiento Knowledge Bared View (Ksv). 

La teoría de recursos y capacidades se ha convertido en un punto cen-
tral en administración estratégica (Barney et al., 2011). Desde sus inicios 
ha considerado al conocimiento como un recurso intangible, capaz de darle 
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a la organización una ventaja competitiva, al ser raro, valioso, imperfecta-
mente imitable y no sustituible [Barney, 19911 Dentro de sus más relevantes 
contribuciones se encuentran las de Priem y Butler (2001);  Teece, Pisarlo y 
Shuen (2003);  Miller [2003];  Teece (2007);  Newbert [2007;  2008];  Mesquita, 
Andand y Brush (2008), donde se defiende su lógica, universalidad y aplica-
ción en diversos campos. 

De la teoría de recursos y capacidades se desprende la teoría basada en 
el conocimiento KIIV, la cual aborda a la gestión del conocimiento como ele-
mento central para el desarrollo de capacidades en las organizaciones. Sus 
principales contribuciones se encuentran en Grant [1996];  Sveiby [2001];  
McEvily y Chakravarthy (2002);  Caí! [2003] y, Sousa y Hendriks [2006]. 

Sin embargo, la teoría basada en conocimiento no posee una estructura 
teórica robusta y requiere una más completa concepción del conocimiento, 
conjuntamente a una adaptación de la noción de información [Sousa y 
Hendriks, 2006]. Como intento de resolver dicha critica Hazlett et al. [2005) 
dividen a los paradigmas de ]a gestión del conocimiento en dos: el científi-
co o computacional y social-organizacional. Por tal razón, se requiere una 
integración de ambos para que la generación, transmisión y encarnación 
del conocimiento formen una ventaja competitiva [véase figura 1). 

Figura 1 
Paradigmas de la gestión del conocimiento 

III" Paradigmas 
de la gesdón del 

cznocimienm 
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Social 
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de compeutividad 

Ventaja 
competitiva 

Puente; Elaboración propia (a013). 
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De tal manera, en la actualidad la gestión del conocimiento no puede 
ser entendida sin la participación de las TIC, las cuales emplean información 
que a la postre se convertirá en conocimiento explicito. Dicho problema 
teórico parte desde la misma definición de gestión del conocimiento. 

POSTURAS SOBRE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Según Mantilla  (2000) existen dos formas de abordar la gestión del cono-
cimiento: una como parte del capital intelectual y otra como gestión del 
conocimiento propiamente dicha. 

4. Primeramente, el capital intelectual es un conjunto de activos de la so-
ciedad, que pese a no estar reflejados en los estados contables, generan 
valor (dio, 2002);  se ocupa de la correcta administración y evaluación del 
conocimiento y de otros factores intangibles de una compañia (Roas 
et al., 2001). La gestión del conocimiento está sustentada por el capital 
intelectual, de tal modo que el segundo es un conocimiento gestiona-
do (Fierro et al., 2012). La gestión del conocimiento es el conjunto de 
actividades encaminadas a crear el capital intelectual (Nava y Mercado, 
2010). Desde esta perspectiva ha sido abordada por Edvinsson y Ma-
lone (2001);  Brooking (1997b);  Sveiby (1996);  Roos et aL (2001);  Sullivan 
(2001);  Bontis (1999;  2001) y el Modelo Intellectus (010, 2002). 

P. En el segundo sentido, la gestión del conocimiento es la función que pla-
nifica, coordina y controla los flujos de conocimientos que se producen 
en la empresa, en relación con sus actividades y con su entorno (Bueno, 
1999). Proceso de creación, captura y uso del conocimiento para mejorar 
el desempeño organizacional (Edwards, Collier y Shaw, 2005). Capacidad 
por la que una compañía como un todo puede crear conocimiento, dise-
minarlo a través de la organización y encarnarlo en los productos, servi-
cios y sistemas [Nonaka y Takeuchi, 1995). 

DEFINICION DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La gestión del conocimiento está dedicada a la dirección de las tácticas y 
estrategias requeridas para la administración de los recursos humanos 
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intangibles en una organización (Brook-111g, 1997a]. Es la tarea de reconocer 
un activo humano enterrado en las mentes de las personas y convertirlo 
en uno empresarial que pueda ser utilizado por un mayor número de per-
sonas [Tejedor y Aguirre, 1998]. 

La gestión del conocimiento está conectada con el cómo los individuos 
aprenden dentro del contexto organizacional [Edwards et al., 2005). Se rela-
ciona dinámicamente con la dirección o administración de un conjunto de 
flujos de conocimientos: externos o internos, captados o creados, explícitos 
o tácitos [Nonaka, 1994;  Bueno, 1999]_ 

A pesar que no existe una definición formalmente aceptada respecto a 
la gestión del conocimiento, es posible encontrar ciertas congruencias. La 
gestión del conocimiento es entendida como área de la organización, capa-
cidad, tarea o función, proceso y una disciplina Cabe resaltar que la mayor 
frecuencia se encuentra en quienes definen a este concepto como una tarea, 
función y proceso que genera y transmite conocimiento dentro de la organi-
zación [véase cuadro 1]. 

Cuadro 1 

Congruencias en las definiciones de gestión del conoe.imiento 

Área 
	

Capacidad 	Tarea o (unción 	Proceso 	Disciplina 

• Brooking 
(1997b) 

• Takeuchi y 
Nonaka (2004) 

• Nunaka y • Tejedor y Aguirre 
Takeuchi 	• Bueno (1999] 
(19951 	• Mantilla (2000] 

• Stafford (2001) 
• Nava y Mercado 

(2010) 
- Hal:1wpm y 

Barnan [20103 

• Prytherch 	• Esteban y 
(2000] 
	

Navarro (2003] 
• Nava:y Ortiz de 

Urbina [2001] 
• Ordóñez de Pa-

blos (2004] 
• Edwards 

et al. (2005] 
• Caraballo 

st al. (2009) 

Puente: Elaboración propia 12013). 

En este contexto, la gestión del conocimiento es la disciplina que enmar-
ca procesos y funciones de suma importancia de la organización, donde se 
gestiona la capacidad de optimizar el proceso de generación, administración 
y transmisión del conocimiento, con el fin de concebir productos y servicios, 
que a su vez conforman una ventaja competitiva sostenida dentro de la so-
ciedad del conocimiento. 

Drscusión teórica gestión del conocimiento • 3 



PARADIGMAS SOBRE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

De las principales aportaciones de la epistemología a la investigación cientí-
fica es sin duda la filosofía de la ciencia la de mayor relevancia, a través de 
la cual se establece una crítica a la metodología y alcances del conocimiento 
en la ciencia positiva (Cortés y Martínez, 1996). En esta disciplina, una de 
las más relevantes aportaciones es el paradigma. 

En la actualidad, el término paradigma, es un tema muy referenciado en 
la investigación científica, donde la administración como ciencia social no 
es la excepción (Sepúlveda, 2009). La principal visión sobre paradigma se en-
cuentra en Kuhn (1971), quien lo describe como un conjunto de compro-
misos, problemas, valores, métodos, conceptos, modelos, asunciones y prin-
cipios metafísicos compartidos por las comunidades científicas para abordar 
un saber disciplinar. 

El paradigma se encuentra sujeto a una ciclo de vida en continua pro-
gresión (Hazlett et al., 2005), determinado por la aceptación de la comunidad 
especializada, la cual basa su juicio en la explicación de realidades y la pro-
puesta para resolver problemas [Kuhn, 1971). 

En el caso específico de la gestión del conocimiento es preciso consi-
derar que no existe un consenso por parte de la academia en cuanto a su 
conceptualización y metodología (Bueno, 1999), aunque a partir de los 
años ochenta han surgido diferentes visiones y modelos que lo han tratado 
de explicar (Hazlett et al., 2005). 

Al abordar el tema de los paradigmas de la gestión del conocimiento es 
necesario hacerlo desde la doble vertiente que éste tiene: desde la conside-
ración del capital intelectual y como gestión del conocimiento propiamente 
dicha (variable independiente). Referente al primero se hace referencia a las 
clasificaciones sobre la evolución del capital intelectual dadas por Bueno 
et al. (2009) y García-Parra et al. (2006). 

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Bueno et al. (2009), dividen la evolución del capital intelectual en cuatro 
etapas o paradigmas: financiero-administrativo (4992-1998), estratégi-
co-colaborativo (1997-2001) y social-evolutivo (2000-2005). Mientras 
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tanto, García-Parra et al. (2006), la clasifican por fechas en: inicios de 1980, 
nociones generales del valor intangible;  mediados de 1980, edad de la infor-
mación;  finales de 1980, primeros intentos de medición con Sveiby [1988];  
principios de 1990, iniciativas sistemáticas;  mediados de 1990, medición de 
la gestión del conocimiento;  a finales de 1990, se convierte en un tema po-
pular;  y en los inicios de 2000 se estudia a los pasivos intangibles. 

El problema de estas clasificaciones es que pueden parecer incompletas 
por dos causas: olvidan el sustento teórico de dichas posturas, omitiendo 
los aportes de la teoría de recursos y capacidades, y terminan su descripción 
en 2004 [García-Parra et aL, 2006) y en el 2005 (Bueno et al., 2008). Es asi 
que se requiere una revisión más profunda y actualizada. 

A pesar que el origen del estudio de la gestión del conocimiento se puede 
localizar en Müller (1779-1829), quien habló del capital científico y mental 
como un conjunto de competencias constructivas del hombre, estado y socie-
dad (Kendrich, 4961), fue a finales de los años cincuenta e inicio de los 
sesenta cuando se encuentran sus principales referencias: Penrose (1959), 
vislumbra a los activos intangibles como generadores de valor en la organi-
zación, donde se puede encasillar al conocimiento;  Machlup (1962) fue el 
primero en postular el valor económico del conocimiento;  mientras que 
Drucker (1969) pregona el inicio de ]a sociedad del conocimiento. 

Sin embargo, fue en los años noventa con Nonaka (19911 Kaplan y Norton 
[1992], Skandia (1995), Nonaka y Takeuchi [1995], Bontis (1996), Sveiby (1997), 
Brooking (1997) y Stewart (1998), cuando el estudio de la gestión del cono-
cimiento cobra su mayor apogeo, tanto en si mismo, como dentro del capital 
intelectual. 

De tal manera que, a las valiosas revisiones dadas por García-Parra et a 
(2006) y Bueno el al. [2008] es posible anexarle tres enfoques o etapas: Ios 
origenes, la teoría de recursos y capacidades, y eI enfoque sincrético que 
prevalece en la actualidad, especialmente en la investigación de Améri-
ca Latina. 

De acuerdo con Fierro et aL (20121 en los origenes del estudio de la 
gestión del conocimiento se encuentra Müller, con su visión sobre el capi-
tal cientifico y mental, Marx [1859) al distinguir el capital humano, Senior 
(1854) quien considera al capital mental como los hábitos y conocimien-
tos de los trabajadores, y List (1909), que distinguió que la acumulación los 
descubrimientos, mejoras, perfecciones y esfuerzos del capital mental 
benefician al estado de las naciones. 
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Un segundo paradigma es la teoría de recursos y capacidades, que en-
marcan el inicio teórico sobre los ~les como recursos valiosos para 
la organización. -Penrose (1959), es la primera en darle un valor relevante 
a los intangibles, Barney (1991) propone que los intangibles son un recurso 
que puede llevar a la empresa a una ventaja competitiva sostenida. Kogut 
y Z,ander (1992), enfatizan en la importancia del conocimiento como un recur-
so implementado por capacidades combinadas, y Grant [1996), construyó 
la teoría basada en el conocimiento [véase cuadro 2). 

Cuadro 2 

Evolución de la gesdón del conocimiento, 
perspectiva capital intelectual 

Enfoque 
	Enfoque 

Cir9geni 
	 Thoria 
	

financiero- 	esauté&ino- 	Enfoque 
	

melle 
capital mental 
	

de recursos y 	aiiminístrallin 	corparauvo 	social-endutivo 	Mor-reit° 
y humano 	caparklacks 

	
0992-1998j 
	

(1997-2001/ 
	

12000-W05) 
	

21311-act 1.1A finad 

Mediar (1779-1829] l'enrule [1959] 
Marx [1859) 	Barney (1991] 
Senior [1854] 	Kogut y Zander 
Gire [1909) 	(1992) 

Orara (1996) 

Kaplan y NorIcFri 
(1992) 
~a (1994) 
Sonda (1996) 
Smoking [1997] 
Stewarx [1998] 

grIvinsson (1997) Intellectus 
Bueno [1999] 	[CM. 2003) 
Bonos [2001) 	Nevado y López 

[2002] 

Sáncheez el al. 
[2006) 
Sanonffz-
Caflizares. 
Holgarin y 
Ayuso (2008) 
Nava y Mercado 
(2011) 

F' neme: Elaboración propia [2013). 

Tanto los orígenes, la teoría de recursos y capacidades, los enfoques 
estratégicri-corporativo y social-evolutivo, han dado paso a un nuevo para-
digma: el enfoque sincrético a partir de 2005: donde se entrelazan los ya 
mencionados, partiendo del soporte teórico encontrado en la RBV, y diversifi-
cado bajo tendencias rmancieras, administrativas, social, estratégico, corpo-
rativo y evolutivo, dando relevancia a la participación del capital humano, 
como parte central del capital intelectual. 

ENFOOUE SINCRÉTICO 

Posterior a 2040 han sido pocas las publicaciones del capital intelectual en los 
journals de alta calidad (Rodriguez-Ruiz y Fernández-Méndez, 2010). Además, 
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a partir de 2005 los clásicos/ abordan poco al capital intelectual (Mercado y 
Cernas, 2012). Sólo Bontis y Brooking han publicado sobre este tema en 
los últimos años (Kristandl y Bontis, 2007; Trevinyo-Rodríguez y Bontis, 2007;  
Cabrita y Bontis, 2008;  Booker, Bontis y Serenko, 2008;  Bontis y Serenko, 
2009;  2010;  Ahmad, Naji y Bontis, 2010;  Brooking, 2040;  Serenko, Bontis y 
Hufi, 2011). 

Este enfoque sincrético ha sido marcado por el intento de integrar el estu-
dio del capital intelectual y gestión del conocimiento con otras variables 
como la cultura (Sánchez et al., 2006), creatividad (Añez, 2009), capital social 
(Bueno, 2002), desempeño (Naji y Bontis, 2010), capital humano (Madrigal, 
2009), desempeño (Ahmad et al., 2010), competitividad [López et al., 2008), 
IES (Nava y Mercado, 2010), gobierno (Mertins y Will, 2007) y emprendimien- 
ta 	y Aleknaviciuté, 2011). 

En el caso de la investigación en Iberoamérica, la producción del capital 
intelectual continúa en ascenso (Montes, 2010). Eduardo Bueno con el Mo-
delo Intelect, ele (2002;  2003), y López, Nevado y Baños (2008), han sido un 
punto de partida para nuevas contribuciones. Mientras que en México, el 
estudio sobre capital intelectual se ha diversificado: en empresas familiares 
(Trevinyo-Rodríguez y Bontis, 2007], gremio hotelero (Heredia, 2009;  Heredia 
y González, 2010), empresas que cotizan en Bolsa (Hidalgo y García, 2009), capi-
tal humano (Madrigal, 2009), modelos (Funes y Hernández, 2010), agenda de 
investigación (Mercado y Gemas, 2012) e TES (Funes, 2010;  Nava y Mercado, 
2010, 2011). 

VISIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Bajo esta premisa, la constitución de los paradigmas de la gestión del co-
nocimiento se pueden situar en seis diferentes visiones, las cuales han rea-
lizado importantes contribuciones a este tema. Dichos paradigmas se catalo-
gan en la tradición filosófica, filosofía del management, teoría de recursos y 
capacidades, teoría basada en el conocimiento, el paradigma computacional 
y el paradigma socio-organizacional (véase cuadro 3). 

'Se consideran como clásicos a Edvinsson. Malone, Brooking, Dragonetti, Bontis, Roos 
y Stewart. 
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Cuadro 3 

Evolución de la gestión del conocimiento en un sentido integral 

Origenes: tradiclón Ello ofla dei 7hurfa de recursos 	Dona basada 	Paisdipna 	Paradigma 
filosváfica 	managesneM 	y capacidades 	en el nmocimiento tecoológcn secía.organizacianal 

E Griega 
E Moderna 
E de la Ciencia 
Popper (1968) 
Kuhn (1971) 
Habbennas (1986) 

Machlup (1962) Penrose (1959) 
Drucker (1969) Barney (1991) 

Kogut y Zander 
(1992) 
Corroer y Prahalad 
(1996) 

Svely (1991] 
Grata (1996) 
McEvily y 
Chakravanhy, 
(2002) 
Coi?' (2oo3) 
Salsa y Hendriks 
(2006) 

It•cnologia 	Nonaka (1991) 
Mecanismo Nonaka y 
Conocimiento ibkeuchi (1995) 
explIcito, 
estático, 
optimlación 

Fuente: Elaboración propia (2013). 

Al igual que otras áreas del saber, la conceptualización del conocimiento 

parte de la filosofía griega clásica. Las aportaciones de Aristóteles y Platón 

referentes al conocimiento sensible e intelectivo pueden ser consideradas 

sus bases más elementales (Yarza, 2000), las cuales fueron retomadas por 
empiristas y racionalistas, en el intento de parcialización su alcance sensible 

o racional, dando paso al nacimiento del positivismo, y con éste, al método 

científico (Amigas, 1999). A partir de esto se da una supremacía de la ciencia 

experimental sobre la filosofa, donde los alcances del conocimiento han sido 

puestos en tela de juicio, especialmente por Popper (1968), Kuhn (1971) y 

Habbermas (1986), tomando como punto medular la filosofía de la ciencia, 

falsedad en el método científico y la constitución de paradigmas. 

FILOSOFÍA DEL MANAGEMENT, RBV Y KBV 

Dentro la filosofía del management se busca establecer la parte teórica que 

soporte la praxis de la administración y su trasfondo (Silva, 2003;  2004;  Se-

púlveda, 2009). En este contexto Machlup (1962) y Drucker (1969), muestran 

la llegada de la sociedad del conocimiento y la necesidad de reconocer al 
conocimiento como un parte relevante dentro de las organizaciones. 

En un tercer enfoque se enmarca la teoría de recursos y capacidades HBV, 

la cual ya ha sido abordada. Ésta da origen ala teoría basada en el conocimien-

to KBv. De acuerdo con Grant y Baden-Fuller (1995), esta teoría incluye 

epistemología, aprendizaje, capacidades y competencias, innovación y de- 
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sarrollo de productos. Toma como premisa principal al conocimiento corno 
un recurso clave para la creación de valor;  comprendiendo información, tec-
nología, knaw how y aptitudes [Gran, 1996], para la obtención de una ventaja 
competitiva (Coff, 2003], poniendo énfasis en el conocimiento individual. 
(Fransson et al., 2011). 

A partir de dichas posturas teóricas, Flazlett et a1. [2005], postulan la exis-
tencia de dos paradigmas: científico o tecnológico y socio-organizacional. 
El primero hace referencia al uso de la tecnología, mecanización, procesos 
estáticos por medio del empleo del conocimiento explícito, donde se da 
mayor relevancia a la opdmización. En el segundo, la organización tiene una 
gran relación con el medio ambiente y contexto, se poseen características  
dinámicas, se emplea conocimiento tácito y explícito, con el objetivo de la 
maximización. 

PARADIGMA SOCIO-ORGANIZACIONAL 

Sin duda alguna, el paradigma socio organizacional es el más completo, pues 
permite la generación y transmisión de conocimiento dentro de la organi-
zación. Dentro de este paradigma se sitúan los trabajos de Nonaka (1991), 
Nonaka y Takeuchi (1995), la investigación desde la consultoría como los 
casos de KPMG (Tejedor y Aguirre, 1998), KMAT (Andersen, 1999) y la parti-
cipación de organismos sociales y gubernamentales como GEPAL [2002], 
Banco Mundial (2003), OEGD (2007) y UNESCO (2008). 

De tal modo que la investigación en la gestión del conocimiento ha teni-
do una mayor contribución desde el paradigma socio-organizacional. Bajo 
dicha perspectiva, se ha contribuido a este tema desde otras variables como 
la ingeniería del conocimiento [Reyes, 2005];  tecnologia y lo sociocultural 
[Rodriguez, 2006];  conocimiento informal [Loan, 2006];  criticas al modelo 
set bajo el contexto cultural [Glisby y Holden, 2003;  Gutiérrez, 2010;  Bratianu, 
2010];  logistica (Mihi y García, 2011);  y desempeño [Mihi et al., 2011]. En 
México, la investigación en gestión del conocimiento se ha contrastado con 
las políticas publicas del gobierno [Daowz y Ramírez, 2005), diseño de pla-
taformas tecnológicas [García y Cuevas, 2009), innovación y competitividad 
(Guzmán et aI., 2005). 
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MODELOS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

Existen tantos modelos como instituciones y empresas que gestionan su co-
nocimiento, pero es elemental analizar e identificar tres variables que se 
involucran en esta función en las empresas e instituciones: en primera ins-
tancia es la cultura organizacional, sus procesos y las competencias y habi-
lidades de su capital humano;  en segundo lugar es el aspecto tecnológico que 
nos lleva a conocer cuáles son los sistemas y herramientas que se utilizan  
Por ultimo, la transferencia de conocimiento que lleva a la producción de 
su propiedad intelectual, como recibe la sociedad [véase cuadro 4). 

Cuadro 4 
Componentes de un modelo de nc 

Variable 	 indicadores 

Cultura organizacional 	 Procesos intensivos en Gc_ 
Competencia para Go. 

Tecnológico 	 Sistema de gestión del conocimiento. 
Herramientas para CC. 

Transferencia de conocimiento 	 Producción y propiedad intelectual. 
Apropiación social de las tecnologías. 
Experiencia. 

Fuente: Elaboración propia (2013]. 

MEDICIÓN E INDICADORES DE LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

La medición consiste en reglas para asignar números a los objetos, con el 
firme propósito de representar cantidades de atributos [Nunnally, 2009). Para 
medir se utilizan indicadores, los cuales son unidades de medida que permi-
ten el seguimiento y evaluación mediante su comparación con los referentes 
internos y externos que sirven para cuantificar alguna dimensión conceptual 
[Mantilla, 2010). 

La definición de indicadores debe hacerse en cada organización en par-
ticular [vil:, 2003). Al tratar a la gestión del conocimiento dentro del capital 
intelectual es necesario considerar que los indicadores varían debido a dos 
factores: e] modelo empleado y los objetivos, los cuales pueden ser de me- 
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dición o valuación del capital intelectuaL La medición se refiere a un contexto 
amplio de cuantificar los indicadores para calcular valores de percepción;  
mientras que la valuación se refieren a una medición de los indicadores me-
diante cantidades monetarias, como los realizados por Kaplan y Norton (1992), 
Skandia (1994) y Nevado y López (2002). En este caso sólo se hace referencia 
al primer sentido. 

La medición del capital intelectual ha sido abordada en cierta manera 
consensada por los modelos de mayor relevancia. El Navegador de Skandia 
[1993), consta de cinco enfoques: financiero, de clientes, humano, de proce-
sos, y de renovación, y desarrollo. The Technology Broker de Brooking (1996), 
clasifica los activos intangibles en mercado, humano, propiedad e infraestruc-
tura. Por su parte, Edvinsson y Malone (2001), dividen al capital intelectual en 
humano y estructural, visión que comparte Roos et al. (2001). Sin embargo, 
a esta anterior clasificación Saint-Onge (1996), añade el capital relacional, 
postura aceptada en un sentido general por Nevado y López (2000);  Bontis 
(1999) y el Modelo Intelect (ctr.3, 2003), aunque este último divide al capital es-
tructural en organizativo y tecnológico, y el relacional en mercado y social. 

En este caso se pretende dividir al capital intelectual en tres componentes: 
capital humano, estructural y relacional, retomando conceptos e indicadores de 
los principales modelos respecto a este tema (véanse cuadros 5 y 6). El capi-
tal intelectual es el conjunto de activos de una sociedad, que pese a no estar 
reflejados en los estados contables generan valor (can, 2003). Asimismo, según 
(Roas et al.. 2001), se ocupa de la correcta administración y evaluación del co-
nocimiento y de otros factores intangibles de una compañía. 

Cuadro 5 
Componentes del capital intelectual 

Dimensiones 
	

Definición 

Capital humano 

Capital estructural 

Capital relacional 

Combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y capacidad 
de los empleados individuales para llevar a cabo tareas (Edvinsson y 
Malone. 2001). 
Es la infraestructura que incorpora, forma y sostiene el capital humano;  
incluye los sistemas fisicos usados para transmitir y almacenar el 
conocimiento (Edvinsson y Malone, 2001). 
Valor que representa para la organización las relaciones que ésta man-
tiene con sus miembros, otras organizaciones, rlientEta, proveedores y 
otros agentes sociales que actúan en su entorno (Stewart, 1998). 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Fin el cuadro 6, se analizan las teorías de los tres componentes del capital 
intelectual: humano, estructural y relacional. 

Cuadro 6 
Teorías de los componentes del capital intelectual 

Humano 
	 Estructural 

	
Relacional 

Skandia (1994), Edvinsson y 
Melena (2001) 

Inversión en: 
• Desarrollo de empleados y 

formación (capacitación y 
actualización) 

Brooking (1997) 
• Educación 
• Ibrmación 
• Conocimiento 
• Habilidades 

Modelo 'melca (2003) 
• Valores 
• Actitudes 
• Capacidades 
• Aptitudes 
• Liderazgo  

Skandla (1994), Edvinsson y 
Malone (2001) 

Inversión en: 
• TIC 

• Patentes 
• Desarrollo de nuevos 

mercados y canales 
Brooking (1997) 

• Secretos comerciales 
• Bases de datos 
• SistPmns  
• Propiedad Intelectual 

Modelo Mielen (2003) 
• Cultura 
• Aprendizaje 
• Proceso 

lbcnologia 
• Investigación 
• Organización  

Skandia (1994), Edvinsson y 
Malone (2001) 

Inversión en: 
• Apoyo, servicio y forma-

ción de clientes 
Nevado y López (2002) 

• Grado de satisfacción, fi-
delidad y relación con 
clientes 

• Publicidad 
- Ventas 

Modelo IntelFxt (2003) 
• Relación con: 
• Proveedores 
• Clientes 
• Competencias 
• Accionistas 
• Gobierno 
• Sociedad 

Puente: Elaboración propia (2013). 

Después de haber expuesto la parte conceptual de los principales com-
ponentes del capital intelectual, se da paso a la definición operacional de 
los indicadores que los integran. La definición conceptual se refiere a la 
delimitación de un concepto (Verneaux,1994); mientras que la definición ope-
racional es el puente que une los conceptos a las operaciones que deben 
realizarse para medir o manipular las variables; informa cómo medir y 
observar una variable (Cresswell, 4994). 

De acuerdo con Edvinsson y Malone (2001), el capital humano es la 
base del capital intelectual;  es la combinación de conocimientos, habili-
dades, inventiva y capacidad de los empleados para llevar a cabo tareas; 
conocimientos útiles que poseen las personas (CIe, 2003); conocimientos 
tácitos y explícitos, adquiridos mediante procesos de educación, sociali-
zación, reciclaje y actualización, propios de su actividad (Ramírez et al., 2007) 
(véase cuadro 7). 

22 Sena EffIlild Madrigal Torres. Marco Alberto N:Yiez Rarnire2 



Cuadro 7 

Componentes de capital humano 

Componente 
	

Dermiciún 
	

Operacionalización 

Capacitación Identificar y ofrecer conocimientos que 
el empleado no tiene y que le son nece-
sarios para realizar su trabajo [Huang 
et et, 20061 

Educación 

	

	Educación formal recibida de institu- 
ciones educativas (Girne.riez y Simón, 
2002). 

Conocimiento Nociones, datos e ideas que se conocen 
sobre el trabaja [Huang et al., 20061 

Habilidades 

Valores 

Actitudes 

Liderazgo 

Capacidades del individuo para de-
sarrollar eficientemente su trabajo 
[Huang et 	20E161 
Principio que rigen el comportamien-
to [Camama y Quinn, 2006). 
Forma de comportarse de una persona 
de acuerda con el estilo de mando 
(Madrigal 2009). 
Lograr que otros acepten y efectúen las 
ideas de un individuo [landa, 2002). 
Buscar el bien común [Madrigal, 2009), 

Cursos y programas de capacitación. 
Inversión en educación y coaching. 

Nivel de escolaridad de empleados. 
Certificaciones. 
Lenguas dominadas. 
Horas dedicadas a la investigación. 
Generación y transmisión de cono-
cimientos. 
Sistemas que permiten la conversión de 
conocimientos de tácitos a explícitos. 
Manejo de manuales. 
Estándares de productividad. 

Cursos y talleres para fomento de una 
filosofía. 
Comportamiento individual y colectivo. 

Reconocimiento del liderazgo formal 
e informaL 
Comunicación de resultados esperados. 

Fuente: Elaboración propia [2013]. 

El capital estructural es la infraestructura que incorpora, forma y sos-
tiene el capital humano;  incluye los sistemas físicos usados para transmitir 
y almacenar el conocimiento [Edvinsson y Maloney 2001). Contempla los 
procesos internos de diseminación, comunicación y administración del co-
nocimiento técnico y científico [Ramírez et aL, 2007]. El capital estructural es 
la infraestructura que facilita el acceso al conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 
1995);  son los procesos organizativos y el manejo de tecnologia (010, 2002);  
vinculo entre el capital humano y el capital relacional (Stewart, 1998) (véase 
cuadro 8). 
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Cuadro 8 

Componentes del capital estructural 

Componente Definición Oprracionalización 

Cultura 

Propiedad intelectual 

Tecnología 

Proceso 

Comunicación 

Infraestructura física Bienes muebles e inmuebles que 
apoyan en la generación y difusión 
del conocimiento [Huanget al.. 2007]. 

Sistemas 

	

	Conjunto de sistemas de informa- 
ción para apoyar al interior de la 
organización [Nevado y López. 
2002]. 

Organización 

Conjunto de símbolos, ritos y valo-
res que distinguen a una organiza-
ción de otra (Schein, 1995]. 

Derechos de las organizaciones 
que protegen una idea [Nevado y 
López, 2002]. 

Maquinaria, herramientas, hard-
ware y redes de comunicaciones 
para hacer eficiente el trabajo 
[Huang et al., 2007]. 
Documentos que condenen la des-
cripción de los procedimientos clave 
de la organización [Stewart, 1998]. 
Proceso para comunicar estrate-
gias y políticas para la gestión del 
conocimiento (dio, 2003). 

Descripción de jerarquías y canales 
de comunicación dentro de la orga-
nización [Edvinsson y Malone, 
2001]. 

Manuales 
Certificaciones :So 
Comités de calidad 
Sistemas informáticos de comuni- 
cación 
Áreas de esparcimiento 
Cafetería 
Número de departamentos 
Empleados por departamento 
Medios impresos de comunicación 
Comunicación vertical y horizontal 

Planta 
Maquinaria 

Documentos por Internet 
Accesibilidad 
Sistemas de información 
Manuales 
Bases de datos 
Misión 
Visión 
Valores 
Símbolos 
Marcas 
Franquicias 
Licencias 
Derechos de autor 
Autornanzación 
Uso de software 
Internet 

Puente: Ltaboracián propia (2013). 

El capital relacional, es el valor que representa para la organización las 
relaciones que ésta mantiene con sus miembros, otras organizaciones, 
clientes, proveedores y otros agentes sociales que actúan en su entorno. 
(Stewart, 1998). De acuerdo con 00 (20031 el capital relacional contempla dos 
aspectos: la relación del mercado (clientes, proveedores y empresas) y el 
capital social (gobierno, sociedad y medio ambiente) (véase cuadro 9). 
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Cuadro 9 
Componentes de capital relacional 

Componente Definición Operaciot~ ción 

Relaciones con los diferentes 
segmentos de clientes que de-
mandan o pueden demandar los 
bienes o servicios que ofrece la 
organización (CIL:, 2003). 
Percepción que tiene el cliente 
sobre la eficacia de la empresa 
(dio. 2003]. 
Grado de relación continuada y 
estable de los clientes con la em-
presa, que se concreta en su re-
petición de compra (cm, 2003). 
Porcentaje de las utilidades inver-
tido en publicidad (Edvinsson y 
Malone, 2004]. 
Cantidad reflejada en las utilida-
des totales (Edvinsson y Malone, 
2001). 
Acuerdos de colaboración que 
la organización mantiene con un 
cierto grado de intensidad y con-
tinuidad con otras organizacio-
nes (cid, 2003). 
Relaciones con los diferentes 
suministradores de los recursos 
necesarios para el proceso de ne-
gocio básico (cic, 2003]. 
Interacción con el entramado ins-
titucional que trata de promover a 
la sociedad (etc, 2003). 

Importancia y calidad de las rela-
ciones de las empresas con los 
representantes de las organiza-
ciones sindicales (ute, 2003). 
Acciones de la organización que 
redundan en una percepción so-
cial favorable (ele, 2003]. 

Vinculación con los clientes de la 
cadena productiva y cadena de 
valor. 

Programa estratégico de aten-
ción al cliente. 

Cartera de clientes. 
Clientes frecuentes. 

Capital empleado en publicidad. 
Reconocimiento de la marca par 
parte del mercado. 
Ventas totales. 

Alianzas estratégicas. 
Relación de la empresa con la 
Cámara industrial. 

Cartera de proveedores. 

Cercanía de la empresa con los 
gobiernos. 
Acuerdos de cooperación empre-
sa-gobierno. 
Negociaciones sindicales. 
Huelgas. 

Certificación como empresa so-
cialmente responsable. 
Cuidado del medio ambiente. 

Relación con clientes 

Satisfacción del cliente 

Lealtad de clientes 

Publicidad 

Ventas 

Relación con otras 
organizaciones 

Relación con 
proveedores 

Relación con 
instituciones públicas 

Relación con sindicatos 

Responsabilidad social 

Fuente: Elaboración propia [2013]. 

Por otro lado, abordando la gestión del conocimiento en sí misma, se debe 
entender que ésta implica cuatro dimensiones, las cuales se encuentran muy 
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relacionadas entre sí, y que poseen una secuencia lógico-administrativa (véase 

cuadro 10). 

Cuadro 10 

Etapas del proceso de gestión del conocimiento 

Dimensiones 	 Definición 

Socialización 	• Crea una sincronización y un entendimiento básico para la creación del 
conocimiento, favoreciéndose por una elevada autonornia de los emplea-
dos (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

Externalización • Estimula la reflexión a través del diálogo, convirtiéndose en fundamen-
tal la formación, los conocimientos individuales y la cohesión de grupo 
(Nonaka y lkikeuchi, 1995). 

Combinación 

	

	• Se apoya en el uso de las tecnologias para permitir la transmisión del 
conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

Internalización • Utiliza simulaciones o realidad virwal, creando entornas reales de trabajo 
para ayudar en la apropiación del conocimiento (Nonaka y 1ikeuchi, 1995). 

Fuente: Elaboración propia (2013). 

CONCLUSIONES 

Lo anterior nos lleva a reflexionar que dependiendo de la empresa e ins-
titución, es el modelo de gestión del conocimiento que debe utilizar y los 

alcances del mismo. El camino recorrido por Ios alcances y conceptos de la 

gestión del conocimiento en sí mismo, ha involucrado paradigmas más inter-

disciplinarios. Pero antes de hacer referencia a éstos es preciso mencionar 

a Hazlett el al. (2005), quienes dividen la evolución de la gestión del cono-

cimiento en dos paradigmas: el computacional o científico y el orgánico 
o social. 

El paradigma científico incluye la tecnología, los sistemas, tendencias  

tecnocéntricas, proceso lineal-mecánico, preponderancia del conocimiento 
explícito, poca importancia del contexto, estático y un mayor énfasis de la 

optimización de recursos. Mientras que el paradigma orgánico o social, en 

cambio, es socio-organizacional, basado en las personas, no lineal sino dis-

continuo, generación de conocimiento tácito y explícito, gran importancia 
del contexto, dinámico con el medio ambiente y pone mayor énfasis en la 
adaptación. 
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La pasada clasificación sólo hace alusión al estudio de la gestión del co-
nocimiento como tal, es decir, han olvidando las causas últimas de dicha 
evolución conceptual. Ahora bien, se pretende presentar una clasificación 
paradigmática que trate de agotar el inicio del estudio del conocimiento en 
si mismo, para entender su devenir conceptual hasta la actualidad. 

Ame eI análisis y estudio del alcance y evolución de gestión del cono-
cimiento, fenómeno que surge en las siguientes preguntas de investigación 
¿Qué se está haciendo en la gestión del conocimiento en ]as Instituciones de 
Educación Superior? ¿Cuál es su capital estructural? ¿Cómo lo vinculan 
con el capital humano? ¿Cuál es su capital social? ¿Lo cual implica que 
tienen modelos, políticas y estrategias diferentes de gestionar el conocimien-
to a la empresa? Entre otras preguntas de investigación. 
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Selene Hernández Rodríguez 

RESUMEN 

El desarrollo de este modelo de gestión del conocimiento (cc) tiene como 
objetivo elevar la competitividad de las miPymE con un bajo costo de imple-
mentación. Puede iniciar su aportación a las miPyivIE aunque no se utilicen 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tia porque durante el 
proceso de implementación, se determinará el mejor momento para incluirlas. 
Además, reconoce como fundamental la comunicación entre las personas para 
ayudar a que fluya el conocimiento en la empresa;  para lograrlo, inicialmen-
te se pueden utilizar catálogos, manuales de procedimientos, tecnología, entre 
otros, con el fin de agilizar la comunicación. 

Este modelo se elaboró considerando que en México la mayoría de las 
Empresas son del tipo Micro, Pequeñas y Medianas (miPymE), sin embargo, 
la cc puede ser limitada por algunos factores como son: la forma de trabajar 
individualista, el celo de los conocimientos, etcétera. Muy importante, son las 
mediciones de la disponibilidad de recursos y las métricas de evaluación que 
orienten la cantidad y calidad de los esfuerzos que se invierten en la cc. 

Requiere que se promueva la cultura empresarial de almacenar y com-
partir el conocimiento, generado dentro y fuera de la empresa, con la inten-
ción de mantener la información precisa y oportuna requerida por los emplea-
dos y trabajadores. Esta información se puede almacenar y organizar en 
bases de datos especializadas, disponibles en la intranet empresarial, teniendo 
acceso mediante las claves y contraseñas adecuadas. 
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SITUACIÓN DE LAS MiPyME EN ME<ICO 

El inicio de la MiPyME en México es vago;  en la actualidad se ha ido exten-
diendo la creación de éstas. De manera más formal se realizó una copia del 
modelo de hacer negocios de países desarrollados, tales como el involu-
cramiento de universidades y las incubadoras de negocios. Sin embargo, la 
mayoría de las microempresas son de carácter familiar y no tienen tanta expe-
riencia en el manejo de la empresa, solamente del producto o servicio en 
base a la forma de hacer y de pensar tradicional de sus integrantes. La ce 
en las MiPyME mexicanas busca garantizar el crecimiento de dichas empresas, 
para que innovando sus procesos y la gestión de recursos humanos mejo-
ren paulatinamente su competitividad. 

Las MiPyME constituyen la fuerza económica más importante en el país, 
esto se hace constar en la información presentada por la Secretaria de Eco-
nomía de México, de acuerdo al último Censo Económico publicado por eI 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI), del uni-
verso de unidades económicas en México (INEGI, 2009). 

En el cuadro 1, se observa la importancia de las MiPyME, por lo que ayu-
darlas a ser más competitivas es primordial;  es importante tomar en cuenta 
que las MiPyME, se manejan en cualquier sector, es decir comercio, industria 
o servicio. 

Cuadro 1 
Participación porcentual de las empresas en variables seleccionadas 

de acuerdo con la Secretaria de Economía 

Tamaño 
Total de empresas Aportación al empleo 

Micro 913 45.6 
Pequeña 4.3 23.8 
Mediana 0.3 9.1 
Grandes 0.2 21_5 

Puente: Elaboración prupta, conforme a los datos de Censos Económico [111£(0. 2009). 

Las MiPyME mexicanas tiene muchos retos que enfrentar, como la situación 
política, social, cultural, económica, burocracia desmedida, entre otros, los 
cuales constituyen factores que dificultan la transferencia del conocimiento;  
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sin embargo son el motor de la economía en México y deben ser apoyadas. 
El nivel del desempleo en México es cada vez más alto y las Mily/14-E repre-
sentan la mejor oportunidad para las familias mexicanas;  ellas generan 
fuentes de trabajo y esta fuerza laboral se caracteriza por ser muy sagaz e 
inventiva cuando se encuentra bajo presión. 

Es por eso que se propone un método de ayuda para estas empresas 
mediante la Ge. Las metodologias actuales para la Go han sido diseñadas para 
países desarrollados, como Japón y Estados Unidos, tratarlas de implantar 
de manera directa sería llevar al fracaso tal esfuerzo por la escasez relativa de 
recursos en el país (Delgado el al., 2008). 

La mayoría de las miPylvIE mexicanas se desempeñan sobre su experiencia, 
es decir, el conocimiento tácito, el cual tiene el inconveniente de que si no 
se comparte o se documenta, se va perdiendo y cuando la persona de expe-
riencia se retira, la empresa queda en desventaja frente a su competencia;  
el método propuesto se enfoca a gestionar el conocimiento tácito que es ca-
racterístico de las empresas mexicanas. 

Las principales causas de no utilizar actualmente la Ge se debe a que las 
MiPyME no cuentan con los recursos económicos, la preparación, la confian-
za de sus integrantes para compartir lo que saben, planes de trabajo, ni es-
trategias que lleven a sus empresas a alcanzar objetivos a largo plazo (Dumbu 
y Chadamoyo, 2012). 

El uso de un método que impulse a las MiPylVIE a utilizar la Go de manera 
correcta, tendrá un primer impacto en la cultura empresarial. En el proceso 
de desarrollo y crecimiento, le permitirá invertir en la conservación del cono-
cimiento mediante bases de datos especializadas, mejorar y crear nuevos 
productos, mantener la contribución constante de los empleados al capital 
intelectual y principalmente una cultura de confianza entre los integrantes 
de la empresa. 

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La GC comenzó en la década de los noventa principalmente para empre-
sas grandes de paises desarrollados_ Dos de los autores más sobresalien-
tes son Nonaka y Takeuchi (1995], con su metodología para la creación 
del conocimiento. A través de los años, otros autores han diseñado meto- 
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dologias e identificado los factores más importantes para que tenga éxito la 
integración de la GC en las empresas. 

Se ha observado que existen factores fundamentales como el liderazgo 
y la cultura, que siempre se requieren; éstos, han sido reportados por las di-
ferentes metodologias, que se han ido desarrollando y diseñando de mane-
ra significativa, y han demostrado su utilidad para empresas grandes. En el 
cuadro 2 se enlistan los factores identificados para la oe en los diferentes 
métodos. 

Cuadro 2 

Factores identificados para la gestión del conocimiento 

SKiimerAmidurn Daveopon e t aL Liftell'iC 
119973 citado { I 95181 criada ¿I 9991 citado por HoLsapple y 

por Wang (2115/ por Wang {2005, par Wang (2504) Josh! 120001 

Sej5115119fflernm 
Siew factores Ocho factores para el Factores 
claves de árlto para el éxito establecimiento para influir 

para la cc de la ar erizos° de la CK: en la tx: 

Haaaneli (20(21 	Machorro 
citado por 	Borkiguez, 
Illing wa.si 	el al. (20591 

Comianacion 
de activos 

Categoñas 	intangibles 
de factores 	tales como7 

• Un fuerte lazo • Desempeño 	• 'Lidemzga 	• •Gerenciales: • 'Liderazgo. 	• 'Cultura orga- 
empresaria 	económico 	• Jefe ntirial del 	coaniinadón • 'Cultura 	nizacionaL 

• Visión y 	o valor 	conocimientti 	control, 	• Estructura. 	• 'Liderazgo 
arquitectura 	industrial. 	• Infraestructura. 	medición y 	• Roles yiespzin- para la mocita- 
convincente. • Objetivo y len- • Ontologías y 1T- liderazgo. 	uhilidndes 	ción de los 

• 'Liderazgo. 	guaje limpio. 	posimrios del 	• Recursos: bu- • Intraestnic- 	individuos. 
• •Cmacirin de 	• Estructura es- 	conoctotienta 	mann, material tina Tr y 	• Gestión del 

una cultura de (andar y flexi- • Sistemas y 	y financiero 	mediciones. 	cambio_ 
conocimiento 	ble del cono- 	herramientas 	• Ambientales: 	 • Desarrollo de 
compartida 	eirnienra 	de cc. 	 competencia, 	 MeGEIRISIT106 

• Apruidizaje 	• Canales mai- • Incentivos para oponunidades, 	 que raellben el 
continua 	pies para 	fomentar la 	gobierno, clima 	 intestambio 

• Infraestruc- 	transferencia 	comparación 	económico. 	 multidisciplina- 
tura teenológi- del cortad- 	del conocimien- Subrecursos: 	 no de comuni- 
ca bien de 	miente. 	U] y cultura de 1. Conocimiento 	 eacián y ce- 
sarrollada_ 	• 'Culau-a de co- apoyo. 	de los partici- 	 Liberación 

• Predicas del 	nocimiento 	 pante:s. 	 Aplicación de 
conocirnienro 	~le. 	 a 'Cultura_ 	 tecnologías 
orpanizacional. • Infraastnirsina 	 3. lnEraestrue- 	 corno facilita- 

i.ecniai y raga- 	 tura_ 	 dores para 
nizacionaL - 	 4. Artefactos de 	 excar un 

* Prácticas metí- 	 conocknierito 	 ambiente que 
ya:ámales. 	 5. Objedvos. 	 permita la 

• MAYor apoyo 	 6. Estrategias_ 	 creación de 
de gestión 	 sinergias. 

Fuente: Elaboración propia (2013}. 
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En la propuesta de Wong (2005), autor que ha desarrollado una metodo-
logía para PyME, que consiste de 11 factores para la aplicación de la GC, se 
observa que los factores de liderazgo y cultura coinciden también para las 
PyME, confirmando que son los factores fundamentales para la Gc, como 
se muestra en la lista a continuación. 

FACTORES PARA APLICAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
WONG 12005) 

1. Manejo de liderazgo y apoyo. 
2. Cultura_ 
3. Tecnologia de la información. 
4. Estrategia y propósito. 
5. Mediciones. 
6. Infraestructura organizacional. 
7. Procesos y actividades. 
8. Ayuda motivacional. 
9. Recursos. 

10. Entrenamiento y educación. 
11. Manejo de recursos humanos. 

MÉTODO PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN miPymE MEXICANAS 

La cantidad de datos e información en las empresas ha ido en aumento 
paulatino, pero éstos no son tan valiosos como lo es el conocimiento intan-
gible; las empresas deben gestionarlo para poder ser competitivas y estar pre-
paradas para la globalización. Éste representa la experiencia acerca de la 
realización de algo de manera excelente; se encuentra en las mentes de 
las personas y no puede ser comprado (Machorro et al., 2008). Analizando las 
características de las MiPyME mexicanas se consideran cinco pasos funda-
mentales (véase cuadro 3). 
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Cuadro 3 

Método propuesto para la gestión del conocimiento 

Paso 
	 Descripción 

	 Observación 

1 
Diagnóstico 

2 
Liderazgo 

3 
Cultura 
4 
Estrategias 
y propósitos 
5 
Mediciones 

Conocer lo que se sabe. 
Conocer lo que no se sabe. 
Aprender lo que no se sabe. 
Identificar procesos para mejorar el 
producto o servicio. 
Compromiso, sinergia y colaboración 
de la empresa con los empleados. 

Generar, compartir, registrar y difun-
dir el conocimiento. 
Análisis prospectivo para plantear el 
futuro a partir del presente y la pla-
neación estratégica para actuar. 
Medir el crecimiento de la empresa 
de acuerdo con la integración del co-
nocimiento explícito. 

Corroborar que los integrantes de la 
empresa estén comprometidos con 
el crecimiento y la competitividad. 

Compartir el conocimiento de planes 
y estrategias con todos los integran-
tes de la empresa. 
Socialización, externalización, com-
binación, internalización. 
Que vaya en paralelo con la GC. 

Contar con más conocimiento expli-
cito al ir transformando el conocimien-
to implícito o tácito. 
Determinar la necesidad de integrar 
las Tic. 

Fuente: Elaboración propia (20131 

En el modelo propuesto, la creación y transferencia del conocimiento de 

tácito a tácito, tácito a explicito, de explicito a explicito y de explícito a tácito 
(Nonaka y Takeuchi, 1995], se deben aplicar, en forma paralela, en un proce-
so espiral en el cual la empresa vaya incrementando la GC con cada ciclo. 

Antes de implementar este modelo es necesario llevar a cabo un análisis 

preliminar, por los directivos de la empresa, para determinar la situación 

actual: 

a) Identificar el tipo de empresa (micro, pequeña o mediana), de acuerdo 

al número de trabajadores y ganancias anuales. 
b) Conocer el tipo de empleado (conformista, colaborador, visionario), me-

diante observación directa, encuesta o charlas cortas. 
c) Determinar la cantidad y complejidad de conocimiento que demanda eI 

producto o servicio ofrecido, mediante los siguientes requerimientos: 
• Número de procesos. 
• Tipo de insumos. 
• Conocimiento requerido. 
• Cantidad de personaL 
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Socialización 
Externalizacián 

Combinación 
InternalizacIón 

A 

Socialización 	 Socialización 

	

Luernalizacion 	 Elmemalización 

	

Combinación 	E 	 Combinación 
Imernalizacion 	 Iniernalización 

Uso de las Toiloictgia5 
de la Informacton y 

Comuriiiracion 

Sochilización 
Extemalización 

Ckimbinaciem 
Intematrzación 

Con la información obtenida se podrá estimular y sensibilizar a los lí-
deres para validar el compromiso de crecimiento de la empresa hacia una 
organización inteligente [Senge, 2004). Sí la empresa está dispuesta a cre-
cer no sólo económicamente sino con base en lo humano y su satisfacción, 
entonces se puede continuar con el modelo de gestión del conocimiento 
incremental que se propone. Además, considerando el tamaño y compleji-
dad del conocimiento requerido se podrá ubicar en la espiral para iniciar 
el diagnóstico, como se observa en la figura 1. 

Figura 1 
Modele de gestión del conocimiento incrementa] 

Fuente: Elaboración propia (20131 

PASO 1. DIAGNÓSTICO 

Las acciones necesarias para realizar un diagnóstico inicial son: 

a) Determinar el conocimiento que tiene cada integrante de la empresa 
acerca del producto o servicio que realiza o atiende. 
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b) Determinar el conocimiento que necesita saber. 
c) Adquirir el conocimiento faltante. 
d) Identificar la innovación en Ios procesos para que el producto sea el mejor. 
e) Determinar el nivel de comunicación existente en la empresa con el 

fin de compartir el conocimiento entre sus integrantes. La comunica-. 
ción se puede determinar conociendo los medios de comunicación 
con que cuenta, es decir, documentos impresos, medios virtuales entre 
otros y se puede medir considerando la periodicidad y la actualidad 
de los comunicados. 

El resultado de este diagnóstico indicará si la empresa ya maneja, de 
alguna manera, el conocimiento con que cuenta o si necesita manejar una 
mayor complejidad del mismo. Además, si se comprueba que cuenta con 
mucho conocimiento explícito y se requiere rapidez en la transferencia 
de conocimiento entre sus integrantes, entonces se puede proponer la inte-
gración de las TIC para manejarlo mejor. 

PASO 2. LIDERAZGO 

I  As  estrategias y propósitos de una empresa deben llevarla a una planeación 
a largo plazo, pero esto dependerá del análisis prospectivo, visión y construc-
ción del futuro, a partir del presente que realice el lider de la empresa 
junto con el equipo de trabajo_ 

El lider de la empresa debe guiar un análisis prospectivo y participativo de 
la compañía con el fin de impulsar la nueva visión, objetivos y planes estra-
tégicos. De forma paralela, llevar integrada la GC que involucre a todos los 
integrantes de la empresa porque el crecimiento requiere ser medido, dando 
como resultado una organización que aprende (Abiola, 2013). 

Se debe recordar que la base de la GO son los empleados motivados, ellos 
tienen que ser ayudados con aspectos estructurales y liderazgo de la alta 
dirección para gestionar el conocimiento y la organización de estrategias 
(Al-Zegaier, 2012). 
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PASO 3. CULTURA 

Dar a conocer los planes de la empresa a los empleados y su colaboración 
sinérgica, construirá una nueva cultura de confianza, que es el punto funda-
mental para que la empresa pueda crecer apoyada en la Gel Los empleados, 
al ser tomados en cuenta en el proceso, se sentirán comprometidos y se-
guros. Como resultado habrá un cambio en la forma de planear su vida 
junto con la de la empresa e irán adquiriendo el conocimiento necesario para 
mejorar su calidad de vida. Transferir el conocimiento del nivel superior al 
nivel inferior tiene como resultado que el personal crezca junto con la em-
presa. Si la persona "A" es responsable de que la persona "B" haga bien 
un proceso, deberá transferirle el conocimiento lo más explícitamente posible 
hasta convertirlo en "su mejor relevo inmediato";  de esta forma la compañía 
asegura la conservación del conocimiento. Para que esto suceda, la perso-
na "A" deberá estar capacitándose para una responsabilidad de mayor nivel 
y contar con la seguridad de que este ciclo se lleva a cabo entre todos los 
integrantes de la empresa. Esta forma de trabajo generará un cambio de 
cultura y actitud;  las personas irán cambiando y adquirirán visión y correspon-
sabilidad con la empresa;  lo que se conoce como "ponerse la camiseta". 
lodo esto, lleva a un punto fundamental que es la capacitación constante de 
los empleados, paralelo al desarrollo de la empresa. 

El conocimiento que se transfiere de persona a persona, debe ser codifi-
cado a conocimiento explica() mediante su formalización en medios como: 
manuales, catálogos, videos, cursos, entre otros, con el fin de que no se 
pierda y sea más fácil de difundir. En algún momento requerirá tecnologías 
de la información para que la difusión adquiera mayor rapidez, del cono-
cimiento explícito útil, para la compañía. 

PASO 4. ESTRATEGIA Y PROPÓSITOS 

A pesar de que el concepto de la Ge ha surgido hace poco tiempo, hay una 
serie de iniciativas que ya han adoptado las organizaciones y que se han con-
vertido en componentes útiles para la implementación de la OC. 

El resultado del aprendizaje de la organización, el proceso de reingenie-
ria de negocios, el modelado de procesos de negocio, la gestión de la calidad 
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y los movimientos de inteligencia de negocios, pueden ser utilizados como 

una base para una adopción integral de la Ge y la construcción de sociedades 

basadas en el conocimiento (Barakat, Al-Zuibi y Al-Zegaier, 2013). 

El conocimiento formado por un individuo puede diferir del conocimien-

to poseído por otra persona que recibe la misma información. De acuerdo 

con esto, Baker et aL (1997), define el conocimiento en la forma de una sim-

ple fórmula: 

Conocimiento = Información + [Habilidades + Experiencia + Capacidad personal] 

Esta simple ecuación debe ser interpretada para dar al conocimiento 

un significado más profundo: el conocimiento se crea a partir de los datos, 

lo que se convierte en información que es analizada y recordada por una 

persona dados sus conocimientos, experiencia, capacidades personales 

y procesos mentales previamente desarrollados. El conocimiento da a una 

persona la posibilidad de utilizar la información para guiar sus acciones de 

una manera apropiada a la situación (Bender y Fish, 2000). Estas distincio-

nes son importantes a considerar cuando se planifica para descubrir cuál 

es el conocimiento disponible, o con la intención de establecer la transfe-

rencia de conocimiento para compartirlo (Kalpic, 2006). 

PASO 5. MEDICIONES 

Una vez que la metodología es puesta en marcha, medir su efectividad es 

el siguiente paso. Un indicador fundamental es el conocimiento explícito 

que se observa en el clima organizacional. El indicador mide la relación de 

crecimiento del conocimiento explícito con respecto al tácito, donde el valor 

máximo es la unidad. Por ejemplo, puede ser que se haya iniciado con poco 

conocimiento del producto, del mercado y de los clientes;  si ahora el produc-

to o servicio es el mejor del mercado, se puede considerar que han alcanzado 

un nivel alto de conocimiento explícito. 
Cuando el conocimiento explícito haya crecido lo suficiente o incluso 

incremente el número de integrantes de la empresa que lo requieran o la can-

tidad de documentos a manejar sean demasiados, como para que gestionar-

los de forma manual y se requiera mucho más tiempo del que se necesita 
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para realizar la actividad principal de la empresa, es decir más del 20 por ciento 
de tiempo total, entonces se propone la integración de las TIC. 

Las TIC permiten realizar de manera eficiente el compartimiento, análisis, 
transferencia y almacenamiento de la GO, es decir el conocimiento explícito 
puede ser compartido con mayor rapidez. Entre los medios más conocidos 
para compartir están los CD, sitios web, e-mail, memorias USB, impresiones 
de documentos, chat, entre otros. Ahora bien, debido a que la mayoría de 
las MiPpiLE mexicanas tienen poco capital para invertir en TIC, se propo-
ne iniciar con equipos nuevos de bajo costo, pero actualizados para evitar 
la rápida obsolescencia a que se enfrentan dichos equipos y la utilización 
de software libre. 

Por otra parte, iniciar con una capacitación sencilla pero eficiente permi-
tirá a los integrantes de la empresa ir incursionando en el aprendizaje del 
uso del equipo y del software para adquirir el conocimiento explícito nece-
sario para su crecimiento dentro de la empresa, de tal manera que incremen-
ten sus habilidades en el ámbito de las computadoras sin sentirse abru-
mados por la tecnología. Ellos se darán cuenta que el manejo de las TIC les 
facilitará y reducirá el tiempo para realizar sus actividades. 

Para iniciar y poder utilizar todos los servicios gratuitos de la web (www) 
es recomendable que la empresa cuente con conexión de Internet. Como 
medio de comunicación inicial se puede utilizar el servicio gratuito de correo 
electrónico que otorgan diferentes empresas en Internet. Para el almacena-
miento del conocimiento se pueden generar bases de datos especiales median-
te software libre y que facilita la utilización, del cual existe una gran variedad. 
Otra opción es lo que se conoce como la "nube' en Internet que para MiPylvlB,  
tiene servicios tales como Dropbox para almacenamiento;  Google Apps que 
agrupa la mayoría de las herramientas de oficina como correo electrónico, 
creación y edición de documentos, calendario y mensajería instantánea para 
mayor comunicación;  Dynamics ORM para manejo de ventas, clientes y merca-
dotecnia;  Zoho Books para administración y contabilidad. Las cuales son 
gratuitas o de muy bajo costo hasta ciertos limites. Conforme vaya aumentan-
do la complejidad de la GC, los conocimientos del personal y la capacidad 
económica, pueden ir ampliando el uso de otros servicios tales como 
foros, blogs, encuestas, reportes, groupware, workflow, intranet y agentes 
inteligentes. 

'Disponible en http://www.institutopyme.orgiindex.php?option=com_content&view= 
article&id=134etItemid=177 
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CONCLUSIONES 

'Un poco de conocimiento que actúa, vale infinitamente más que mucho 

conocimiento ocioso* (Khalil Gibran). 

Se propone un método de GC para empresas mexicanas con el propó-

sito de dotarlas con una forma de GC que se alinee y trabaje en forma pa-

ralela a las estrategias y objetivos de las mismas. 

La GC la lleva a cabo la gente, no el gerente o dueño de la empresa Por lo 

tanto, de todos depende que el conocimiento se haga explicito y que la cultura 

de excelencia logre como resultado que todos los procesos se realicen tan 

bien, corno el experto que generó el conocimiento explicito requerido. El mejor 

resultado seria que la empresa, es decir, sus integrantes, se comprometan 

a evolucionar como expertos en lo que hacen y tengan seguridad de empleo 

por parte de la empresa; lo anterior, dará como resultado que la empresa 

crezca consolidada y esté en posibilidades de ofrecer más empleo. 

Se invita a crear una nueva cultura para MiPylvtE, que lleve a un crecimien-

to integral (económico, geográfico y tecnológico del personal), fundamental 

para el bienestar de las personas en México. 
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Cuerpo académico consolidado de gestión 
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vinculación con el Sistema Producto Jaiba Azul 
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Verónica Hernández Robledo, Frida Carmina Caballero Rico, 
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RESUMEN 

La jaiba azul (Callinectes sapidus) es un crustáceo abundante en las costas del 
Atlántico desde Canadá hasta Argentina, por lo que su pesquería es de gran 
importancia para muchos paises. En Tamaulipas su captura se realiza princi-
palmente en la Laguna Madre, Tamaulipas, especialmente en San Fernando y 
Matamoros. Su pesquería ha disminuido en la última década por lo que es 
necesario establecer estrategias para un manejo sustentable de este recurso. 
El Cuerpo Académico de Gestión y Transferencia del Conocimiento de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, ha participado en diferentes actividades 
científicas para apoyar el Sistema Producto Jaiba Azul de Tamaulipas en la pre-
servación y manejo adecuado de este importante recurso pesquero. En el 
presente trabajo, se describen conceptos del ciclo biológico de la jaiba azul que 
permiten entender la forma de proteger a la especie, así como diferentes 
estudios y resultados que se han obtenido, incluyendo la evaluación de la 
pesquería, zonas de acopio, sistemas de captura, un prototipo de trampa jai-
bera ecológica y los fundamentos para el pasteurizado y enlatado de la carne. 

IMPORTANCIA DE LA PESQUERÍA 

La jaiba azul (Callinectes sapidus) es un crustáceo que abunda en la costa atlán-
tica de América desde Nueva Escocia en Canadá hasta Río de la Plata en 
Argentina, incluyendo el Mar Caribe y el Golfo de México;  se considera 
como especie introducida en Europa y Asia (Williara, 1984;  Ruiz, 1993). Su 
gran abundancia hace que su explotación comercial sea de gran importancia 
en varios países (Román, 1986;  Ramírez y Hernández, 1988). 
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En México, la captura de la jaiba (Callinectes sapidus) se lleva a cabo todo 

el año y se considera una pesquería importante en la economía porque impli-

ca un trabajo familiar, ya que el pescador se encarga de la captura mientras 

el resto de la familia participa en el proceso de limpieza Tamaulipas ocupa el 

quinto lugar en captura nacional de jaiba, pero su industrialización para alcan-

zar mercados nacionales o internacionales aún es insuficiente. 

En Tamaulipas, 93 por ciento de la captura de jaiba azul la realizan per-

misionarios del sector social. En la Laguna Madre se registra 87 por ciento de 

la captura de jaiba, principalmente en los municipios de San Ibrnando (56 por 

ciento) y Matamoros (31 por ciento). La Delegación Federal de Semarnat en 

el estado, registró en 2000, a 55 permisionarios con los siguientes equipos: 

3,195 pescadores, 847 lanchas, 17,799 aros y 34,782 trampas (nvP, 2000). El 

uso de las trampas jaiberas se ha generalizado por su mayor capacidad 

de captura con el menor esfuerzo. 
La participación por especie en la Laguna Madre es de 100 por ciento de 

jaiba azul (Callinectes sapidus). Al sur en la laguna de Champayan la jaiba 

prieta (Callineetes rathbunae) participa con 96 y con 4 por ciento la jaiba azul 

(Oeidrus, 2008). 
El volumen de captura de jaiba azul tiende a variar anualmente (véase 

gráfica 1), pero en general existe una tendencia a disminuir como lo señalan 

Gráfica 1 

Análisis del volumen de captura de jaiba en Tamaulipas, 
Veracruz y Tabasco (1993-2007) 
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los datos de captura en el periodo 4993-2007 para Tamaulipas y Veracruz. La 
fluctuación en la captura depende de factores climáticos, pero también 
está asociado a una sobreexplotación, por lo que es necesario establecer 
una regulación adecuada para esta importante pesquería. 

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA 

Los eventos biológicos de apareamiento y la reproducción de la jaiba (véase 
figura 1), se llevan a cabo en diferentes zonas geografic.  s,  por lo que es impor-
tante entender la dinámica de cada uno de los eventos, lo cual permitirá regu-
lar la pesquería de este recurso de una forma adecuada. 

Apareamiento 

La jaiba azul se aparea principalmente en aguas de baja salinidad, general-
mente en las áreas superiores de los estuarios y las regiones bajas de los ríos. 
El apareamiento se realiza usualmente durante los meses más cálidos, en el 
Atlántico norte se realiza generalmente de mayo a octubre. 

En el Golfo de México, el aparcamiento se realiza preferentemente entre 
abril y octubre, pero se han encontrado hembras con esponja en el invier-
no (diciembre-marzo). En general, cuando eI clima es más cálido,  el periodo 
de apareamiento puede extenderse y por el contrario, puede acortarse 
cuando el clima es más frío (Tagatz, 1968;  Williams,  1965). Los machos se apa-
rean repetidamente y su actividad comienza tres a cuatro mudas después 
de haber alcanzado la madurez a los 12 o 18 meses. Las hembras se apa-
rean sólo una vez en su vida, después de haber alcanzado su madurez a los 
42 o 18 meses;  almacenan el esperma en los receptáculos seminales y lo 
emplean para reproducirse generalmente en dos o más ocasiones durante 
un periodo de uno a dos años (Van Engel, 1958; Williams, 1965). 

En el momento en que una hembra está lista para mudar al estado de ma-
durez, libera hormonas que atraen a los machos. El apareamiento se realiza 
principalmente en aguas de baja salinidad en las partes superiores de los es-
tuarios y las regiones bajas de los ríos, áreas poco profundas de los estua-
rios con marismas inundadas o camas de vegetación sumergida, donde las 
hembras se dirigen para mudar. La jaiba se aparea a finales del verano y 
la hembra inseminada migra hacia zonas de alta salinidad en la boca de las 
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bahías para incubar sus huevos y permanecen ahí por el resto de sus vidas o 
se mueven distancias cortas hacia el mar [Williams, 1984). 

Reproducción 

Después de aparearse en las zonas poco profundas y de baja salinidad, las 
hembras migran incluso más de 200 km a aguas de alta salinidad en los 
estuarios bajos, brazos del mar y áreas cerca de la costa (Darnell, 1959;  
Pischler y Walburg, 1962). La mayoría de las hembras se reproducen de dos a 
nueve meses después de aparearse [Williams, 1965). Las hembras que se apa-
rean en el otoño, pueden enterrarse en el fondo, en la boca de las bahías para 
invernar y reproducirse hasta la siguiente primavera [Cook, 1984 ;  Schmidt, 
4985). La hembra fertiliza sus huevos para generar la esponja en los meses 
cálidos que varían de mayo a junio y de agosto a octubre en el norte del Golfo 
de México [Newcombe, 1945;  Pyle y Gronin, 1950). 

La reproducción en el norte del Golfo de México se realiza en aguas 
costeras y estuarios en primavera, verano y otoño (More, 1969; Adkins, 1972 ;  
Perry, 1975). Sin embargo, se ha reportado la presencia de hembras con es-
ponja en e] invierno en las costas de Lousiana, en capturas comerciales en 
los meses de diciembre, enero y febrero. Daugherty [1952) observó que 
las jaibas en el sur de Texas pueden reproducirse todo el año si el invierno 
es suave. La esponja se forma en aproximadamente dos horas y permane-
ce adherida a su abdomen por un periodo de una a dos semanas y contiene 
alrededor de 700 mil a dos millones de huevecillos (Truitt, 1939;  Williams,  
1965). Los huevecillos eclosionan hasta larvas que al ser liberadas forman 
parte del plancton en la plataforma continental. Una vez que se desarrollan y 
adquieren la forma de jaiba, regresan a la bahía, dispersándose a través del 
estuario para alimentarse y crecer. En este trabajo se detectó la presencia 
de hembras con esponja en el mes de febrero de 2009 en la Laguna Madre, 
capturadas y liberadas en las zonas del Mezquital y la Media Luna [véa-
se figura 1). 

Migración 

Las hembras migran hacia zonas más salinas después del apareamiento, 
mientras que los machos juveniles y maduros se entierran en el lodo en todo 
el estuario para pasar el invierno. La migración al interior de un estuario está 
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relacionada con las fases de su ciclo de vida, la temporada y en menor grado 
para la búsqueda de condiciones ambientales favorables (Truiu, 1939;  Fischler 
y Walburg, 19621 El hábitat preferido de las jaibas son los estuarios y maris-
mas formados por las mareas caracterizados por substratos de lodo suave y 
salinidad moderada. 

Las jaibas juveniles se distribuyen en los estuarios, prefiriendo aguas 
de baja profundidad, áreas con pasto marino o marismas (Etherington y 
Eggieston, 2000, Minello y Webb, 1997;  Pardieck et al., 4999;  Posey et al., 
1999). Los adultos se distribuyen en forma diferente según el sexo, ya que 
las hembras adultas prefieren aguas de mayor salinidad (> 10 ppt), mientras 
que los machos prefieren zonas de baja salinidad (3 a 15 ppt). La mayoría 
de las jaibas se mueven a aguas relativamente profundas en el invierno 
y regresan a los ríos, ensenadas, marismas y brazos del mar cuando las 
condiciones se vuelven más favorables en la primavera (Livingston, 1976;  
Subrahmanyam y Colillas, 1980). La escasa migración de la jaiba azul es un 
fuerte indicativo de que una zona está siendo sobreexplotada. En las zonas 
que no se respetan las hembras con esponja y los juveniles, disminuirán 
los volúmenes del recurso en el corto plazo. 

Etapa inicial 
de los huevos 

larvaria: Megalopa 
Segunda InElpil 	 C/fam  

Primera etapa 	Etapa tina' 
larvaria: Zoeae 	de los huevos 

Fuente: Adaptado de Zinski (20 
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ESTUDIOS DE GESTIÓN 'Y TRANSFERENCIA 

CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

Diagnóstico de la pesquería en la Laguna Madre Tamaulipas 

El análisis de la pesqueria de la jaiba azul en la Laguna Madre Tamaulipas 
permitió establecer las zonas de acopio para la pesca de la jaiba azul a través 
de un recorrido por toda la laguna. En la Figura 2 se observa la ubicación de 
cada una de las zonas en las que se recibe la captura de este crustácea 

Figura 2 
Principales zonas de captura y acopio de la jaiba azul. Se señalan  
con asterisco los sitios que tenían escasa o nula captura en 2009 
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Puente: Elaboración propia. 
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En este mismo estudio se realizó un muestreo de más de 16,500 especí-
menes de jaiba azul capturados en las principales zonas de pesca y acopio 
de Tamaulipas (véase gráfica 2), lo que permitió establecer que la captura 
en la Laguna Madre estuvo compuesta por 57 por ciento de machos y 
43 por ciento de hembras (véase gráfica 2). Obteniéndose también la dis-
tribución de la captura por tamaño para cada sexo. 

Gráfica 2 
Distribución de la captura de jaiba azul en la Laguna Madre Tamaulipas 

en 1999 por sexo y tamaño. El tamaño de muestreo 
fue de I6,540 especímenes 

laguna Madre 

le Maahos 

Ig Hembras 

ano 

6110 
z 

9141 

299 

11 
6 61 7 7 5 5 a_s O 9_5 10 11L5 14 113 12 125 13 1a314 las ts 15_5 1616.5 S7 173 19 18.5 19 193 ao pis 

Talla lcm) 

Fuente: Elaboración propia_ 

Talla mínima de captura 

Las jaibas viven de dos a tres años y tienen un tamaño promedio de 18 cm 
en el estado adulto. Las hembras maduras varían en su tamaño de 5.5 a 
20 cm mientras que los machos pueden alcanzar hasta 21 cm. La madurez 
sexual se alcanza entre los 12 y 18 meses después de 18 a 20 mudas post-lar-
vales [Van Engel, 1958, Williams, 1965). 

Los machos continúan mudando y creciendo después de que alcanzan 
la madurez sexual, pero las hembras maduras dejan de mudar una vez que 
se aparean. Las jaibas mudan con mayor frecuencia en la etapa juvenil que en 
la etapa adulta En cada muda se obtiene un crecimiento de 25 a 40 por ciento 
del ancho de caparazón (Gray y Newcombe, 1939;  Van Engel, 1958]. La 
tasa de muda (número de mudas por periodo de tiempo), aumenta al incre- 

Cuerpo académico consolidado de gespón y trwlerEncla • 57 



mentar la temperatura de 13 a 27 U. Este incremento continua a menor 
velocidad entre 27 y 34 °C, pero se detiene casi por completo por debajo de 
13 °C. Por otro lado el crecimiento por muda se reduce significativamen-
te arriba de 20 G. Esto significa que al aumentar la temperatura, se aumenta 
el número de mudas pero disminuye el tamaño alcanzado. Esto es impor-
tante porque explica la diferencia en el tamaño con que las jaibas alcanzan 
la madurez y su asociación con cambios en la temperatura del hábitat 
en general. 

Las hembras inmaduras miden entre 2.5 y 12_5 cm_ Una vez alcanzada la 
madurez incitan al macho para su apareamiento y mudan por última vez, 
apareándose durante la muda. Posteriormente migran hacia aguas profun-
das para reproducirse un par de veces y mueren sin regresar a las zonas bajas. 

La captura de las hembras juveniles implica que se elimina la capacidad 
de reproducción de la especie, ya que las hembras adultas que dieron vida 
a estos juveniles, sólo se reproducirán una o dos veces más antes de morir 
ese mismo año ❑ en los próximos siguientes. Si las hembras juveniles no 
alcanzan a aparearse, se reduce la población drásticamente y aunado al 
efecto de la mortalidad natural y presencia de depredadores, se pone en pe-
ligro la pesquería. 

En México existe una normadvidad publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración del 18 de abril de 1974, que establece que la talla mínima de captura 
de la jaiba azul es de 11 cm (4.33 pulgadas] en el Golfo de México. Sin embargo, 
está norma es desconocida por los pescadores, por lo que escasamente se 
cumple. En el cuadro 1 se observa que en 2009, aproximadamente 23 por 
ciento de la captura de jaiba azul correspondió a especímenes de talla infe-
rior a los 11 cm, incumpliendo la normatividad existente. 

El tamaño de captura recomendado para la especie es de 12.7 cm, lo que 
permite asegurar que todas las hembras juveniles se han reproducido al 
menos una vez y la mayoría de las hembras maduras han emigrado para 
reproducirse. Esto permite incrementar el número de crías que arribarán 
para iniciar el ciclo reproductivo. Sin embargo, en 2009, se observó que 58.8 por 
ciento de la jaiba capturada en la Laguna Madre tiene un ~año igual o infe-
rior a 12.5 cm [véase cuadro 1]. Esta captura de especímenes que no se 
han reproducido por lo menos en una ocasión es parte de la problemática 
que vive el sector, manifestada por disminución gradual del volumen de pesque-
ría y periodos de ausencia de la pesquería. 
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Cuadro 1 
Número total de jaibas maestreadas (n) en las diferentes zonas de pesca 

de la Laguna Madre. Se reporta también el porcentaje 
de machos, hembras y de [idas selectas 

Zona de raptora 
Muestra 

(nJ 
Machos 

1%) 
Hembras 

(n 
<11 cm 

(%) 
<12 cm <12_5 cm 

(%) 

Barril 2,430 72.5 27.5 49.5 70.5 80_7 
Sareño 1,259 70.0 30.0 59.5 85.5 91.4 
Higueriilas 2,305 52.1 47.9 19.3 41.0 54.9 
La Capilla 502 43.0 57.0 23.3 42.2 54.4 
Bella Vista 370 47.0 53.0 30.5 51.6 60.3 
La Pina 2,933 49.4 50.6 9.7 29.5 41.6 
Barrancón 1,432 32.6 67.4 5.1 20.0 32.3 
Carboneras 1,849 66.0 34.0 20.4 50.5 64.8 
Carbajal 1,654 40.5 59.5 6.3 20.5 32.3 
Punta de Piedra 464 66.4 33.6 16.3 36.0 50.1 
Punta de Alambre 303 84.2 15.8 26.4 51.2 66.3 
El Morón 370 58.9 41.1 13.0 43.2 57.6 
La Pesca 683 91.5 8.5 28.3 61.8 79.2 
Total 16,540 
Promedio f%) 59.4 40.6 23.6 46.3 58.8 

Fuente: Elaboración propia_ 

Captura fantasma 

El extravío de trampas es común en la pesquería de la jaiba. Si bien el robo 
del equipo es una de las causas de extravío, otros motivos son los cambios de 
mareas, las tormentas y huracanes, e] daño de las boyas flotadoras que 
se usan como señalización y de las mismas trampas por los motores de las 
lanchas, el uso de botes de plástico que suelen perforarse con el tiempo 
en lugar de boyas de señalización y el abandono de las trampas en zonas 
aledañas al agua o en zonas inundables. 

En Estados Unidos se estima que en promedio los pescadores pueden 
perder en un año hasta 30 por ciento de sus trampas, por lo que se han es-
tablecido algunas normas para minimizar el efecto nocivo. Entre las nor-
mas vigentes están el poner un registro de identificación a cada una de las 
trampas, reportar el número de trampas extraviadas, deshacerse adecua-
damente de las trampas que ya no se utilizan, almacenarlas en sitios cerrados 
para evitar que puedan ser arrastradas hacia el agua y colocar un mecanismo 
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de apertura para que las trampas extraviadas en el agua dejen de capturar 
organismos en forma permanente. 

Trampa jaibera ecológica 

Los integrantes de nuestro Cuerpo Académico de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento han desarrollado un prototipo para la modificación de la trampa 
jaibera que se usa en la Laguna Madre lo que permitiría incrementar la susten-
tabilidad de la pesquería. En la figura 3 se muestra el prototipo de trampa 
jaibera ecológica. Se incluye la instalación de dos aros exclusores que facilitan 
a los especímenes de tamaño inferior a los 12.5 cm, escapar de la trampa_ 
La sobrepoblación de las trampas evita que más jaibas ingresen, por lo que 
facilitar la salida de los animales de tamaño pequeño permitirá que jaibas 
de mayor tamaño ingresen y permanezcan dentro. 

También se incluye un mecanismo de apertura lateral, regulado por un 
cordón de materia] elástico biodegradable, el cual se degrada con el tiempo. 
Este mecanismo facilita que la trampa se inactive en caso de quedar abando-
nada en el agua, evitando la pesca fantasma. 

El precio de los aditamentos necesarios para modificar la trampa jaibera 
incrementa en poco menos de un dólar su costo. Por otra parte el beneficio 
que se obtiene es muy grande porque disminuye tanto la captura de hembras 
juveniles, aumenta la posibilidad de apareamiento y reproducción, aumenta el 
número de jaibas de mayor tamaño capturadas y disminuye el riesgo de 
pesca fantasma. 

Figura 3 
Prototipo de trampa jaibera ecológica mostrando el mecanismo 
de apertura con material biodegradable y Ios aros exclusores 

Fuerne: Fiaborarión propia. 
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Recepción 	 Almacén de 
de la jaiba 	 materia prima -11.- Lavada a presión 

PROCESAMIENTO DE LA JAIBA 

En Tamaulipas la jaiba se vende fresca enhielada y en ocasiones amarrada 
por docenas. Existen algunas plantas despicadoras que cuecen la jaiba en 
agua hirviendo o en autoclave antes de despicarla, la empacan y la comer-
cializan refrigerada en Estados Unidos (véase figura 4). Estas plantas están 
ubicadas principalmente en Matamoros y San Fernando. Sin embargo, n❑ 

se desarrollan productos pasteurizados o enlatados para su comercializa-
ción en tiendas de autoservicio. 

Figura 4 
Diagrama de proceso de las plantas despicadoras de jaiba en Tamaulipas 

Cocción 
(esterilmición) 

Despicado y 
desconchado 

Guano Filo 	 Envasado 	■ 	 

Puente: Elaboración propia. 

Pasteurización 

El pasteurizado de la jaiba es un proceso común en Estados Unidos y se le 
considera un proceso de preservación a corto plazo, puede ser en latas o 
envases de plástico y los proceso térmicos usuales implican un calenta-
miento a 79.4 'el por 70 a 100 minutos para un envase de una libra, permi-
tiendo que la carne en el centro del envase reciba un tratamiento de 76_7 °C 
lo que destruirla cualquier organismo patógeno en estado de célula viable 
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[no destruye esporas]. El producto debe refrigerarse por debajo de 2 °C y 
puede durar de dos a tres meses. El proceso no afecta el color, olor o sabor 
del producto empacado. Existen guías para la implementación del Análi-
sis de Riesgos y Puntos Críticos de Control para eI pasteurizado de jaiba azul 
(Gates et al., 1993). 

Enlatado 

El proceso de enlatado de jaiba se conoce en Estados Unidos desde hace 
más de 70 años de acuerdo con la patente otorgada a Carl R. rellers en 1936. 
En su solicitud de patente se indicaba que el enlatado de la jaiba azul era di-
ferente al enlatado de las jaibas japonesas, señalando que la jaiba azul y 
otras especias americanas presentaban cambios de color después del enla-
tado que iban de grises o azulosos hasta negros. El cambio no era evidente 
inmediatamente y se presentaba días o semanas después durante el alma-
cenamiento (Quitral-Robles eL al., 20031 

En la actualidad el enlatado de la jaiba no es común en Europa, pero es 
un proceso que interesa a un segmento del mercado en Estados Unidos 
y Japón. En ambos paises se procesan diferentes especies y la de origen 
japonés suele tener mejor aceptación organoléptica. Entre los principales 
aspectos a considerar en el proceso estadounidense destacan los siguien-
tes: sólo se enlata la carne blanca, la carne de las tenazas y del caparazón 
se extraen por separado y no se mezclan. Ambas carnes se enjuagan, se 
sumergen en una solución ácida suave para prevenir la decoloración azul 
y se introducen en las latas. La carne de las tenazas se coloca en el fondo y 
en la superficie, en tanto que la carne del cuerpo se coloca en medio. La 
solución ácida puede obtenerse con ácido acético o ácido cítrico y puede 
emplearse EDTA como secuestrante de iones metálicos_ Es importante utilizar 
latas de diseño especial para este tipo de producto, ya que la presencia de iones 
en eI barniz que cubre la Iata, puede causar reacciones químicas que inducen 
cambios de color en la carne que está en contacto. Esto suele presentarse des-
pués de varios días de almacenamiento. Se colocan las tapas y se procede con 
el proceso de extracción del aire (exhausrin  a 100 G. Se recomiendan 10 mi-
nutos para una lata de una libra Las latas se sellan y se procede a esterilizar. 
El tiempo de enlatado puede variar de acuerdo con el tamaño de la lata, pero 
la recomendación oficial en Estados Unidos es de 1019 por 95 minutos. Un 
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proceso más suave no esteriliza el producto y un exceso de calor causa cam-
bios de color y de aroma. Las latas deben enfriarse inmediatamente después 
del proceso de esterilizado para evitar la formación de estruvito. 

Los productos comerciales que se elaboran en Estados Unidos emplean 
cuatro aditivos declarados en las etiquetas: ácido cítrico, metabisulfito de sodio, 
arrA y pirofosfato ácido de sodio. 

Estudios realizados por nuestro grupo, para establecer el efecto del ácido 
cítrico en un rango de O a 0.5 por ciento y del metabisulfito de sodio en un 
rango similar, en carne de jaiba esterilizada a 135 T por 25 minutos, lo que 
puede considerarse un tratamiento excesivo, buscando inducir el oscure-
cimiento de la carne por calor, permitieron determinar que en ausencia de 
metabisulfito de sodio (0 por ciento, control), al incrementar la concentración 
del ácido cítrico, la carne se acidificó con un mínimo efecto inhibitorio en 
la coloración que induce el esterilizado. La carne de jaiba sin ácido cítrico 
(0 por ciento, control) y sin metabisulfito de sodio, presentó un pH de 7.27 
y un color muy oscuro. La adición de metabisulfito de sodio, permitió modi-
ficar el pH alcanzando un valor minimo de 6.81 al adicionar 0.5 por ciento 
de metabisulfito. El cambio de pH por efecto del metabisulfito fue menor 
que el cambio de pH inducido por el ácido cítrico, pero su efecto en eI color fue 
mucho más evidente, incluso con sólo 0.25 por ciento del aditivo. Es impor-
tante señalar que esta concentración de metabisulfito rebasa por mucho 
el máximo permitido de 0.01 por ciento, pero permite observar el efecto que 
cada aditivo tiene en el producto final_ 

La adición de ácido cítrico tuvo un efecto protector en la protección del 
sabor. Entre más ácido se adicionó, el producto esterilizado conservó mejor 
eI sabor de la jaiba fresca. Por otra parte, el incremento en el contenido de 
metabisulfito de sodio provocó la pérdida del sabor del producto. La adi-
ción de ácido cítrico permitió disminuir el efecto negativo del metabisulfito 
de sodio permitiendo retener el sabor. 

La textura fue afectada por la acidificación del producto. La carne de jaiba 
esterilizada, adicionada con 0.5 por ciento de ácido cítrico, presentó una textu-
ra fibrosa, poco jugosa y poco apetitosa, lo que afecta negativamente la acepta-
ción sensorial del producto final. 

El empleo de 0.5 por ciento de ácido cítrico, 0.01 por ciento de metabisul-
fito de sodio, 0.007 por ciento de EDT1 y 0.3 por ciento de pirofosfato ácido de 
sodio permitió obtener carne de jaiba esterilizada a 121 °C por 35 minutos, 
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condiciones que aseguran en exceso la inocuidad del alimento, con caracterís-

ticas de color y sabor similares a las de los productos comerciales, así corno 
propiedades Esicas y fisicoquimicas equivalentes. 

Estos resultados permitieron concluir que la esterilización de la carne de 
jaiba induce cambios en la coloración y oscureciendo el producto final. El 
empleo de aditivos químicos permite evitar el oscurecimiento, pero pueden 
tener efectos negativos en los atributos organolépticos. El metabisulfito de 

sodio permite disminuir el oscurecimiento pero afecta el sabor. El ácido cí-

trico permite conservar el sabor pero puede afectar la textura del producto. 
Las condiciones adecuadas para procesar carne esterilizada incluyen 0.5 por 
ciento de ácido cítrico, 0.01 por ciento de metabisulfito de sodio, 0.007 por cien-
to de EDTA y 0.3 por ciento de pirofosfato ácido de sodio. 
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Reflexiones sobre la gestión del conocimiento 
y su transferencia en el caso de la formación 

del clusterde turismo médico en Jalisco 
Lorena Guadalupe Verde Flota 

RESUMEN 

El presente texto tiene como objetivo señalar algunas reflexiones sobre el 
vinculo que existe entre los procesos de la gestión del conocimiento y su 
transferencia con la estructura del modelo de negocios de un agrupamiento 
empresarial así como los actores y su liderazgo que existen en éstos. La for-
mación de clusters es dinámica, y por lo mismo existen ciertos lideraz-
gos que se convierten en claves de éxito para lograr desarrollar aprendizajes 
que permitan obtener beneficios comunes a los miembros del agrupamien-
to empresarial. 

INTRODUCCIÓN 

La gestión del conocimiento se ha definido como un concepto dirigido a las 
organizaciones, y como proceso busca el organizar desde dónde se produce 
y el cómo se transfiere para su aplicación (Fuentes, 2010). De acuerdo con 
este autor, es necesario desarrollar competencias al interior de las empresas 
para lograr compartirlo y utilizarlo. Así como valorarlo y asimilarlo si se en-
cuentra en el entorno externo a la empresa (Puentes, 20101 

Cuando se incorpora el tema de gestión del conocimiento y su transferen-
cia en la organización, definitivamente se encuentra relacionado el concep-
to de proceso de aprendizaje. En el caso de una organización la estructura de 
los diferentes sistemas que la conforman determinan los diferentes flujos 
de información en la empresa que conducen a definir el aprendizaje organi- 



zacional (Verde, 1994) Los modelos de negocio actuales, invitan a la apertura 
y flexibilidad para la transferencia de conocimientos al interior de la firma y 
para la adquisición o captura de valor (información) del mercado. Conocimien-
to y Aprendizaje son elementos claves para comprender la importancia de 
la gestión del conocimiento y su condición para su transferencia. 

La búsqueda por explicar el fenómeno de la transferencia de conoci-
mientos y su relación con la gestión al interior de una firma, han llevado a 
un sinnúmero de autores a incorporar conceptos como capital de cono-
cimiento, capital intelectual, capital humano, capital organizacional, capital 
de clientes y una variedad de formas de 'nombrar" y valorar los intangibles 
con los que cuenta una organización y su impacto en la competitividad de 
la misma. Sin embargo, desde la teoría de la economía del cambio tecnoló-
gico, ya desde Lundvall (1992), se explicaba la generación de aprendizaje 
valioso para la organización, desde las interacciones con su medio externo 
(learning by interacting), y más aún desde los sesentas con Arrow (desde la 
perspectiva económica 1962), se explicaba la productividad del trabajo 
a partir del know how del trabajador (learning by doing). 

En este sentido, creemos importante resaltar que aún con los nuevos 
modelos de negocio, y las nuevas formas de nombrar los recursos intangi-
bles que se encuentran en una organización, el insumo básico para poder 
comprender los avances en la competitividad empresarial, agrupamientos 
empresariales (clusters), y redes de innovación entre otros, es cómo se ge-
neran los procesos de aprendizaje virtuosos para la organización y su entor-
no económico, social. Sin embargo no se puede dejar de lado el liderazgo de 
los actores involucrados en los procesos de vinculación para la generación 
de aprendizaje y transferencia de conocimientos. En esta dirección se com-
plementa nuestra visión de la gestión del conocimiento, como proceso que 
incluye la fuerza de los lideres en ciertos procesos tanto al interior como al 
exterior de los agrupamientos empresariales, que permiten establecer los 
vínculos para las interrelaciones y la generación de aprendizaje, así como 
la inclusión de la información como insumo formal preponderante del pro-
ceso y necesario. Si el líder no reconoce la importancia del canal de comu-
nicación y la información a través de él, la decisión de mantener abierto el 
canal de comunicación se cerrará. Esto definitivamente afecta la transfe-
rencia del conocimiento. En este sentido la gestión adecuada del capital de 
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conocimiento implica a su vez el reconocimiento de los personajes claves 
para mantener abiertos los canales de comunicación y llevar a buen fin 
los procesos de aprendizaje. La gestión del conocimiento como parte de la 
planeación estratégica del agrupamiento empresarial, recaerá básicamente 
en los lideres del grupo como se mostrará en las entrevistas. Ellos permi-
tirán generar una visión común, un lenguaje compartido y una alineación en 
el grupo para que estos valores a su vez (en el sentido de red), lleguen a la 
organización misma. 

Con esta noción es que a continuación presentarnos una reflexión sobre 
los procesos que se siguieron para lograr `capitalizar'.  el conocimiento adqui-
rido de organizaciones de la salud (hospitales) y transferir esta capitaliza-
ción de conocimiento a otros actores que no necesariamente se encuen-
tran en el mismo sector de servicios, logrando consolidar a nivel juridico, la 
formalización del cluster de turismo médico en Jalisco en 2012. 

El estudio que se realizó comprendió una Metodología cuantitativa de 
grupos focales y entrevistas a profundidad. Se realizaron tres grupos foca-
les, uno dirigido y dos abiertos a la planeación del cluster y 42 entrevistas 
a profundidad. 

El primer capítulo incluye la descripción conceptual a partir de la cual se 
aborda el tema de gestión del conocimiento y transferencia de conocimiento;  
el segundo capitulo presenta los resultados breves de los grupos focales y 
entrevistas;  el tercer capítulo son algunas reflexiones compartidas que se 
desean difundir acerca de la esencia o núcleo de la problemática de la ges-
tión del conocimiento, es decir la vinculación entre sujetos. 

PROPUESTA SOBRE EL ABORDAJE DE LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO Y SU TRANSFERENCIA 

Desde una perspectiva económica y de negocios, la gestión del conocimien-
to implicaría todas aquellas acciones planeadas y dirigidas a optimizar el 
uso del insumo intangible llamado conocimiento en la organización con la 
finalidad de propiciar la competitividad empresarial. Sin embargo, debido a 
la condición en la que se encuentra este insumo, es decir intangible, las 
funciones a partir de las cuales formalizar los procesos de aprendizaje que 
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de él se deriven, son complicadas, confusas y subjetivas. Los líderes de la 
organización son los actores fundamentales para poder generar la alineación 
empresarial, difundir el lenguaje común, la valoración de la información, el 
compartir la información y el establecer vínculos entre los sujetos al interior 

de la firma y al exterior de la misma (Verde, 2010). 
Comencemos diferenciando al conocimiento de su insumo principal, la 

información. No toda información se convierte en conocimiento. La selec-

ción de la información para generar conocimientos, que desencadenen pro-
cesos de aprendizaje, es de vital importancia en la organización para gestionar 
adecuadamente al conocimiento. ¿Qué información será relevante filtrar 
tanto al interior de empresa como al exterior de la misma para acelerar los 
procesos de aprendizaje y la transferencia de conocimientos? ¿Quiénes 

tendrán que filtrar la información en la organización? Estas preguntas son 
claves para poder gestionar al conocimiento en una organización. De ellas 

se desprende la necesidad de contar con un plan para gestionar al conocimien-
to al interior de la firma. Este plan, tiene que estar alineado a la planeación 
estratégica de la organización, de tal forma que se comparta el modelo de 
negocios. De aqui la importancia del diseño del modelo de negocios y sus 
flujos y sistemas que lo constituyan_ 

En los modelos de negocio abierto, encontramos tres tipos de aprendi-
zaje básico al interior de la firma, que permiten si se distinguen, desarrollar 

canales formales de comunicación para que la información pueda fluir y capi-
talizarse al interior de la organización y tener un impacto en su entorno. Estos 
procesos implican (Verde Flota, 1994). 

• Learning by doing (aprender haciendo) (Arrow, 1962). 
• Learning by interacting (la interacción hacia atrás en la cadena de valor de 

la organización). 
• Learning by using (la interacción con el mercado hacia adelante con los 

usuarios) (Verde flota, 1994). 

Si trasladamos estos tres tipos de aprendizaje a los modelos desarrollados 
de negocio abiertos, encontramos que en la firma existe como lo señala el 
Lienzo de Canvas (Osterwalder y Pigneur, 2010), 9 bloques a considerar y que 
se incluyen en las tres dimensiones de aprendizaje (véase figura 1). 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el Modelo del Lienzo de Canvas (2010). 

El bloque A, representa el área en el cual se desarrollan los procesos de 
aprendizaje interactivos (Lundvall, 1992), el bloque B, es donde prevalecen 
los procesos de aprendizaje internos a la firma relacionados con el know how 
de la organización, aprendizaje haciendo, learning by doing (Arrow, 1962), el 
bloque C representa al proceso o procesos de aprendizaje asociados a las 
relaciones con los clientes, es decir al mercado, learning by using. Es impor-
tante identificar los diferentes tipos de aprendizaje porque partiendo de 
éstos, es que se puede incorporar la estrategia de gestión del conocimien-
to con sus diferentes matices en cada una de las áreas de la organización. 
Desde la perspectiva del lienzo de Canvas, una organización tendrá por lo 
tanto ciertos bloques, en los cuales los canales de comunicación tenderán a 
exteriorizarse (el bloque A), otros que al interior de la empresa tendrán que 
incluir la vinculación entre las áreas de la misma empresa, donde se produ-
ce el valor [B) y por último los canales abiertos para la obtención de la infor-
mación del mercado, es decir de los clientes (C). Este modelo micro organi-
zacional, puede dimensionarse en una escala superior y convenirse en el 
lienzo de planeación para la generación de ese capital social necesario para 
desarrollar los agrupamientos empresariales como puede ser el caso de los 
clusters. Es precisamente visualizando a las agrupaciones de empresas como 
un solo bloque, porque comparte visión, que pueden darse procesos intere-
santes tanto en la sección A y C (véase figura 2). 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el analiqis  de entrevistas del proyecto de chisters,2011. 

En la figura 2, el modelo representa la estructura vinculatoria que tendría 
un agrupamiento empresarial haciendo una adaptación del modelo de canvas 
(2010). En este sentido la gestión del conocimiento se complejiza, ya que la 
información que se requiere socializar proviene no de una organización sino 
de un grupo de ellas, además que existen interrelaciones con proveedores 
y actores de apoyo como pueden ser las universidades y las instituciones de 
investigación y desarrollo, organismos públicos y privados y aquellos actores 
claves para el desarrollo del agrupamiento;  así como la entrega del valor ge-
nerado al mercado y el canal de comunicación con él. En este sentido, los 
líderes que se encuentran en el núcleo del agrupamiento generando la pro-
puesta de valor para el mercado, se vuelven claves para mantener la confian-
za para la producción de valor del agrupamiento empresarial, para crear la 
vinculación con los sectores de apoyo y mantener la relación y canales abier-
tos a la información, junto con los canales de distribución del agrupamiento 
empresarial para con el mercado;  ¿cómo se acercan al mercado? ¿cómo en-
tregan valor? y ¿cómo recogen la información relevante para el agrupamiento 
empresarial?, esto a su vez implica gestión del conocimiento, en el sentido de 
un aprendizaje dinámico y con canales vinculatorios abiertos. 

Con el modelo adaptado, lo que queremos resaltar es que los procesos 
de aprendizaje en sus diferentes dimensiones en el lienzo, son parte de un 
proceso mayor de gestión del conocimiento, donde se reconoce la importan-
cia de la vinculación e interacción entre actores para abrir canales de co- 
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municación, donde fluya información importante para desencadenar los 
procesos de aprendizaje mismos. De esta forma la gestión del conocimien-
to también tendría que implicar la gestión de estas vinculaciones y su 
reconocimiento. 

Es aquí donde cobra relevancia la acción vinculatoria como parte de 
procesos de aprendizaje mayores. Existen autores como Zoilo et al. (2002) 
y Hardy et al. (2003), que señalan que la colaboración es una asociación 
entre los actores y que el aprendizaje en la producción del conocimiento 
está influida por ésta. Asimismo, existen estudios donde los incentivos y las 
sanciones en la organización muestran el cambio de los sujetos en una 
organización y por tanto afectando la forma en la que se transmite el cono-
cimiento (Park y Sell, 2003). Por tanto es importante comprender cómo 
la acumulación de los conocimientos y su transformación en capacida-
des a favor de una organización viene dado por la reconfiguración de los 
recursos organizacionales entre ellos, los sujetos mismos (Cohen y Levinthal, 
1991;  Daneels, 2002;  Epple et al., 1991 ;  Morgan y Turnen, 2003). 

Los lazos de confianza que pueden generarse entre los actores de los 
diferentes tipos de aprendizaje y su impacto en la organización a partir de la 
gestión del conocimiento es un elemento básico que se asocia a su vez con 
el liderazgo. En este sentido es que diversos autores como Labory (2004), 
atribuyen fenómenos similares al bajo nivel de capital social, es decir, del 
proceso de interacción. El fenómeno de las agrupaciones de individuos que 
generan lazos de confianza, así como la forma en la que las ideas y los acuer-
dos de normas, sanciones y valores alejan actitudes oportunistas ha sido 
estudiada por Ghosal y Tsai, 1998, Putman, 1993;  Adler y Kwon, 2002, entre 
otros. En este sentido es que se recupera el concepto de liderazgo, que per-
mite afianzar la confianza entre los miembros involucrados en un proceso 
de aprendizaje dinámico y abierto, como seria el que se llevaría a cabo en la 
relación tanto con actores claves, como con clientes. 

A continuación, se presentan algunos de los resultados de estas vincula-
ciones en el caso del cluster de turismo médico, se señalan fragmentos de las 
entrevistas donde surgió el tema de confianza y liderazgo, como elementos 
que influyeron en el proceso a partir del cual se generó la transferencia de 
conocimiento necesaria para desencadenar procesos de aprendizaje inter orga-
nizacional y con beneficios para la generación de agrupaciones formales. 
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EL CASO DEL CLUSTER DE TURISMO MÉDICO 
Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Como vimos en la sección anterior, el aprendizaje implica un proceso de 
vinculación que tiene diferentes dimensiones. En la dimensión que se en- 
cuentra relacionada con la red de socios en el lienzo de Canvas, se abre la 
posibilidad de generar los intercambios de información con proveedores y 
con otros actores relacionados con la organización. En el caso del turismo 
médico, la Organización de Hospitales Privados, fue un organismo interme-
dio que sirvió para desencadenar procesos de aprendizaje compartidos entre 
los hospitales miembros que fueron de vital importancia para después, tras 
un proceso de tres años, lograr la firma de los acuerdos sobre la conformación 
del cluster de turismo médico de Jalisco. 

El mismo director del cluster en su momento señaló: 

[...] en las reuniones con los hospitales privados, nos preguntábamos... ¿cómo 
podemos hacer para que se genere una estrategia o un objetivo estratégico 
en la industria de la salud, enfocado especilicamente a hospitales privados, 
hospitales que pertenezcan a la asociación y que sean certificados por el 
consejo de salubridad?, porque también hay muchos prestadores de servicio 
que lo hacen de manera diferente. 

El proceso de aprendizaje muestra un objetivo común entre los diversos 
actores, esto es uno de los primeros eslabones al interior de cualquier pro-
ceso de gestión del conocimiento. La visión compartida es la que permite 
que los esfuerzos y la información relevante sea común al conjunto de acto-
res que se encuentran en el proceso de aprendizaje. Esto es una condición 
que nos describen Nelson y Winter (49821 cuando señalan que para que los 
intercambios de información se consoliden en procesos de aprendizaje 
común es necesario tener un mismo lenguaje. El objetivo comenzó definien- 
do la diferencia básica entre turismo médico y turismo de salud. Esta dis-
tinción fue básica, ya que los directores de los hospitales privados lograron 
compartir el objetivo y dirigir sus esfuerzos hacia la consolidación del tu-
rismo médico. Asimismo, surge un personaje líder que permite crear esos 
vínculos de confianza para desarrollar conocimiento compartido. Este líder, 
que en su momento fue clave nos señaló: 

Bueno a mi los hospitales me confiaron esta responsabilidad, [._.] yo creo 
que éste es un trabajo colectivo, el hecho de que estos doce hospitales nu- 
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bajen en conjunto, aun cuando son competencia, genera una situación poco 
común, trabajar en equipo es poco común, siempre nos cuesta trabajo, somos 
grupos, compartimos debilidades y fortalezas o nos complementamos, y en 
este trabajo de dos años y medio ha sido muy interesante el poder coordi-
nar y dirigir los esfuerzos [...] tenemos que trabajar a las velocidades que 
nosotros ya impusimos, estamos en una etapa de dos años y medio, tres de 
trabajo, pues es un grupo, porque al final es un grupo y la confianza del grupo, 
bueno, se ha depositado en parte de mi trabajo. 

De esta forma, el liderazgo es base fundamental para lograr consolidar 
los procesos de aprendizaje colectivo, que a su vez permitan la transferencia 
de conocimientos en una red, como la que se formó con los hospitales pri-
vados para después ampliarse. 

Ahora estamos tratando de vincularnos, ya nos estamos vinculando con al-
gunos hoteles, con lineas aéreas, con facilitadores o agentes turísticos, esta-
mos vinculándonos con universidades, con algunas y que ya tenemos avan-
ces con algunas de ellas, otras estamos iniciando, entonces creamos un 
modelo de cluster que nos ha dado resultado en el sentido de integrarnos 
[Director del cluster de turismo médico, 2011]. 

El cluster comienza a gestionarse a partir del conocimiento e inquietud 
de otro líder, el cual en su momento incentivo la formación de las agrupa-
ciones de acuerdo con lo experimentado. T..] el Secretario de Salud nos 
comentó, hay un tema pendiente que les puede interesar [...} pero en su mo-
mento Io dejamos ir [...] luego nos vuelven a insistir, asi, hasta que se toma 
el proyecto en serio [...]". Idem. 

Luego viene el trabajo formal, 

teníamos reuniones de trabajo y esa es parte de mi chamba, de ir, transmi-
tir información, compartiendo información, estructurando una planeación 
para que tuviera rumbo y tener los objetivos, un manual de procedimiento 
dentro de la misma estructura antes de ser cluster, no había estructura, 
un código de comportamiento de ética del grupo, carta-compromiso, en fin, 
información, recabar información, ponerla en orden, regresar, o sea es todo 
el trabajo. Ideen. 

En este sentido, la formalización da pie ala gestión del conocimiento 
a partir del reconocimiento de la visión común. Mientras ésta estaba ausente, 
la iniciativa de los líderes sólo se mantenía al margen, pero fue un proceso 
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de sensibilización arduo que aunque no formal, concluyó con una planea-
ción de carácter formal. 

Otro de los líderes en la asociación de hospitales nos comentó 

Bueno, yo tengo en la asociación de hospitales aproximadamente 20 años 
asistiendo, mucho de esto, bueno, es por el conocimiento del mercado del 
área de hospitales, el conocimiento de los proyectos que se han realizado;  
después de tiempo de invertir en conocimientos y en capacitación, así como 
en los proyectos que se han realizado anteriormente [yo fui vicepresidente 
durante cuatro años, antes de ser presidente), de alguna u otra manera fuimos 
escalando poco a poco [...] [Directora de hospital privado A, 20111 

Nuevamente aparece la visión común y el compartir información y proyec-
tos entre los miembros del mismo grupo, como variable que permitió ir cre-
ciendo en la formalización de la agrupación. El que se decida compartir infor-
mación no es un acto premeditado, es un acto resultado de una trayectoria 
de los sujetos donde los canales abiertos de comunicación no han tendido 
a fallar e incluso han transferido información útil para los miembros [...] 
"compartimos proyectos". Idem. 

La asociación y vinculación entre los actores se logra concebir como algo 
beneficioso 

[...] Bueno pues con el simple hecho de la manera actual de manejar las 
empresas;  antes, las empresas querían comerse todo el pastel, no, y querían 
el pastel para uno mismo. Actualmente no, el pastel se tiene que compartir, 
nada más que el pastel cuando se comparte, lo que sucede, es que es un 
pastel ahora más grande, se convierte en un pastel más  grande, entonces es algo 
muy interesante, y pertenecer a un cluster en el cual se unan las fortalezas 
de 12 hospitales para un mismo fin, pues automáticamente, se convierte 
en una ventaja competitiva, porque se unen dos hospitales, se unen la expe-
riencia, se unen las capacitaciones, se unen el conocimiento, y en grupo, el 
gobierno también tiene más interés en aportar y apostar en un proyecto 
por parte de nosotros, a que sea de manera individual [...] (Director de 
hospital privado B, 2011). 

Sin embargo, también hubo líderes que percibieron que los canales de 
comunicación pudieron acelerarse a partir de tener mayor iniciativa e inclu-
so abrir nuevas vinculaciones y relaciones al exterior del cluster mismo, 
que lo están constituyendo básicamente los hospitales privados. 
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Mire, yo creo que no es fácil unir a tantos hospitales, por tanto en esa par-
te lo veo muy bien, este, por otra parte creo que hay cosas que se pudieran 
haber acelerado ya y como algunas negociaciones, o sea, creo que nos 
hemos ido por un camino que es el más difícil, que es el de descubrir en 
lugar de investigar y el de ir a conocer y preguntar ¿qué quiero decir con 
esto?, que estarnos tratando de descubrir el hilo negro, era para que ya nos 
hubiéramos ido a Puerto Rico, a Panamá y si les hubiéramos dicho, ¿qué 
haces?, y sin embargo, por no gastar cinco mil pesos, por no gastar 20 mil 
pesos tal hospital, para que alguien vaya a esos lugares, pues nos lo vamos 
a gastar en tres años de estar picando piedra, yo no veo ninguna razón, si 
yo voy a vender acero, pues me voy a la empresa más grande del mundo, 
que está en Londres y le pregunto ¿cómo lo haces? y ¿qué es lo que haces?, 
¿para qué me pongo yo a investigar a ver y a buscar en las minas de Mi-
choacán a ver quién me vende?, ¿si me explico?;  algo asi estamos haciendo 
nosotros, estamos picando piedra y al que viene, los vemos como son, 
varios facilitadores me van a decir, pásenle lo que tú quieres, lo que tú 
digas, a ver si todos dicen que los aviones nos pasan por arriba, pues en-
tonces ver a donde están allá y pregúntales que es lo que están haciendo 
y punto, y hay que tropic_alizar eso y hacerlo, entonces en unas cosas va-
mos muy bien, y en otras cosas vamos muy mal, muy lentos [...] vamos 
bien, pero llegamos a un momento en que estamos estancados, porque no 
tenemos información, porque algunas cosas no las hemos hecho bien, de 
ahí no vamos a avanzar, yo creo que llegó el momento de ir a Costa Rica, 
el momento de ir a Costa Rica y a Panamá, a ver qué están haciendo [Direc-
tor de hospital privado G, 2014]. 

Como vemos, existe la insistencia de tener más información para po-
der generar nuevos procesos de aprendizaje y transferirlos hacia el cluster de 
turismo médico, como organización y agrupación de diversos actores. 

También se entrevistaron a "otros" actores del cluster de turismo mé-
dico. Es decir, actores que aparecen como aliados y que no están en eI núcleo 
del cluster. La información que de ellos se desprende va a su vez comple-
jizando la oferta de valor que realiza el agrupamiento empresarial, ya que 
es información que viene de otro canal de comunicación, donde la visión 
'hospitalaria' ya no es compartida. 

[...] nosotros desde el punto de vista del turismo, para promover el turismo 
médico, requerimos que exista la oferta certificada (...1 Tiene que haber 
un cocinero que sepa hacer alimentos con la calidad de un hotel, y tiene 
que haber un proveedor que traiga los alimentos [Funcionario del Sector 
Turismo, 2011). 
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El lenguaje deja de ser común y por lo tanto el interés de la informa-
ción a compartir también. En el caso de la Secretaria de Turismo, se mos-
tró que no había ni siquiera concordancia entre lo que el entrevistado en-
tendía por cluster de turismo médico y lo que los líderes del agrupamiento 
habían expresado al respecto. 

[...] exactamente, porque el hospital está enfocado en lo que él vende... 
y hasta ahorita no se ha preocupado en los servicios colaterales que pueden 
hacer la diferencia.. Este tipo de situación, digamos ¿Qué más podemos vender-
le a un visitante de la gran ciudad? Eso tenemos guías, tenemos infinidad de 
roadtours, recorridos de Guadalajara, muchas veces en Guadalajara, todo 
ese material de productos que están a la venta, y que están disponibles... 
Tours de ida y vuelta a Tequila. ídem. 

Esta visión no necesariamente fue la que los hospitales tenían: 'Los 
familiares que acompañan a un paciente requieren de cienos servicios e 
incluso el paciente en su periodo de recuperación necesitará también de 
servicios en el hotel, por lo que quizá requerirá tener habitaciones especia-
les para los pacientes, claro [...] dependiendo del padecimiento atendido" 
[Director de hospital privado, 2011]. 

Por otro lado el funcionario de turismo reitera: 

Yo pensaría que la integración puede o no darse, pero el tema del estudio 
como cluster de salud tendrían que tocarlo, así fuera turismo médico, tu-
rismo de bienestar, medicina alternativa. 
Aunque llegáramos a esos niveles, aunque no trabajen juntos, parte del 
trabajo debería ser, conocer qué tan juntos pueden trabajar o cuál es la 
integración horizontal que necesita el turismo médico, porque no la sabe-
mos a ciencia cierta, ni cuál es la mejor [...] el mejor modelo gerencial 
para ello, yo voy a tener mi hospital, yo voy a tener un hotel, o yo me voy 
porque mi hotel va a ser muy especial, en mi hotel voy a tener esto y el otro, 
es un hotel especial para rehabilitación médica. Ahorita yo no creo que 
nadie tenga en claro eso, depende mucho de la demanda, de cómo esté el 
mercado, porque quién da el sí y quién hace exitoso un producto, pues es 
el mercado, nosotros lo podríamos ver muy padre, muy bien integrado, 
muy adecuado, muy certificado, con una gran calidad, pero si el mercado no 
lo aprecia [...]. 

El compartir una visión común de la oferta de valor que se va a realizar, 
se vuelve vital para un agrupamiento empresarial, por lo que es necesario el 
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dinamismo en los canales de comunicación, sin esto la relación puede dete-
riorarse e incluso pasar a convertirse en un acuerdo comercial, en lugar de 
una alianza estratégica donde se logre añadir valor. Los grupos interdiscipli-
narios, para la definición de lineas estratégicas del avance del grupo empre-
sarial, son buena fuente de información para crear la visión común (Grupos 
focales llevados a cabo por el grupo de Investigación del cluster de turismo 
médico, 2011). 

Faltan las entrevistas a los directores de cada hospital y a los actores cla-
ves también, a los coordinadores de carrera como proveedores de los 
hospitales, ahorita que nos comentó usted, yo creo que esta parte de plati-
car con el maestro Miguel va a ser muy importante para poder ver cómo inte-
grar un grupo (Funcionario de turismo, 2011). 

En el caso de sectores conexos o de apoyo al sector de servicios médi-
cos privados, como pueden ser empresas de la industria farmacéutica (por 
ser principales proveedores de insumos), la academia (por las implicaciones 
en la licenciatura de enfermería), laboratorios, en las reuniones posterio-
res llevadas a cabo en el mismo año, se reportó a través de los resultados 
del grupo focal que no se tenía idea de cómo colaborar: 

Aún no me queda claro por qué estoy aquí y cómo hacer negocio con el clus-
ter de turismo médico (Director de proyectos de empresa farmacéutica, 2011). 
No sé por qué tendríamos que asistir a una reunión del cluster de turismo 
médico (Director empresa farmacéutica, 20{1). 
¿Cómo podríamos apoyar desde la universidad?, es incierto, podría ser a través 
de algunas certificaciones a los hospitales (Académica del área de mercado-
tecnia del CUCE, Universidad de Guadalajara, 2014). 
La información que tenemos sobre los dispositivos médicos y su utiliza-
ción debería ser información valiosa para el cluster (Académica, Licenciatu-
ra de Enfermería, Universidad de Guadalajara, 2011). 

Liderazgo, grupos multi-organizacionales, canales de comunicación 
abiertos y dinámicos, integración de la gestión del conocimiento como parte 
de la planeación estratégica en los actuales modelos de negocio, condición del 
conocimiento con información compartida, una visión común a los actores 
sobre la oferta de valor del grupo empresarial y la transferencia del cono-
cimiento entre éstos, a través de proyectos comunes, son algunos de los 
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fenómenos que salieron a la luz durante las entrevistas realizadas. En el fondo, 
el problema es de confianza, para poder "compartir" la información e integrar 
una oferta común de valor en el agrupamiento empresariaL 

CONCLUSIONES 

La gestión del conocimiento y su transferencia en una organización o agru-
pamiento empresarial, como proceso, implica diferentes funciones desde 
la planeación, para poder generar la producción y transferencia del mismo en 
beneficio de la organización. Sin embargo, nuestra reflexión gira en torno 
a esas conductas y actitudes de los sujetos involucrados en el proceso de ge-
neración y transferencia, que pueden llevar a que el canal por el cual fluye 
la información sea abierto y dinámico, o se cierre evitando la transferen-
cia del mismo. 

En el caso del turismo médico y en la etapa inicial del agrupamiento 
empresarial, quedó claro que la acumulación de conocimientos desde cada 
uno de los sujetos miembros de la asociación privada de hoteles, fue uno 
de los aspectos importantes a considerar para dar paso al establecimiento de 
esos canales abiertos, vínculos donde se compartió la información para lograr 
los acuerdos necesarios para comenzar a moverse como grupo. 

En este sentido, el liderazgo de los sujetos que en ese entonces lograron 
concertar conocimiento, generar una visión común y detectar informa-
ción del mercado común a los miembros, fue imprescindible para tener éxito 
en la decisión de compartir la información necesaria de cada uno de los 
miembros del grupo. 

Alinear al grupo para construir objetivos comunes fue el primer paso, sin 
embargo, el grupo se encuentra precisamente en la etapa de transición para 
darle cabida a actores de otros sectores de apoyo y conexos al de servicios de 
salud privado. Es en esta nueva etapa donde surgen nuevos liderazgos que 
ahora imprimirán una dinámica hacia el exterior al grupo. 

Como vimos en las entrevistas, aún no era compartida la visión sobre 
la oferta de valor del cluster de turismo médico con los actores ubicados en 
el sector turismo, al igual que con otros actores de la industria farmacéu-
tica, de la academia, de otros organismos. Sin embargo, queremos recalcar 
que las reuniones que se realizaron de grupos focales donde acudieron 
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diversidad de actores, permitió abrir los espacios de interés para la vincu-
lación y la transferencia del conocimiento acumulado en cada uno de ellos 
y sus respectivas áreas de actuación. 

La documentación y formalización de las procesos de colaboración entre 
los actores;  la planeación de la gestión del conocimiento contenido en el 
grupo, tanto del núcleo básico como el formado con los aliados estratégicos, 
será una nueva etapa que implicará a su vez nuevas estrategias y mode-
los de interrelación para el funcionamiento del cluster y el flujo del conocimien-
to entre los miembros del mismo. Siempre privilegiando los procesos de 
aprendizaje, que en este caso, se amplian y se complejizan por su carác-
ter diverso. 

En este estudio de caso, nuestra reflexión nos invita a integrar en la 
investigación sobre aprendizaje y gestión del conocimiento, al liderazgo, 
como una variable importante para lograr la transferencia de conocimientos, a 
través de canales de información abiertos, como se utilizan en los nuevos 
modelos de negocios. 
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Pequeños productores en el sur de México 
y la suma de conocimientos para la innovación 

en la comercialización del café orgánico 
Elizabeth Bautista Flores 

RESUMEN 

En julio de 1989, con la suspensión de las cláusulas económicas del Conve-
nio Internacional del Café, se generó un cambio en la comercialización del 
aromático. En México, los efectos fueron negativos. Sin embargo, esto per-
mitió que una diversidad de colectivos agrícolas, integrados por grupos 
indígenas del sur de México, se organizaran para desarrollar alternativas 
de producción, comercialización y desarrollo para impulsar proyectos susten-
tadles como los esquemas que promueve el comercio justo (transfaire), y que 
cuenta con una amplia demanda en países como Alemania, Bélgica, Japón 
y Francia, por mencionar algunos. 

A poco más de 20 años, los colectivos indígenas lograron implementar 
estrategias para generar un producto de calidad, con certificaciones interna-
cionales y empaques sofisticados para segmentos de la población muy es-
pecíficos. Asimismo, se incrementó la eficiencia del proceso productivo y el 
diseño de redes de cooperación tecnológica y logística, que incluye la inte-
gración de proveedores, productores y usuarios. 

Por tanto, al sumar conocimientos, los productores agregaron valor al 
café orgánico, al mejorar las prácticas de cultivo, y además desarrollaron 
elementos diferenciadores en el mercado, a través del uso de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (Tic) y de recuperar sus formas 
tradicionales de cooperación, por ello innovaron estructuras para organizar 
sus colectivos al promover formas de beneficio comunitario y de defensa 
a sus pequeñas propiedades, que a su vez, preservan el entorno de la región 
y fortalecen su identidad. 
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INTRODUCCION 

En este texto habremos de reflexionar sobre la importancia de pequeñas 
acciones en aquellos colectivos que han creado, organizado y sistematizado 
conocimiento para desarrollar alternativas de producción y de intercambios 
económicos, pero que permiten evidenciar la recomposición en el inte-
rior de su comunidad, y a su vez desplazar esas experiencias a otras comu-
nidades, donde se replica un modelo económico que brinda opciones más 
adecuadas a mejorar la calidad de vida, respetar el entorno y recuperar la 
identidad local. 

Este es el caso de algunos grupos indígenas en el centro y sur de México 
que se dedican al cultivo del café orgánico y que desde fines de la década 
de los ochenta, debieron crear sus propias estrategias de vida, ante la desapari-
ción de apoyos gubernamentales. Este texto explicará en un primer mo-
mento, la importancia de las telecomunicaciones en México y en particular, 
el uso de Internet, para de esa forma contextualizar cómo algunos grupos 
indígenas de México, dedicados al cultivo de café, en su modalidad orgánica, 
desarrollaron estrategias para ser competitivos (acciones), al tiempo que 
fueron capaces de recuperar narrativas para expresar su identidad [dis-
cursos], a través de Internet. 

En un segundo momento, se expondrá cómo la suma de acciones y dis-
cursos ubican a estos grupos indígenas con novedosas propuestas sobre 
las formas de organización, administración e interacción comercial, lo cual 
les da la posibilidad para recuperar su memoria colectiva y componer la 
realidad desde otro punto de vista. 

Es en esta parte, de la acción individual, donde construyen la identidad 
de la comunidad, relacionándose con aspectos comunicativos, pues de lo 
individual se nutre a lo colectivo, donde se aprenda a recopilar las experien-
cias propias, administrarlas y con ello generar el valor de la organización. Por 
ello se consideraron sólo tres páginas electrónicas, de tres organizaciones 
diferentes, una ubicada en Puebla, 'Ibsepan Titataniske (unidos venceremos);  
en Oaxaca, la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (ucría) 
y en Chiapas, con la Unión Majomut S.P.R. de R.L. 

Por último, se encuentran las reflexiones finales derivadas de los datos 
e información expuestas luego del análisis de las páginas electrónicas antes 
mencionadas y que servirán de referente para comprender las estrategias de- 
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sarrolladas para la suma de conocimiento de los grupos indígenas dedicados 
al cultivo, producción y comercialización del café. 

LOS USOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN 

México es uno de los paises que ha ido a la baja en cuestión de telecomuni-
caciones, a pesar de que en 2005 se ubicó entre los 25 primeros, en 2012 
se posicionó en el lugar 55, según el Primer Reporte Global sobre Aptitud 
de e-gobierno 2005, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Sin embargo, según el sondeo de Estudio de hábitos de los usuarios de 
Internet en México para 2011, realizado por la Asociación Mexicana de Estu-
dios sobre Internet (Amipci), el total de usuarios de Internet en México fue 
estimado en 40.6 millones de personas, lo que dio un incremento de casi 
50 por ciento más con respecto a 2007 y un 14 por ciento más que en 2010 
(véase gráfica 1]. El tiempo de conexión de los usuarios de Internet es de 
al menos cuatro horas con nueve minutos, siendo los dispositivos portá-
tiles como los teléfonos inteligentes (smartphone), los que más uso tienen en 
cuanto a conectividad, a diferencia de las computadoras portátiles o perso-
nales (escritorio). 

Gráfica 
Usuarios de Internet en México, 2012 

Histórico de usuarios de Internet en México. 
2006-2011 (cifras en millones) 

Fuente: Amipci (2012). 
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Si bien las cifras del crecimiento son mayores, las actividades que realiza 
el internauta con la conectividad se refieren ya no sólo a un elemento de co-
municación como ocurrió con la encuesta de 2007, sino que se utiliza como 
punto de búsqueda de información con 29 por ciento, mientras que 28 por 
ciento si la requiere como parte de un buzón electrónico, de igual forma en el 
ámbito de entretenimiento, se ubica con 17 por ciento para la diversión o 
esparcimiento, por medio de las redes sociales o uso de videojuegos. 

Estas cifras, desde una perspectiva de comunicación, ayudarán a com-
prender el conocimiento de las organizaciones agrícolas productoras de 
café orgánico, y ha podido difundirse y compartirse a otras organizaciones, a 
través de los discursos de comunidades agrícolas por diferentes páginas 
electrónicas, dedicadas a la información y comercialización de cultivos 
orgánicos. Si bien es cierto, que dichas comunidades defienden, en principio, 
su origen campesino e indígena, también lo es, que subsiste la presencia de 
una identidad empresarial,' que si bien no es manifiesta ipso facto, sí podrá 
evidenciarse en cada uno de los ejemplos que habremos de mostrar a lo largo 
de la presente investigación. 

En ese sentido, es posible observar que las páginas electrónicas relacio-
nan elementos como la identidad y la significación de símbolos, así como usos 
y apropiaciones de medios de comunicación por parte de grupos considera-
dos vulnerables. 

De esta forma, a manera de afirmación, se dirá que las comunidades indí-
genas productoras de café orgánico han iniciado la transformación de su 
discurso, pues ahora dejan de ser objetos de análisis para ser sujetos de 
enunciación, pero también buscan otra forma de existir y explicitar lo que 
por derecho les corresponde y se coordinan, pero ahora sin la participa-
ción del Estado. 

Las TIC y la gestión del conocimiento 

Actualmente, la dinámica de hacer negocios requiere de un elemento clave 
como el conocimiento, ya que éste se convierte en el detonador que agrega 

' Cabe mencionar que el concepto empresarial deberá entenderse desde su raiz latina 
imprendere que refiere a quien emprende o comienza a hacer. Además también deriva del in 
prehendo-endi-ensum, que significa 'descubrir, ver, percibir, darse cuenta de, atrapar';  y la 
expresión latina in prehenaa claramente conlleva la idea de acción, significando 'tomar, 
agarrar asir'. 
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la diferencia para hacer frente y ser competitiVos en mercados alternativos, 
al tiempo que también puede incluir la reducción de costos y atender la trans-
formación cotidiana de consumidores cada vez más demandantes. 

De esa manera, es claro que las estructuras organizacionales en com-
binación con la iniciativa por resolver periodos de crisis, son resultado del 
alejamiento de instituciones gubernamentales, las cuales dejan mayor liber-
tad para ordenar y sistematizar toda una serie de experiencias, procesos y 
hasta documentos que impliquen la creación y transferencia de conocimien-
tos a otras organizaciones similares, de ahí la importancia por abrir espa-
cios de comunicación con el uso de las TecnOlogias de la Información y la 
Comunicación (Tic), como un vinculo de enlace que supera las distancias, 
pero que ayuda a compartir experiencias, aunque para algunos, esto sea 
parte de un conocimiento tácito, es decir aquel que surge de la experiencia 
y el intercambio de datos con otros. 

Este marco socioeconómico explica los nuevos patrones sociocultura-
les que estimulan la organización de colectivOs agrícolas y proporcionan 
respuestas a la producción, procesamiento y pomercialización de los pro-
ductos agrícolas y, por ello, se combina a una, mejor calidad de vida de los 
miembros de esos colectivos (Bijman, 2006), ;siendo éstos los principales 
beneficiarios. 

A manera de resumen, puede decirse que en un contexto de globaliza-
ción, donde el denominador es el consumo, es comprensible que los pe-
queños productores se organicen no sólo para atender a un mercado de-
mandante, sino por las re-configuraciones, urbanas y también por la 
modificabilidad en la estructura de los territorios antes considerados rura-
les, pues en esos territorios se ha desarrollado una ventaja organizativa 
derivada de la creatividad, el almacenamiento de información, la identidad y 
la difusión de ésta a través de la red de Internet (Salas, 2006). 

Las acciones de los pequeños productores que en el próximo apartado 
se expondrán, integran de acuerdo con Pérez yinressler (2007), los recursos 
necesarios de toda organización, es decir, los recursos tangibles (capital, mano 
de obra y tierra) y los recursos intangibles que se relacionan al conocimien-
to (habilidades o capacidades y experiencias). De la correcta suma de cada 
uno de estos recursos en combinación con las no, que pueden ser los 
multimedios o Internet, deriva la transforMación de datos simples a 

Peqtjef)os productores en el sur de Mácico • 91 



conocimientos que en ciertos momentos ayuda a los productores a resolver 

problemas, siempre y cuando se ordenen esos datos y se sistematicen. 

[...] la oc [gestión del conocimiento] integra un complejo rango de activida-
des que abarca desde la creación o captación, estructuración, transformación 
y transferencia de conocimiento, hasta su almacenamiento e incorporación a 
todos los procesos de la organización (Pérez y Dressler, 2007: 40). 

Por ello fue relevante comprender la situación en la que se encuentra 

un pais como México, donde la administración de las telecomunicaciones es 

limitada, el uso de Internet, así como el acceso a los multimedios, en pocas 

ocasiones se finca en la importancia de hacer negocios y mejor aún, se busca 

tender puentes de intercambios comerciales en términos de competitividad 

con otros paises. 
Ahi es donde se fundamenta el papel y participación de las TIC, ya que con 

ellas son habilitadas estrategias para ampliar redes de comunicación y co-

laboración entre los diferentes grupos indígenas en el sur de México, pues 

existen puntos de convergencia que les invita a reescribir, de mano propia, 

las narrativas actuales de los grupos étnicos, quienes se muestran abiertos al 

aprendizaje y la colaboración con otros personajes. 
Uno de ellos es la iglesia católica, con una presencia latente, debido a la 

gran influencia que tiene la Unión de Comunidades Indígenas de la Región 

del Istmo (ucmi) sobre sus similares, tanto en Oaxaca como en Chiapas. Los 

estrechos vínculos entre los representantes de la iglesia católica y de 

los indígenas, son ejemplo claro del intercambio de experiencias y de la 

conciencia por desarrollar tácticas de comunicación que les permita mante- 

ner la consolidación como organización y el incremento de mejores ingresos 

para continuar con proyectos productivos alternos, al café orgánico. 
Con la presencia de las TIC puede considerarse que a pesar de la diversidad 

que dicen tener en su interior, las organizaciones productivas enuncian en su 

discurso narrativo tres elementos que identifican: el quién (identidad de 
indígenas);  el qué (políticas de cultivo orgánico) y el a quién o para quién, don-

de se presenta la venta de producción en el mercado internacional. 
De igual forma, cada una de las organizaciones [Tosepan Titataniske, 

isatis y Unión Majomut] expresan objetivos similares: 

a) el derecho a la igualdad, 
b) el respeto a las diferencias y la interactividad, 
c) respeto al medio ambiente. 
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Estos elementos son coadyuvantes e integran propósitos concretos 
que les mueven en beneficio del trabajo comunitario y de los intereses 
colectivos;  así, e] aprovechamiento de valores comunales empieza a prepon-
derar como modelo alternativo, por sobre aquella explotación de la na-
turaleza, que por décadas alineó a los sectores agrícolas a un modelo de 
industrialización. 

METODOLOGÍA 

La búsqueda de información para este documento se realizó a través de 
Internet, entre los meses de enero y febrero de 2013, y es la continuidad 
de un estudio que comenzó en 2007, con una perspectiva de análisis discur-
siva. Para esta ocasión sólo se recuperaron tres ejemplos de aquellas orga-
nizaciones que desde entonces a la fecha están vigentes y muestran cambios 
o transformaciones en su estructura, al tiempo que mantienen actualiza-
dos los discursos que se caracterizan por hacer la recuperación de la me-
moria colectiva y defensa de la identidad de grupos indígenas en el sur 
de México. 

De esa forma se eligieron a las organizaciones agrícolas como Unión de 
Cooperativas Tosepan Titataniske (unidos venceremos), ubicada en la sierra 
nororiental de Puebla, y que con presencia en 60 comunidades, desde hace 
35 años trabajan como colectivo. 

En segundo lugar se encuentra la Unión de Comunidades Indígenas de 
la Región del Istmo (trotan de Oaxaca, esta organización es una de las más 
representativas debido a que en ella se integraron los primeros valores y 
principios por abrir espacios de comunicación, diversificación del mercado 
e intercambio comercial con mayor justicia a partir de la venta de produc-
tos certificados, a partir de la reducción de la cadena de comercialización 
e intermediarios. 

Por último se encuentra la Unión de productores Orgánicos Beneficio 
Majomut S. de P.R. de R.L., ubicado en Chiapas desde 4981;  se extiende a 
35 comunidades y suman al menos mil familias de productores de café. Al 
igual que Tosepan Titataniske cuenta con un sistema de crédito propio con 
lo que estimula las inversiones en pequeños propietarios y se sostiene de Ios 
recursos aportados por sus socios, sin necesidad de subsidios. 
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lbdas ellas son evidencias claras de acciones emprendidas en momentos 
de crisis que permitieron sumar experiencias y acumular el conocimien-
to para desarrollar estrategias de intercambios comerciales que impulsaron 
el comercio justo, donde se proveyeron de un esquema comercial, donde 
los productos generados por los miembros de los colectivos, se ofertaban 
a precios competitivos en el mercado internacional, para ello es necesario 
también mantener altos estándares de calidad y contar con una serie de cer-
tificaciones tanto en la estructura organizativa como para el cuidado del medio 
ambiente. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 

A finales del siglo xx se registró una de las más fuertes revoluciones tec-
nológicas que provocaron la transformación de lo que hasta ese entonces 
se consideraba el tiempo y espacio, esa evolución permitió la digitalización 
de muchos datos y registros (imágenes, sonidos, datos, etcétera), y con ello 
generar redes de comunicación e información. La red de Internet, por su 
parte, potencializó aún más lo referente a las telecomunicaciones lo que para 
algunos implicó la democratización de las tecnolo _fas, así, grupos conside-
rados minoritarios pudieron ingresar al mundo de las tecnolo _las para 
apropiarse de éstas con objetivos particulares (Castells, 2006;  Gómez-Mont, 
2005;  Sánchez, 1997). 

Si bien pudiera decirse que el objetivo central de las páginas electróni-
cas es la venta de café orgánico en el mercado internacional, en los casos 
que se expondrán a continuación se hacen evidentes las políticas de culti-
vo orgánico, no sólo como un factor distintivo de identidad de los produc-
tores, además exponen una forma innovadora en su organización y las alter-
nativas económicas que tienen para elevar su calidad de vida y promover 
estrategias significativas para el cuidado al ambiente. Debido a la extensión 
de este texto, sólo se seleccionaron algunos indicadores que pueden apoyar 
la importancia de recopilación de datos, organización del colectivo e interac-
ción para crear conocimiento. 
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Los productores cafetaleros 

Es necesario indicar que el discurso que se maneja en las páginas electróni-
cas de los productores cafetaleros en México, no se trata definitivamente de 
un yo político, que se evidencia y toma la palabra cual individuo;  es un no-
sotros como comunidad, un nosotros como organización que incluye y adicio-
na a su proyecto productivo;  un nosotros como un todo frente a los otros. 

Los objetivos de productores de café orgánico pueden agruparse de la 
siguiente manera: 

a) vender la producción de los miembros de la comunidad, 
b) alcanzar la independencia alimentaria y 
c) consolidar financieramente otras estructuras bancarias a las que, por lo 

regular, terminan sometiéndose;  aparentemente quedan de lado y sin 
mayor interés sus intenciones de lograr la autonomía territorial. 

Los propósitos concretos que les mueven, redundan en beneficio deI tra-
bajo comunitario y de los intereses colectivos;  el aprovechamiento de valores 
comunales empieza a preponderar como modelo alternativo, por sobre 
aquella explotación de la naturaleza, que por décadas alineó a los secto-
res agrícolas a un modelo de industrialización, muy propio de la modernidad. 

En la sierra de Puebla, Tosepan Titataniske 

La cooperativa 'Ibsepan Titataniske (unidos venceremos),a ubicada en la sierra 
norte de Puebla, expresa una homogeneidad lingüística y étnica. Desde sus 
inicios, en 1977, en su página se dice ser "una organización indígena nahua" 
en Cuetzalan, Puebla (véase foto 1). 

Cuenta con "17 mil socios y socias", mismos que se encuentran "disper-
sos en la sierra madre oriental y la vertiente del Golfo de México con alturas 
de 300 a 1,200 metros sobre el nivel del mar". Su intención, al organizarse, 
es "para luchar contra la carestía de los productos básicos y contra el inter-
mediarismo de las cosechas". 

a La página electrónica de esta organización se imprimió al igual que las demás organiza-
ciones, sin embargo en el transcurso de esta investigación (enero de 2013), se realizaron mo-
dificaciones a la misma, por lo cual se decidió incluir este último diseño, debido a que anexa 
un logotipo véase www.tosepan.com  
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Video Itedancional 

Desde hace más de 25 años, en el mundo entero, organizaciones de 
pequeños productores, empresas solidarias, organismos civiles, consumido-
res responsables, entre otros, hemos venido luchando por un comercio 
diferente que sirva para que los pequeños productores democráticamente 
organizados puedan acceder a los mercados locales e internacionales. 

El aroma de Oaxaca y Chiapas: UCIRI y la Unión Majomut 

La UCIRI es una de las organizaciones que no ha mostrado cambios o actua-
lizaciones en la página electrónica, pues continúa con el mismo contenido 
y diseño desde hace cinco años. Por ello aún se encuentra la misma narrati-
va sobre su origen. UCIRI integra un discurso que mezcla la emotividad para 
justificar la forma en la que revirtieron un destino negativo, pues los agri-
cultores se sitúan en un punto de prueba máxima, donde al tener todo en 
contra, deben vencer los miedos propios y afrontar a sus detractores o 
enemigos para fortalecer la organización y consolidarse en la independencia 
económica. 

Así trabajamos un poco tristes por las deudas con el Banco que nos pesa-
ban mucho... algunos socios se desanimaron porque querían ver rápido su 
dinero... No fue fácil seguir adelante, pero lo hicimos con la esperanza de 

96 • Eitzabern Baung3 Flor 



llegar a tener personalidad jurídica sacando nuestro registro y así poder 
exportar directamente nosotros mismos.3  

En la página electrónica de 2007, la Unión Majomut S.P.R. de R.L. sólo 
refiere el trabajo con dos comunidades indígenas: rzeltal y tzotzil de la región 
de los Altos de Chiapas. La Unión Majomut, como se le conoce, abarca co-
munidades de Pantelhó, Chalhuitán, Chenalhó, San Juan Cancuc, Tenejapa, 
Oxhuc, San Cristóbal de las Casas y Huixtán;  es miembro del mercado justo 
desde 1993 e impulsa proyectos productivos que también incluyen a muje-
res y niños. Por su parte, se remonta a la llegada del aromático a tierras oaxa-
queñas y chiapanecas, respectivamente;  nativos de estas últimas, señalan que 
fueron "nuestros padres y abuelos [quienes] trajeron la semilla de las fincas 
del Soconusco a donde iban a trabajar en la cosecha y las adaptaron a sus pro-
pias huertas". 

Esto marca una diferencia muy clara de origen para algunos pueblos indí-
genas de Chiapas, ya que el café no fue una imposición, sino una adopción 
del grano por los propios indígenas que llevaron el cultivo a sus tierras, 
luego de los periodos de cosecha en las plantaciones de los finqueros. Para 
el caso de los oaxaqueños, la llegada del café fue parte de un plan político 
y económico, que llevó a las autoridades a obligar a los indígenas a sustituir 
el maíz por el aromático, lo que por supuesto derivó en el enfrentamiento 
y con ello la violencia. 

Dicha situación es utilizada ya como una elemento diferenciador y de 
calidad, pues de acuerdo con el discurso integrado, en la página electrónica, 
la producción cafetalera goza de mejores cualidades que el de las grandes 
empresas. 

Nuestro café no proviene de grandes plantaciones comerciales, ni es cul-
tivado con tecnología 'moderna" [...] Las plantaciones de café de cada uno 
de los miembros de la Unión Majomut son parte de un sistema de culti-
vo heredado de nuestros antepasados mayas [...] manteniendo una gran diver-
sidad ecológica y una estructura muy parecida a la vegetación original de 
nuestros parajes. 

A pesar de la diversidad de formas en las que se promovió el cultivo del 
café en México, hay circunstancias compartidas por UCIRI y Majomut, por 

Las cursivas son de la autora. 

Ftqueños productores en el sur de Mexlcd • 97 



ejemplo, los indiPenas carecían de beneficios directos y de largo plazo, lo que 

les ayudó a sortear con mayor esmero todos los avatares que se les presen-

taron en su búsqueda de opciones y de apoyos internacionales, de ahí, que 

como parte de la estrategia de comunicación, la Unión Majomut integrara 

una comercialización del café sin intermediarios, como parte de la explicación 

de quiénes son (véase foto 2). 

Foto 2 

Página electrónica de la Unión Majomut 

er 
es anión 

Rigen« 

Fuente: Unión Majomut. 

Se añade que la organización busca consolidar relaciones de largo plazo 

con sus compradores, para que de esa manera se mantenga una oferta del 

café en el mercado mundial, sin que por ello se tenga que limitar la calidad 

del producto en el mercado, al tiempo que indican, que en cada compra se 

apoya a los procesos de organización social, así como al medio ambiente 

y el desarrollo comunitario, que implica el trabajo colectivo de hombres, 

mujeres y niños. 

REFLEXIONES FINALES 

Como pudo observarse, entre los pequeños productores hay claridad plena 

respecto de la importancia que implica la apropiación de los medioslie co-

municación en general y de las TIC en particular. Esto posiblemente ayude 

a entender los motivos para explorar otras formas de comunicación diferen-

tes a las acostumbradas y, de preferencia, alejarlas de las gubernamentales 

[locales, regionales, estatales y federales). 

98 • Beateril Bautaxa Flores 



En lo que refiere a los medios de comunicación, así como la Internet, 
puede mostrar la fortaleza para desarrollar cada vez más formas de interac-
ción y comunicación. Esto es lo que ocurre con las TIC y la libertad que 
ofrecen a los grupos indígenas a lo largo del país. Los grupos de cafetale-
ros en Internet han construido pequeñas acciones, con discursos precisos 
sobre si mismos, que en este momento, para algunos pueden ser poco re-
presentativos, sobre todo en un mundo de tecnología de banda ancha y de 
grandes cantidades de información. 

De esta manera puede observarse la transformación por las formas narra-
tivas que utilizan en estos grupos indígenas, ya que no importa la identidad 
étnica como el fundamento, sino es la identidad que les apoya a una labor 
como la agricultura, donde se entrelaza con la parte de la naturaleza. Esto les 
permite vivir bajo parámetros filosóficos que les asigna una diferencia. 

Quizá pueda parecer que este tipo de acciones son una batalla en soli-
tario, pues la promoción de su consumo de café orgánico a nivel mundial 
es baja, de hecho, la producción para elevar el nivel de consumo es una de 
las preocupaciones de la Organización Internacional del Café (010);  sin 
embargo, se debe estimular mayormente su consumo al interior de México. 

Es momento, por tanto, de trabajar en otras formas de interacción, de 
aprovechar las nuevas modalidades de convivencia. Ahora, en efecto, se reco-
noce al individuo y, al tiempo que se privilegia la responsabilidad de sus 
actos, despuntan modos distintos de comunicación que, gracias a las tele-
comunicaciones, podrán alcanzar un nivel red, no sólo para la distribución 
y manejo de la información, sino para la construcción del conocimiento que 
ayude a los grupos minoritarios a mantener y elevar su calidad de vida, sin 
poner en riesgo su identidad y cultura que les ha permitido subsistir en 
aquellas regiones desde hace siglos. 
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Factores que impactan la transferencia 
de tecnología en la industria manufacturera 

de exportación de Yucatán 
Ana María Canto Esquivel, Carlos Blanco Paz, 

Maria Antonia Morales González 

RESUM EN 

Los efectos de la transferencia de tecnologia han sido ampliamente anali-
zados y se ha observado que una de las ventajas generadas es el logro de 
mayor competitividad y eficiencia en los procesos. El proceso de transferen-
cia resulta enriquecedor para todas las partes: a) para las empresas, en donde 
la transferencia de conocimiento y tecnologia puede convenirse en una fuen-
te importante de innovaciones y de mejora de la competitividad, b) para los 
centros de generación de conocimientos, en los cuales permite incremen-
tar el valor generado por sus investigaciones y dotarlas de aplicación práctica. 
Pero sin duda, la más beneficiada del proceso de transferencia de conocimien-
to y tecnología es c) la sociedad en general, ya que posibilita el desarrollo 
de una economía basada en el conocimiento, que garantiza el bienestar de 
los ciudadanos. En el estado de Yucatán, no existen estudios recientes que eva-
lúen el impacto de la transferencia de tecnología en las empresas manufac-
tureras de exportación. Este estudio presenta un análisis cualitativo de la 
transferencia de tecnología en la industria manufacturera de Yucatán. Los 
resultados del estudio presentan los factores críticos para la transferencia 
de tecnología en t2 empresas maquiladoras y manufactureras de exporta-
ción de Yucatán, en donde cuatro de ellas alcanzaron el mayor número de con-
diciones cumplidas para los niveles de transferencia de tecnología del modelo 
de Padilla-Pérez (2008). 
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INTRODUCCIÓN 

La transferencia de tecnologia mundial es indispensable para los paises en 
desarrollo, los cuales tradicionalmente carecen de capacidades endógenas 
para generar nuevas tecnologías;  tal como en el caso de México, en donde 
las empresas transnacionales con maquiladoras en la nación, necesitan trans-
ferir capacidades técnicas y gerenciales a sus filiales y proveedores locales, 
a fin de que sean capaces de cumplir con sus exigentes estándares de cali-
dad y a su vez reducir sus costos de producción. Casos de éxito en este 
ámbito se han encontrado en los países asiáticos, como Corea del Sur, Taiwán, 
Malasia y Singapur [Bracamonte y Contreras, 2008]_ La transferencia de tec-
nologia es entendida como la recepción y utilización de un pais de la tecno-
logia que es desarrollada en otro (Graban], 1982);  ésta se produce a través de 
distintos mecanismos como la Inversión Extranjera Directa (IED), licencias, 
empresas conjuntas Uoint ventures), importación de bienes, alianzas coope-
rativas, subconuataciones, exportación de bienes, movilidad del personal y 
asistencia para el desarrollo (Radosevic, 1999). 

El impacto de la transferencia de tecnologia de las empresas multinacio-
nales sobre el país receptor está determinado por varios factores, incluyen-
do sus actividades, la producción existente y la capacidad tecnológica del 
pais receptor (incluida la capacidad de absorción], la calidad y disponibili-
dad de los recursos locales, las políticas y actitudes de los gobiernos locales. 
Alrededor de la industria manufacturera de exportación encontramos el 
consumo de insumos nacionales, la inversión extranjera directa, la utiliza-
ción de mano de obra mexicana y la transferencia de tecnologia (en algu-
nos casos). 

La adecuada unión y utilización de estos elementos, daría un resultados 
favorable para México, viéndolo desde un punto de vista estrictamente teó-
rico: la maquiladora es un foco de atracción de inversión, que proporciona 
oportunidades de empleo (evitando el flujo migratorio de trabajadores hacia 
el norte], mejorando las habilidades de la mano de obra del trabajador mexica-
no [Becerra, l992]. 

Al igual que la mayoría de los paises en latinoarrtérica, México sigue 
dependiendo de los paises desarrollados en lo que se refiere a ciencia y tec-
nología. La independencia científica y tecnológica ha sido anhelada por 
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muchos años, por la cual se han establecido numerosas estrategias políticas, 
económicas y legislativas, pero sin tener resultados relevantes aún, a pesar 
de los esfuerzos ya planteados (Idem]. Un país que interactúe con la tec-
nologia de otro de mayor tecnología, podrá obtener beneficios de ello, si se 
lo propone. La adopción y desarrollo de tecnología en nuestro pais, permi-
tiría a las empresas ser más competitivas. 

Sabemos bien que en paises en vías de desarrollo no se genera tecno-
logía, y se termina importándola. Una de las fuentes para poder obtener-
la es la absorción de la tecnología usada en las plantas maquiladoras de 
origen extranjero ubicadas en la localidad, con lo cual siguiendo el debido 
proceso podría generarla, tal como se ha hecho en los paises emergentes 
asiáticos. 

Existen estudios sobre la manera en que se adquiere la tecnología 
en las maquiladoras, siendo ésta mayormente de la casa matriz, junto con 
otros estudios referidos a la poca tecnología automatizada usada en ellas_ 
Pero actualmente no existen en el estado estudios que evalúen el impac-
to de la transferencia de tecnología de las empresas manufactureras de 
exportación. Siendo ésta muy importante para el desarrollo tecnológico 
y punto clave para tener un personal más competitivo ante el cambiante 
mundo actual. 

El objetivo general que persigue esta investigación es describir cuáles 
son los principales factores que determinan la transferencia de tecnologia en 
las plantas maquiladoras de origen extranjero del estado de Yucatán. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

La evolución económica de la sociedad, está sujeta a un proceso de cambio 
tecnológico en sus aparatos productivos, en donde los métodos y sistemas 
de producción y comercialización de bienes y servicios, son cambiados por 
otros con mayor eficiencia o que dan pauta a la introducción de nuevos pro-
ductos, a fin de satisfacer las demandas o los nuevos patrones de consumo 
de la sociedad. Este proceso de cambio tecnológico se presenta gracias al de-
sarrollo tecnológico local y a un proceso de transferencia de tecnología 
extranjera (Tapias, 1996). La transferencia de tecnología se refiere a la 
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transferencia de conocimientos de una persona a otra para el logro de 
algún objetivo. Para los fines de este estudio se entiende la transferencia 
de tecnologia como la transferencia de un conocimiento sistemático entre dos 
actores: un emisor y un receptor cuyo fin será utilizarla en la creación y de-
sarrollo de productos o servicios viables comercialmente de acuerdo ccon sus 
necesidades. 

Mokyr [2002), menciona que "cualquier país podría obtener enormes 
beneficios sí mediante la transferencia de tecnologia desde el inicio lograra 
apoderarse del fruto del trabajo de otras naciones'_ Esto es muy importan-
te para paises en vía de desarrollo como el nuestro. Respecto a los acto-
res que intervienen en el proceso de transferencia de tecnologia, Mowery 
et al. [2004), los clasifican de la siguiente manera: los científicos univer-
sitarios, los cuales corresponden a los productores primarios del cono-
cimiento o tecnología;  los administradores de la tecnología universitaria, que 
inicialmente surgen como intermediarios en la negociación del intercam-
bio de tecnología de los científicos universitarios y las empresas;  las empresas, 
las cuales se encargan de comercializar las tecnologías adoptadas en el 
proceso de transferencia. Además de estos actores, López et al. (2006), 
completan el trabajo de Mowery y colaboradores con: los científicos de la 
industria, los cuales se encargan de analizar e incorporar el conocimiento 
obtenido de la universidad, para luego usarlo en el proceso de innovación;  
y el gobierno, el cual por medio de las políticas públicas regula eI proceso de 
transferencia de tecnología. 

Johnson et al. (1997), mencionan que el reconocimiento de las necesi-
dades del usuario final y el contexto donde se usará la tecnología serán 
esenciales para el éxito de la transferencia, es decir, eI uso que se le dé a ésta, 
depende de los intereses de cada usuario. Sin embargo, es necesario tener 
presentes los factores que afectan tanto a empresas como a universidades. 
En diversos estudios se han mencionado los diferentes factores que afectan 
a la transferencia de tecnología [véase cuadro 1). 

Padilla-Pérez (2008) argumenta que existen cuatro diferentes niveles en 
los que la tecnologia puede ser transferida de un país a otro. El modelo re-
conoce que el impacto que la transferencia de tecnologia tiene en los paises 
receptores, es el resultado de la interacción de las empresas multinaciona 
les no sólo con las empresas locales, sino también con las universidades, 
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Cuadro 

Factores que impartan la transferencia de tecnología 

..4u tures 

?amores internos 
Naturaleza de la tecnologia 	 Dunning (1993). 
Similitud enea las empresas en produc-  García (2009]. Peri y Urban (2006), Dunning (1992]. 

ción y tecnología 
Inversión en 1- 4-D 
	

Murakami (2007);  Líu y Buck (2007);  Peri y Urban (20061. 
Capacidad de respuesta frente a la MI) Gima y izilaboradores 120091 
Monto de la nómina del personal 

	
Rodriguez y Cordero (2002). 

Mano de obra calificada 
	

Rlalock y (leiter (2009); Barrera tacas]; Calima y fammarino 
(2003), Beber (2005);  Kuemmerle (1999), O'Donnell y Biumentrat 
(1999) RodriguezyGordero (2002); Tennessa (1977) "TAD (2005]. 

Factores externos 
Factores culturales 
	

Jiménez (2002), Peri y Urban (2006). 
Acceso a la información 	 Barrera )2005]. 
Dinamismo del mercado 	 Shaojie y otros (2006);  Peri y Urban (2006). 
Distancia cultural 
	

Shaojie y otras (2006). 
Posición geográfica 	 Jrntaan (2008);  Barrera (2005), rIkmsa (1977]. 
Actitudes de los gobiernos locales 	Rodríguez y Cordero [2UO2]; Jiménez (21102). 
Gasto en transporte, derechos de 

	
Rodríguez y Cordero (2002]. 

aduana. Costos sociales y cie. formación 
Politicas y disponibilidad de recursos 

	
Jiménez (2002]. 

en e/ país receptor 
Precio de la materia prima 

	
Rodriguez y Cordero (2002). 

Fuente. Elaboración propia (2013] 

centros de investigación y asociaciones industriales. Más aún, en la búsque-
da por incrementar la competitividad y las ganancias, algunas empresas mul-
tinacionales deliberadamente transfieren tecnologia e interactúan con las 
firmas locales, al igual que con otras organizaciones de forma que el impac-
to tecnológico que tienen en los países receptores no sólo se reduce a los 
spillovers no intencionales. Los cuatro niveles identificados por el autor y que 
fueron usados como referencia para el presente estudio son: 

1. Headquarters a subsidiarias extranjeras. 
Headquarters al personal de las subsidiarias. 

ILE. Subsidiarias extranjeras interactuando con los agentes locales. 
IV Spin-offs indirectos (definidos como empresas privadas creadas por empren- 

dedores que trabajan empresas públicas o privadas]. 
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METODOLOGk 

Se realizó un estudio con enfoque mixto, de tipo transversal a empresas de 
manufactura de exportación La muestra inicial incluía 84 plantas magullado-
ras de origen extranjero registradas en el directorio de Industrias Magulla-
doras y Manufactureras de Exportación del Estado de Yucatán (Inmex). Las 
compañías cuyas matrices no fueran extranjeras se eliminaron, la muestra 
final incluía 24 empresas, de éstas una ya no estaba operando, 11 no acepta-
ron participar en el estudio y 12 sí lo hicieron. 

Los administradores de las empresas respondieron una entrevista guiada 
que consistía en 71 preguntas abiertas y cerradas, dividido en cuatro partes: 
aspectos demográficos, mecanismos utilizados para la transferencia de tec-
nologia, factores que afectan a la transferencia de tecnología y niveles de 
alcance de la transferencia de tecnología. Las respuestas obtenidas per-
mitieron identificar el nivel de transferencia de tecnología alcanzado de 
acuerdo con el modelo de Padilla-Pérez (2008]. Las entrevistas tuvieron 
una duración promedio de dos y media horas cada una, fueron grabadas 
y posteriormente se realizó la transcripción. 

RESULTADOS 

Las 12 compañías que aceptaron participar en el estudio fueron clasificadas 
según el número de empleados resultando: una pequeña, cuatro medianas y 
siete grandes. El promedio de antigüedad de las empresas es de 13 años, 
11 de las 12 empresas son de capital netamente extranjero y una es de capital 
mexicano y extranjero, cinco empresas son de la industria textil, dos de 
joyería, una de plásticos, una de componentes eléctricos, una de productos 
agroindustriales y una de la industria aeroespacial. Para los fines de este 
articulo sólo se presentan los resultados de los factores con mayor impac-
to y los niveles de transferencia de tecnología alcanzados. Con base en esto 
se presentan a continuación de forma muy resumida los datos por factor 
analizado. 

De las 12 empresas entrevistarlas, nueve de ellas (75 por ciento], afirman 
que la transferencia de tecnologia entre su casa matriz y ella, es igual que la 
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de la casa matriz a la de las otras empresas filiales  Cabe destacar que so-
lamente tres de ellas [25 por ciento) afirma que el nivel de transferencia 
entre la casa matriz y su empresa es mayor que con otras empresas filiales. 
Para Jordaan (2008), la posición geográfica es un tema fundamental para la 
adopción tecnológica entre paises, porque se ha descubierto que la proxi-
midad entre agentes económicos fomenta la creación, transmisión y difusión 
del conocimiento. De las tres empresas que consideraron tener un nivel de 
transferencia de tecnología de la casa matriz hacia ellas, mayor que de la 
matriz con otras filiales, su situación puede deberse a la cercanía que tienen 
con sus matrices establecidas en Norteamérica, y la fácil comunicación y 
transporte de materia prima y recursos naturales de dicho país hacia Méxi-
co y en particular hacia el estado de Yucatán a través del Puerto Progreso, 
que se encuentra muy cercano a Florida;  estableciendo como factor impor-
tante la ubicación geográfica para tener mayor flujo de tecnología en las 
empresas maquiladoras. 

Cincuenta por ciento de las empresas opina que la dinámica comercial 
del mercado, es un factor que afecta a la transferencia de tecnologia de la casa 
matriz a la empresa filial, y el otro 50 por ciento no lo considera asi. De las 
empresas entrevistadas, 11 de ellas [91.67 por ciento] considera que la 
tecnología que utiliza en el área de producción de la empresa, le proporcio-
na la capacidad suficiente para cambiar el diseño de productos, a Fin de adap-
tarse a nuevas demandas del mercado. De igual manera 11 de las empre-
sas consideran que las tecnologías relacionadas con el apoyo y las 
actividades de gestión, facilitan los procesos de tratamiento de la informa-

ción y la toma de decisiones. 
En cuanto a la inversión en investigación y desarrollo +n], cinco de las 

12 empresas entrevistadas poseen algún departamento [o centro] especia-
lizado en investigación y desarrollo en la empresa. Sin embargo solamen-
te dos empresas han invertido en ello, una de ellas afirmó que ha invertido 
de manera constante en los últimos cuatro años (2008-20111 15 por ciento de 
su utilidad neta anual, y la otra que en 2011 ha invertido 20 por ciento de su 
utilidad neta anual en investigación y desarrollo. 

Por otra parte, siete empresas poseen algún departamento encargado de 

gestionar o ajustar tecnología importada en sus empresas. De las 12 empre- 
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sas entrevistadas, ocho [66.67 por ciento] afirmaron haber desarrollado nuevos 
productos independientes a los desarrollados en la casa matriz. 

En cuanto a las diferencias de cultura del pais de la casa matriz, 9 por 
ciento de las 12 maquiladoras entrevistadas, opinan que las diferencias no 
han sido impedimento para una adecuada capacitación. Solamente una de 
las empresas afirmó que el nivel de desempeño de los trabajadores se ve 
afectado por diferencias de cultura entre la casa matriz y la empresa. Las 
diferencias culturales para muchas empresas no es un factor muy impor-
tante para la transferencia de conocimientos y tecnología. El dominio del 
idioma del pais de origen es requisito para la contratación del personal, sin 
embargo si identifican problemas de tipo administrativo en la diferencia de 
festividades, que en México los empleados las consideran muy importantes 
y en ocasiones las priorizan a sus actividades laborales. 

En cuanto a la mano de obra, el monto de la nómina para cada tipo de 
persona] es variable para las empresas del estudio. En el caso del personal 
de investigación, solamente fue aplicable a dos empresas, de las cuales 
ambas, le proporcionan un sueldo mayor a seis salarios mínimos diarios a 
su personal de investigación [un salario mínimo diario en México equivale 
a 4.5 dólares]. Es importante mencionar que esta información no concuer-
da con las cinco empresas que afirmaron poseer un departamento de inves-
tigación y desarrollo. Para el ras❑ del personal administrativo, el rango más 
común es entre cinco y seis salarios mínimos. Para el caso del personal 
técnico el salario más común es tres y cuatro salarios mínimos, y para el 
caso de los obreros es de uno a dos salarios mínimos. El nivel de estudios 
promedio más común para el personal administrativo es de licenciatura. 
Para el personal técnico, la preparatoria y para Ios operarios, la educa-
ción primaria. 

Es de recalcarse que ocho empresas [66.67 por ciento de las 12 empresas 
entrevistadas), afirmaron poseer un departamento o unidad interna propia 
para la capacitación. Se obtuvieron datos acerca del porcentaje de la utili-
dad neta anual que es invertida en capacitación en las empresas: en el 2008 
solamente cinco de ellas destinaron un porcentaje, siendo 6_1 por ciento el 
promedio de la utilidad neta anual invertida en capacitación. Para 2009, 
de igual manera cinco empresas destinaron un porcentaje, siendo 6.2 por 
ciento en promedio de la utilidad neta anua]. Para 2010, ya eran seis empre- 
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sas las que destinaban un porcentaje de su utilidad neta anual para la capa-
citación, siendo en promedio 6 por ciento. Y finalmente, en 2011, de la misma 
manera seis empresas destinaron un porcentaje a su capacitación 7 por ciento 
de su utilidad neta anual. 

En las empresas de origen extranjero que realizan transferencia de tecno-
logia de sus casas matrices a sus filiales, es muy importante que cuenten con 
un programa de participación entre la casa matriz y la filial. Con base en los 
resultados, se observó que en las empresas entrevistadas, solamente cinco de 
ellas (41.67 por ciento) cuentan con un plan para llevar a cabo la transferencia 
de tecnología de su rasa matriz a la maquiladora local. 

Respecto a la información sobre la existencia de los programas guber-
namentales que se ofrecen para realizar innovación, solamente tres de las 
12 empresas entrevistadas (25 por cierno), afirmaron conocer algo acerca 
de estos programas, y solamente una de estas tres empresas (33.33 por 
ciento de las que conocen esta información), afirmó haber participado en 
uno de estos programas. 

Por otra parte, 33 por ciento de las empresas (cuatro de las 12 entrevis-
tadas), opina que los aranceles que aplica el gobierno son un impedimento 
para intercambiar tecnologías del país de su casa matriz a su empresa local 
en nuestro pais. 

NIVELES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

El modelo de transferencia de tecnología realizado por Padilla-Pérez (2008), 
presenta cuatro niveles de transferencia: 1) de la compañía matriz a una filial 
extranjera, 2) de la matriz extranjera al personal local dentro de las filiales, 
3) cuando las filiales extranjeras interactúan con los agentes locales, 4) hacia 
las spin-offs indirectas (empresas privadas creadas por los empresarios que 
trabajan para organizaciones privadas o públicas). 

Los resultados del estudio demuestran que prácticamente todas las em-
presas entrevistadas alcanzan los dos prirnerlás niveles, menos de 50 por 
ciento alcanzan el nivel III y tan sólo una empresa alcanza el nivel IV (véan-
se cuadros 2 y 3). 

Factores que impartan la iransferenoa de teznoiogía • [09 
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CONCLUSIONES 

Se pudo identificar que todas las empresas le transfieren tecnología (en dis-
tintos alcances) a sus plantas maquiladoras locales. De igual forma se pudo 
ver que en base a los resultados del estudio todas las empresas alcanzan 
al menos algunos puntos de cada uno de los tres primeros niveles del mo-
delo de Padilla-Pérez [2008], pero se hace un enfoque a las cuatro empresas 
que más condiciones cumplieron del tercer nivel, y de estas cuatro, vale la 
pena destacar que fueron solamente dos (de las 12 entrevistadas] las que 
llegaron a la división de Spin-offs directos en el cuarto nivel de transferen-
cia de tecnologia, siendo esta división de la clasificación importante en lo que 
se refiere a transferencia de tecnología, ya que está enfocado a los extraba-
jaclores que ya no laboran en la empresa, pero que ahora tienen sus propias 
empresas y se han vuelto proveedores de la industria donde antes labo-
raban [Spin-offs directos]. 

Estas cuatro compañías (véase cuadro 3], señalan la dinámica del merca-
do como un factor de relevancia en la transferencia de tecnología. Todas ellas 
señalan que el uso de tecnología en la manufactura le da a la empresa la habi-
lidad de adaptar eI diseño de sus productos a las demandas del mercado. 
Tres de las cuatro empresas señalan que la tecnologia que sostiene las acti-
vidades administrativas facilita el procesamiento de información y la toma de 
decisiones que el dinamismo del mercado demanda. 

La inversión en 1+0 fue resaltada por las cuatro empresas como un 
factor determinante para la transferencia de tecnología_ Sin embargo, ningu-
na de las compañías posee un departamento especializado en I+D. Setenta 
y cinco por ciento (tres de cuatro empresas) indican que poseen un depar-
tamento especializado en administrar la tecnologia de importación y este 
mismo porcentaje de empresas realizan el desarrollo de nuevos productos 
de forma independiente a la casa matriz. Setenta y cinco por ciento de las 
empresas dicen que llevan a cabo proyectos de investigación, mientras 50 por 
ciento tienen planes de invertir un porcentaje de sus ganancias netas en I+D. 
Todas las empresas señalan que los aportes de los empleados son tomados en 
consideración en todos los procesos de adaptación de la tecnología. Setenta 
y cinco por ciento de estas empresas capacitan a todos los empleados en las 
nuevas tecnologías adquiridas. 
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Aun cuando la mano de obra no fue mencionada como un factor deter-
minante en la transferencia de tecnologia es de notarse que la única compa-
ñia que alcanzó el máximo nivel de transferencia tiene personal dedicado a 
la investigación. De igual forma cuatro empresas que alcanzaron el nivel DI 
señalan invertir en programas de capacitación a todo su personal. 

Es importante mencionar que dos factores llaman la atención por no ser 
considerados determinantes para la transferencia de tecnología: el factor cul-
tura y el gubernamental. Setenta y cinco por ciento de las empresas (tres de 
cuatro) consideran que eI desempeño de sus empleados no se ve afectado 
por las diferencias culturales entre ellos y la casa matriz. Ninguna de las 
empresas considera que los impuestos y restricciones del gobierno tienen 
un efecto adverso en la transferencia de tecnologia. 

Sin lugar a dudas nuestro pais aún tiene un largo camino por andar para 
poder alcanzar los niveles de transferencia de tecnologia deseados y aún más 
para dejar de ser dependiente de la tecnologia de paises más desarrollados. 
El mejor entendimiento de los factores que favorecen que las empresas 
alcancen mayores niveles de transferencia de tecnologia permitirá el diseño 
de estrategias para integrar a los principales actores responsables de que 
esta transferencia se realice: empresarios, universidades y gobierno. 
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Gestión del conocimiento e inteligencia competitiva. 
Estudio de caso de una empresa de 

transporte urbano de la ciudad de Oaxaca 
Jorge Antonio Silvestre Acevedo Martínez, Alfredo Ruiz Martínez, 

María de Lourdes Vázquez Arango, Jorge Luis Martínez Aguilar 

RESUMEN 

Las empresas en la actualidad enfrentan condiciones modificadas en la com-
petencia_ Para ello, desarrollan estrategias que les permitan ser competitivas 
en ese entorno. Sin embargo, un componente estructural de la estrategia 
es el ajuste entre sus actividades primarias u operativas y sus actividades 
de soporte, de las cuales, el alineamiento con el exterior, ha adquirido mayor 
importancia Por tanto, la eficacia operacional no es suficiente para deter-
minar el éxito del negocio. 

El ramo del cambio en las condiciones del entorno, económicas y socio-
técnicas principalmente, requiere que las empresas tomen decisiones de 
forma cada vez más dinámica, por lo que la información adquiere un valor 
fundamental para las organizaciones que se desenvuelven en un medio alta-
mente competitivo. Un sistema de información que permita reducir la incer-
tidumbre y desarrollar la ventaja competitiva de la organización. 

La apertura comercial y los cambios en los mercados y la tecnología 
requieren que las empresas posean sistemas de monitoreo que puedan 
identificar oportunidades para la permanencia y crecimiento. Por lo que una 
respuesta a esta necesidad ha sido el trabajo por un lado, en los procesos 
de recopilación, análisis y uso sistemático de información relevante y por el 
otro, el de Ios procesos de aprendizaje y generación de conocimientos, en 
general, de la gestión del conocimiento, que afectan el desarrollo de la orga-
nización, y que se pueden considerar dentro de un proceso general, deno-
minado inteligencia competitiva. 
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INTRODUCCION 

El trabajo es un ensayo acerca de la gestión del conocimiento e inteligencia 
competitiva, donde se aborda en la parte conceptual la aportación de diferen-
tes autores en el tema, que se caracteriza por una reciente y extensa literatura 
y donde se incorporan además, algunas ideas de los autores al respecto. En 
el aspecto de lo que pueda considerarse la parte de la investigación empi-
rica, se ha realizado principalmente mediante la observación participante 
durante varios años, tomando como referencia la agenda de las reuniones de 
los socios y las prácticas cotidianas de la empresa. Se ha participado en con-
gresos, algunos de ellos especializados sobre el tema. 

MARCO CONCEPTUAL GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
E INTEUGENCK COMPEITTIVA 

Gestión del conocimiento 

De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999), la gestión del conocimiento con-
siste en "formalizar los procesos, politicas y herramientas orientados a la 
gestión y el desarrollo de los activos intelectuales de la organización, con el 
objetivo de transformar el conocimiento acumulado en valor y beneficios 
tangibles para la organización y sus accionistas", que se traduce en la capa-
cidad de una organización para crear nuevo conocimiento, diseminarlo a 
través de la organización y expresarlo en productos, servicios y sistemas 
de la organización, 

La gestión del conocimiento conlleva a preguntarnos ¿cuál es el cono-
cimiento disponible en la empresa y cuál es el que necesitamos? El conoci-
miento disponible en el interior de la organización asi como la capacidad de 
incrementarlo es un activo intangible que se identifica a partir de las prácti-
cas compartidas, en la forma de productos y procesos desarrollados por la 
empresa. 

Se puede mencionar al conocimiento y al capital intelectual como las úni-
cas fuentes de ventaja competitivas sostenibles. Los investigadores en las 
áreas de ventajas competitivas sostenibles han llegado a la conclusión de que 
'la única cosa que da a una organización ventajas competitivas duraderas, 
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es lo que sabe, cómo utiliza lo que sabe y su capacidad de aprender cosas 
nuevas rápidamente" (Prusak, 1997)_ 

La propagación del conocimiento al interior de la organización puede ser 
medida mediante el impacto en el núcleo tecnológico de la empresa, la for-
mación de redes, cambios en los productos y procesos, y en la captación de 
nuevas herramientas y metodologías por los trabajadores de la organiza-
ción receptora. 

Inteligencia competitiva 

Este concepto tiene su origen en los organismos de inteligencia del Estado, 
pero ya tiene más de dos décadas de haberse trasladado al ámbito de los ne-
gocios, con un carácter más integral en comparación con los métodos tradi-
cionales de seguimiento del entorno. El objetivo es fortalecer la ventaja 
competitiva de las organizaciones mediante un conocimiento más claro y más 
profundo de las condiciones del entorno como soporte de la toma de decisio-
nes con información sistematizada y analizada y con valor agregado. 

La inteligencia competitiva (re) es un proceso sistemático para recabar y 
reunir información sobre las actividades y tendencias generales de nego-
cios de la competencia con el propósito de lograr objetivos propios de una 
empresa;  no se limita a la observación de piezas en forma aislada, ya que su 
misión es recrear la imagen en su totalidad y analizarla desde una distancia 
que le permita visualizarla (Arroyo, 2005;  Tena y Cornal, 2001). 

La inteligencia competitiva ha despertado recientemente una ola de inte-
rés, en parte motivada por una mayor disponibilidad de información y un 
aumento reflejado en la proliferación de bases de datos comerciales en todo 
el mundo. La inteligencia competitiva tiene un alcance tan grande que puede 
utilizar información relacionada con casi cualquier producto o actividad, 
o información acerca de tendencias o temas recientes de la industria 

La te puede estar impulsada por algo que parece tan mundano como la 
necesidad de un perfil biográfico de un ejecutivo recientemente contratado, 
o algo tan importante como la noticia de que un competidor del acero está 
realizando importantes inversiones en t D en cerámica y electrónicos. 
Incluso puede ser la sospecha de que un futuro competidor en una indus-
tria no relacionada, muy pronto amenazará a la corporación mediante nueva 
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tecnologia. En un entorno caótico, la ruptura supera a la rutina y, general-
mente, conlleva al nacimiento de un nuevo liderazgo [Bilancio, 2001], 

Hoy en día las empresas acometen una gran variedad de iniciativas 
para alcanzar sus objetivos, bajo la influencia de cinco elementos fundamen-
tales: velocidad de cambio, innovación de nuevos modelos de negocio, nuevas 
estructuras de relaciones entre las empresas, sus clientes y asociados, 
la conectividad de personas, organizaciones y paises, y el valor del cono-
cimiento residente en la empresa [Davis y Meyer, 2000). 

Esto da lugar a una nueva economía digital, donde las compañías que 
mejor entiendan e incorporen dichos elementos a su cultura empresaria], 
serán las que obtengan una  posición de liderazgo. Estas organizaciones uti-
lizarán aplicaciones de informática integradas, habilitadas para Internet y 
que interconectan a toda la organización para alcanzar la excelencia opera-
tiva (Davis y Meyer, 2000). 

ANÁLISIS DE CASO: UNA EMPRESA DE TRANSPORTE 

URBANO DE PASAJEROS 

Modernización de las unidades: 
¿compra o reconstrucción? 

La empresa objeto de estudio, denominada como X en esta investigación, 
tiene una antigüedad de setenta años y constituye la más importante empre-
sa de transporte urbano de pasajeros de una ciudad-capital de un estado 
del sur del pais. Actualmente cuenta con aproximadamente 500 unidades de 
transporte, transita en una treintena de rutas y tiene una plantilla de traba-
jadores cercana a los 700. Constituye además, un eslabón importante de una 
cadena económica que involucra actividades de aprovisionamiento de auto-
buses y de refacciones, servicios de mantenimiento y reparación y de consu-
mo de combustibles. 

La estructura de la empresa en términos de la cantidad de autobuses que 
posee y la comparación con las otras dos empresas en el sector se observa en 
el cuadro 
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Cuadro 1 
Antigüedad del parque vehicular por empresa 

[Porcentajes] 

Antigüedad 
Unidades 
del sector 

Unidades 
empresa T 

Unidades 
empresa X 

Unidades  
empresa S 

(años) Año-modelo (%) (I) (%) (%) 

4-5 2010-2005 30 27 39 68 

6-10 2004-2001 26 39 31 31 

11-15 2000-1996 32 24 25 3 

16-20 1995-1991 12 10 5 0 
Total 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas (2012). 

A diferencia de la empresa S creada en 2002, en la empresa X, la estruc-
tura del parque vehici  llar  es más moderna que en la empresa T quien ha resuel-
to el problema de conservar a sus unidades en buen estado a través de un 
mantenimiento adecuado al contar con talleres propios. Por su parte, la 
empresa X a través de la compra de unidades nuevas ha buscado contar 
con autobuses en buen estado y que talleres externos realicen el mantenimien-
to menor y correctivo de los vehículos. Por lo que la empresa X no ha inte-
riorizado los procesos de mantenimiento de sus unidades con repercusiones 
en el ámbito de los costos, del aprendizaje y del desarrollo tecnológico. 

El desarrollo de alta tecnologia del sector que se encuentra en la fabri-
cación de los autobuses se encuentra en dominio de los grandes proveedo-
res internacionales; los fabricantes norteamericanos, ingleses y alemanes. 
El dominio de las tecnologías reside en los proveedores, por lo tanto, las 
pequeñas y medianas empresas del sector en gran medida son consumido-
res de esta tecnología. Esta tendencia se agrava cuando en los contratos de 
compra no se incluye el aspecto de la capacitación necesaria para el mante-
nimiento adecuado de las unidades. 

Se estima por otra parte, que el gasto familiar en transporte de los 
usuarios, representa 10 por ciento del ingreso de las familias, en una econo-
mía donde alrededor de 70 por ciento de los trabajadores reciben hasta dos 
salarios mínimos. Por lo que existe un fuerte contenido social en la tarifa de 
transporte que por lo mismo es regulado por los gobiernos estatales. Asi- 
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mismo, la oferta es regulada por los gobiernos vía el otorgamiento de las 
concesiones para la prestación del servicio. 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA. UNA ORGANIZACIÓN SINGULAR 

Esta empresa fue creada como muchas de las empresas de la época bajo la 
forma de cooperativa, ya que originalmente los mismos trabajadores eran 
dueños de los camiones. El hombre-camión mediante la figura de coopera-
tiva permitió aglutinar a esos conductores y crear una empresa. La igualdad 
frente a la posesión de un bien, hizo posible que las formas de cooperación 
prevalecieran sobre los antagonismos. 

Pero al ir acumulando sus ganancias, estos trabajadores-socios, estuvie-
ron en posibilidad de adquirir más autobuses y empezar a contratar a otros 
conductores para realizar el trabajo. Con el tiempo, estos trabajadores fun-
dadores de la cooperativa, se convinieron en los dueños de la empresa y en 
los administradores de la misma, de tal forma que en la actualidad, la empre-
sa aunque conserva la razón social de cooperativa opera de hecho, como 
una sociedad anónima. Como lo señala Yoguel (2000), una pequeña empresa 
se caracteriza porque la misma persona posee la propiedad y el control de 
la empresa, lo que limita su crecimiento y desarrollo. 

Sin embargo, no todos los trabajadores son miembros de la cooperativa 
sino que la propiedad se ha concentrado en aquellos que han logrado capi-
talizarse para adquirir unidades adicionales. Así, al conservar la razón social 
de cooperativa y operar en los hechos, como una organización que está 
formada por un conjunto de pequeñas empresas, constituidas por cada uno 
de los propietarios de los autobuses, quienes ahora ya no son cooperati-
vistas. Sin embargo, esta organización no ha llegado a ser una empresa que 
concentre la propiedad de todos los integrantes, quienes se convertirían 
de propietarios de autobuses en accionistas de un capital social común. 

Esta forma singular de operar en la práctica de la empresa que se pre-
senta formalmente como cooperativa, ha permitido que el proceso de acumu-
lación sea más amplio que el original, pero que ha encontrado limites frente 
al esquema de sociedad anónima que en términos generales permitiría una 
división del trabajo más eficiente, primero vía funciones y posteriormente en 
una organización por procesos. Es decir, en una organización donde exis- 
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tiera una mayor preocupación por el rendimiento económico, la eficiencia 
y la eficacia. 

Esta situación que se ha mantenido por más de 30 años, es donde en-
contramos la fuente principal de las limitaciones en el aprendizaje, en la 
gestión del conocimiento y en la inteligencia competitiva. 

El operar en un mercado que es un oligopolio, de competencia restrin-
gida, donde la barrera a la entrada es el otorgamiento de la concesión, ha 
hecho que los propietarios tengan un comportamiento rentista, y al sentir-
se protegidos, se preocupen fundamentalmente por la salvaguarda directa 
de su capital en forma física más que transitar a una propiedad por acciones, 
que les provocaría la incertidumbre del capital abstracto, pero que permi-
tiría ampliar la dimensión de la acumulación del capital vía diversificación, 
eficiencia y eficacia. Y que significaría en términos de un aprendizaje, diseñar 
una direccionalidad, y una estructura de gestión del conocimiento orienta-
da hacia la tecnologia como factor de competitividad. 

La representación en un organigrama de esta organización singular que 
en los hechos no es ni cooperativa ni sociedad anónima, sino una amalga-
ma de pequeñas empresas se presenta en la figura 1. Donde "T" representa 
de manera conjunta a los trabajadores y al autobús propiedad del socio en 
cuestión. Asi que cada socio tiene la administración del personal asignado 
y las unidades de su patrimonio. 

Figura 1 
Organigrama de la empresa X 

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones del desempeño organizacional. 
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FRAGMENTACIÓN VS. INTEGRACIÓN 

La fragmentación de la propiedad y de sus actividades operativas entre los 
40 socios ha confinado las actividades de inteligencia en la dirección de la 
empresa sin incorporar las diferentes experiencias, información y capa-
cidades de análisis de los socios y de los trabajadores. Esta forma de operar 
impide el desarrollo de varios procesos como son: acumulación de capital 
requerido entre otros factores por el cambio tecnológico, acumulación de co-
nocimientos y percepciones del entorno. 

La posibilidad de transformación de una empresa estanca en una diná-
mica, dependerá en gran parte de los procesos de aprendizaje que realice la 
organización, en todos sus niveles (Bueno, 2007). Desde la recuperación y 
fomento de experiencias en la operación y mantenimiento del sistema, donde 
la tecnologia representa el costo mayor. La toma de decisiones para invertir 
o reciclar en la modernización de las unidades, donde ha sido importante la 
adquisición de equipo y la disposición de una infraestructura de mante-
nimiento, que permitirla una asimilación aunque sea parcial de la tecnología 
incorporada en los autobuses que tiende a ser cada vez más restringida en 
su acceso de comprensión y operabilidad. 

MECANISMOS DEL APRENDIZAJE 

Dado que el aprendizaje guarda una estrecha relación con la generación 
del conocimiento, analizamos los mecanismos de aprendizaje más comunes 
en el sector. 

Aprendizaje por la práctica 

La formación de un maestro de taller es resultado de varios años de expe-
riencia. Algunos de los jefes de taller coinciden en afirmar que el aprendiza-
je del mantenimiento menor de una unidad se puede lograr en un periodo 
de uno a dos años, en tanto que el mantenimiento mayor (motores y cajas de 
transmisión], requiere de cuatro a seis años como mínimo. Sostienen, 
además, que la velocidad del aprendizaje depende tanto de la motivación 
de los principiantes como de sus capacidades innatas. 
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Aprendizaje por rotación de personal entre empresas 

El escaso número de operarios calificados, y los sueldos relativamente altos 
que perciben los conductores son algunos de los factores que inciden ya sea 
en el abandono del trabajo, despido o el pirateo de personal entre socios. 
Algunas empresas han identificado el fenómeno de la rotación como un pro-
blema de fuga de capacidades y la eventual pérdida de competitividad. 

Aprendizaje por la interacción proveedor-cliente 

Los proveedores ofrecen servicios muy limitados post-venta que incluyen 
capacitación técnica a propietarios, conductores y maestros de talleres. La ca-
pacitación contiene información sobre las cualidades tecnológicas de los 
productos, sobre las prácticas de uso más eficiente y sobre aspectos de man-
tenimiento básico. El aprendizaje derivado de la interacción con el cliente 
es prácticamente nulo, sólo se obtiene por un mecanismo de quejas y de 
relaciones esporádicas. No existen instrumentos de comunicación con el 
cliente de manera sistemática para conocer sus requerimientos. 

Son de especial importancia los mecanismos de aprendizaje que utilizan 
los socios por su papel activo en el mantenimiento y operación del sistema, 
y que consisten en lo fundamental, en aprendizaje por la práctica. Este es un 
mecanismo que requiere de la reflexión colectiva para generar modificacio-
nes en los procesos. La edad promedio de los socios es de 54 arios, donde 
el cambio generacional es poco utilizado, asi que las generaciones que han 
acudido a la educación superior participan muy poco. 

La capacidad gerencia' de los socios se ubica a nivel de la gestión de per-
sonal y el mantenimiento de las unidades de transporte donde, como se ha 
mencionado, la práctica ha sido la fuente casi exclusiva del conocimiento. 
Existe poca capacitación a este nivel, y falta impulsar mesas de trabajo donde 
colectivamente se analicen los problemas. 

Se asiste esporádicamente a eventos donde se exponen los avances 
tecnológicos y administrativos del sector. Poco se confronta el aprendizaje 
adquirido con otras experiencias y formas de hacer las cosas, lo mismo 
sucede con el conocimiento de las empresas competidoras y de los planes 
gubernamentales en la materia. Existe un rezago importante en estos aspec-
tos que dificultan la comprensión, el análisis y la acción frente a proyectos 
modernizantes. 
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El aprendizaje por la interacción codo-solo 

Las reuniones de socios se dedican casi exclusivamente a las cuestiones 
operativas y son poco frecuentes de acuerdo con el tamaño de la empresa 
y las demandas actuales de modernización. Su contenido consiste en el aná-
lisis del servicio y de la gestión del personal que se realiza sin el empleo 
de indicadores de desempeño que permitan hacer una evaluación precisa de 
las actividades. Por otra parte, se cuenta con poca capacidad ejecutiva al no 
poder implementar las acciones acordadas (véase cuadro 2). 

Cuadro 2 
Tipos de mecanismos de aprendizaje según sus agentes 

Agente de aprendizaje 	Mecanismos de aprendizaje 	 Nivel 

Socio 	 - Aprendizaje por la práctica 	 Baja 
• Aprendizaje en la reuniones operativas 	Mediana 

Conductor 	• Aprendizaje por la práctica 	 Alta 
• Aprendizaje por rotación de personal entre 	Alta 

empresas 	 Baja 
• Aprendizaje por la interacción proveedor-

cliente 
Maestro de taller 	• Aprendizaje por la práctica 	 Alta 
de mantenimiento • Aprendizaje por rotación de personal entre 	Mediana 

empresas 	 Baja 
• Aprendizaje por la interacción proveedor-

cliente 

Fuente. Elaboración propia a partir de observaciones de las interacciones en el trabajo_ 

HALLAZGO Y CONCLUSIONES 

El hallazgo más importante en este trabajo ha sido el de la relación entre tipo 
de mercado del sector, la estructura organizacional prevaleciente y los meca-
nismos de aprendizaje, de gestión del conocimiento y la producción de una 
inteligencia competitiva en la empresa. Habría que continuar la búsqueda 

en otras actividades del sector servicios para conocer el comportamiento 
de esta relación entre mercado, organización y gestión del conocimiento y 
además para continuar en la caracterización de aquellos procesos que 
subyacen en el comportamiento organizacional y que muchas veces son 
determinantes. 
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Al ser el transporte urbano de pasajeros un sector tradicional, sus accio-
nes siguen dictadas por e] pasado, donde ser un sector de un mercado 
aligopólico le ha garantizado una protección frente a la competencia Además, 
existe una prevalencia de las formas que se sostienen gracias a que las rela-
ciones de poder en este sistema se ajustan al patrón de una empresa familiar 
que caracteriza a [as tres empresas de transporte urbano en la ciudad. 

Las relaciones de poder han creado un entramado, donde su ejercicio 
de privilegios, mantienen a la empresa en formas tradicionales de operar. 
Esta parálisis no fue importante mientras no aparecieron proyectos alter-
nativos y modernos de transportación urbana que busca implementar el go-
bierno estatal y que está haciendo evidentes los rezagos y las ineficiencias 
empresariales. 

De ahí que la empresa sólo logrará subsistir si existe un cambio fun-
damental en las relaciones de poder que permita transitar de un modelo 
"artesanal" a uno "semi-industrial", de un sistema de transporte colectivo a 
uno de transportación masiva. Para ello, se requiere que la inteligencia en 
la empresa se desarrolle a través de procesos de diálogo colectivos, donde 
se analicen los problemas en forma estratégica y que además, constituyen 
una forma de autorregulación de la empresa que permita incorporar me-
canismos de aprendizaje y evaluación para entrar en un esquema de mejo-
ra continua. 

Sólo el conjunto de socios y trabajadores integrados en una empresa 
dinámica, podrán generar un proyecto alternativo al que buscan implemen-
tar las autoridades, menospreciando la experiencia y el trabajo de tantos 
años de mucha gente. Este es un caso donde la pequeña empresa (o en este 
caso, un conjunto de pequeñas empresas), puede ser arrasado por un proyec-
to gubernamental asociado a capitales mayores. 

La negociación directa con los proveedores, el acercamiento de estos últi-
mos con los dueños de las empresas para conocer mejor sus necesidades 
técnicas y financieras, la emergente conformación de pequeñas redes de 
información entre los propios empresarios han sido resultado del ambien-
te creado por la búsqueda gubernamental de una mayor intervención en el 
sector como medio para resolver la crisis urbana. 

En cuanto al aprendizaje de los diferentes actores que intervienen en la 
operación de las empresas podemos concluir que los socios desarrollan dé-
bilmente su proceso de aprendizaje que es conducido por el proveedor, ya 
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que sus interacciones con él son reducidas. Además no existe un espacio 
institucional para la difusión y reflexión de los aprendizajes individuales y 
de las prácticas colectivas cotidianas. 

En relación con el conductor, su aprendizaje es guiado principalmente 
por la práctica y por la rotación entre las empresas;  no existe tampoco un 
espacio institucional para recuperar y difundir los aprendizajes indivi-
duales. Lo mismo sucede para el caso de los mecánicos de los talleres de 
mantenimiento. 

Después de 2005, las empresas continuaron con el proceso de moderni-
zación de sus unidades;  sin embargo, la crisis del sector continúa, por lo que 
el sector en su conjunto presenta todavía una importante brecha respecto a 
proyectos de implementación de sistemas integrados de transporte. 

El rezago más importante de las pequeñas y medianas empresas no 
se encuentra en las tecnologías duras, sino en las tecnologías blandas. Es 
decir, que las mentes de los dueños y gerentes responsables de la conduc-
ción de las empresas todavía no pueden liberarse de viejos esquemas de 
gestión de las empresas, o en el peor de los casos ni siquiera usan estas 
herramientas, tal como lo señala Dini (2002). 

La actualización de la tecnología, la capacitación permanente del per-
sonal productivo y de dirección, el fortalecimiento de procesos de aprendiza-
je y la ubicación del conocimiento como el principal activo de la empresa, está 
todavía lejos de las preocupaciones de quienes conducen estas empresas. 
Son empresas dominadas por el pasado, dominadas por las preocupaciones 
de la sobrevivencia diaria, sin planeación y sin estrategia. 

Por supuesto, el problema financiero de las pequeñas y medianas empre-
sas no puede ser soslayado. La mayoría de las empresas no cuenta con 
recursos propios para comprar unidades modernas y nuevas que pueden 
alcanzar un valor aproximado de 100 mil dólares. Este problema sin embargo, 
se ha resuelto parcialmente en los últimos años, ya que los proveedores han 
diseñado esquemas para financiar ellos mismos a los empresarios y últi-
mamente, por la obtención por parte de los gobiernos estatales de créditos 
blandos y de programas de 'chatarrización-. 

En síntesis esta investigación parece indicar que si bien el sector presen-
ta un importante rezago en las tecnologías empleadas (duras y blandas) con 
respecto a sus similares en otras ciudades y países, las empresas han tenido 
avances relativos en sus capacidades para adquirir tecnología tanto del 
punto de vista financiero como técnico y gerencia'. 
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Existen diferentes comportamientos de las empresas frente a la moder-
nización tecnológica. Aquellos que han escogido la vía de la reconstrucción 
han obtenido mayores niveles de rentabilidad dado que sus ingresos son si-
milares y su inversión es relativamente baja. Por su parte, aquellos que han 
escogido la vía de la compra de unidades nuevas sólo han contemplado es sus 
decisiones los costos de adquisición y las facilidades de pago. Poco han con-
siderado los costos de operación y mantenimiento de las unidades y, menos 
aún, la accesibilidad a la tecnología, vía la asesoría técnica y capacitación. 

Por lo anterior, habría que examinar los perfiles empresariales asociados 
a estas diferentes estrategias, en relación con los factores: edad, años de 
experiencia en el sector, género, nivel de concentración de capital de los 
socios y, de manera importante, la escolaridad. 

La falta de dinamismo de la empresa ha dependido en gran parte de la 
falta de gestión de los procesos de aprendizaje. Requieren incrementar su 
capacidad para resolver los problemas derivados de la cooperación y la coor-
dinación entre los actores involucrados. Asimismo de la recuperación y 
fomento de experiencias en la operación y mantenimiento del sistema, 
donde la tecnología representa el costo mayor. Y de implementar un siste-
ma de información y de inteligencia competitiva que le permita desarrollar 
ventajas competitivas. 
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Diseño arquitectónico y evaluación conceptual 
de un KAAs de apoyo a la gestión territorial: caso [NEO 

Maria Isabel Cornejo Santacruz, José Manuel Mora Tavarez, 
Francisco Javier Álvarez Rodriguez, Jorge Eduardo Marías Wévano 

RESUMEN 

En el presente caso de estudio se muestra el diseño, evaluación conceptual 
e implementación de un Sistema de Gestión del Conocimiento (KMSJ median-
te el cual se administra y representa la información recopilada en decretos 
federales, estatales y diversos documentos jurídicos referente a la situa-
ción actual que guardan los limites político-administrativos interestatales 
de México. 

El caso de estudio hace referencia a la utilidad de un KIIS en la elaboración 
del producto denominado 'Atlas. Situación Actual de la División Politico-Admi-
nistrativa Interestatal. Estados Unidos Mexicanos" producido por la Dirección 
General de Geografía y Medio Ambiente del 'NEM, el cual sirve para mostrar 
la situación que guardan los límites y con ello apoyar a la toma de decisiones 
y contribuir a su establecimiento de manera definitiva La metodología emplea-
da en el diseño del KMS de apoyo a la gestión territorial es `KMS Development 
Methodology v.2007" propuesta por el doctor José Manuel Mora T (2007) de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Como conclusión, se menciona cómo el KMS contribuyo al logro de las es-
trategias organizacionales, a crear ventajas competitivas y lograr los obje-
tivos. Por otro lado, el KMS de división territorial mejoró la forma en que se 
llevaban a cabo los procesos actuales de negocios, la eficiencia operacional, 
y se redujo el costo y tiempo en la realización de las actividades para coad-
yuvar en la identificación de la situación de los limites político-administrativo 
interestatales de México. 
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INTRODUCCIÓN A KM Y KMS 

KM 

La gestión del conocimiento (Knowledge Management, KM en inglés] es una 
disciplina que en Los últimos años ha despertado un gran interés a nivel 
mundial en los sectores científicos, académicos y organizacionales. En México 
también ha causado grandes expectativas debido a los grandes beneficios 
y competitividad que aporta a las  organizaciones, por considerar al conoci-
miento como un activo de la empresa, que puede ser utilizarlo  para resolver 
problemas y para la mejor toma de decisiones. 

La gestión del conocimiento 'es un proceso que permite a las organiza-
ciones identificar, seleccionar; organizar, diseminar y transferir información 
importante y experiencias, que son parte de la memoria de la organi-
zación" [Turban, 2005). 

La teoría de creación de conocimiento organizacional formulada por No-
naka y Takeuchi en su libro "La organización creadora de conocimiento" 
(Nonaka y 'Fakeuchi, 19991 establece las operaciones de transformación que 
permiten pasar de un conocimiento tácito, mental y personal, a un conocimien-
to explicito que puede ser transmitido a otras personas por diversos medios. 

Según el modelo de Nonaka y Takeuchi existen cuatro formas de con-
versión de conocimiento que surgen cuando el conocimiento tácito y el 
explica() interactúan, y es este proceso dinámico de creación de conoci-
miento, el que hace que dicho proceso se desarrolle a través de un ciclo 
continuo y acumulativo de generación, codificación y transferencia del co-
nocimiento, la llamada espiral de creación del conocimiento; en la figura 1 
se observa su funcionamiento. 

Figura 1 
Espiral de creación del conocimiento 
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Fuente: Nonaka y Takeuetu (1999). 
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Los conceptos de externalización, sociabilización, internalización y combi-
nación se refieren a: 

• La sociabilización, es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través 
de compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, 
manuales y tradiciones, y que añade el conocimiento novedoso a la base 
colectiva que posee la organización. 

• La externall7ación, es el proceso de convertir conocimiento tácito en con-
ceptos explicaos, que supone hacer tangible, mediante el uso de metáforas, 
conocimiento de por sí difícil de comunicar, integrándolo en la cultura 
de la organización;  es la actividad esencial en la creación del conocimiento_ 

• La combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir 
conocimiento explícito proveniente de cierto número de fuentes, median-
te el intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, correos, 
etcétera, y se puede categorizan confrontar y clasificar para formar ba-
ses de datos para producir conocimiento explícito. 

• La iniemalización, es un proceso de incorporación de conocimiento explí-
cito en conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la 
puesta en práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora en 
las bases de conocimiento tácito de los miembros de la organización, en la 
forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo. 

Sistema de gestión del conocimiento (KM5j 

La meta de la gestión del conocimiento en una organización, es asegurar e! 
conocimiento individual o colectivo, para que pueda hacer un uso más efec-
tivo del conocimiento que se tiene. Las compañías reconocen la necesidad 
de integrar tanto el conocimiento explícito, como el tácito, en un sistema de 
información formal: sistema de gestión del conocimiento (Knowledge Man-
agement System, xms). 

Los sistemas de gestión del conocimiento en conjunto con las tecnolo-
gías de información, pueden ser de gran utilidad para la identificación y esta-
blecimiento de diversas formas de división territorial. 

El ciclo de vida de un KMS funcional sigue seis pasos: 

1. Crear conocimiento. 
2. Capturar conocimiento. 
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3. Refinar conocimiento. 
4. Almacenar conocimiento. 
5. Administrar conocimiento. 
6. Diseminar conocimiento. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La tecnología de información para la gestión del conocimiento incluye herra-
mientas que facilitan la captura, conservación, organización, procesamiento y 
sobre todo difusión del conocimiento, de tal forma que se transforme dicho 
recurso, en un "capital intelectual" administrable (Reyes Meleán, 2004). 

La clasificación de las tecnologías de información según la capacidad de 

generar o crear, codificar y transferir conocimiento, tendrán base en el mo-

delo de Nonaka y Takeuchi por lo que a la hora de analizar las tecnologías de 

información se tendrán en cuenta aquéllas que le den un valor agregado a 

dicho modelo. 
Algunas tecnologías de información utilizadas para la gestión del cono-

cimiento son las siguientes: 

Intranets 

Una intranet, desde el punto de vista organizacional, es una organización de 

aprendizaje, que permite la integración de personas, procesos, procedimien-
tos y principios, para formar una cultura intelectualmente creativa, que permi-
ta la implantación de la efectividad total de la organización. 

Las intranets representan un ambiente de tecnología heterogénea, que 
conecta diferentes plataformas de hardware, ambientes de sistema opera-

tivo e interfaces de usuario, con el fin de permitir comunicación ininterrum-
pida, colaboración, transacciones e innovación (webs, html, lan y sitios 

web, etcétera). 
De esta forma, las intranets representan un importante vehículo entre la 

organización y los empleados. La esencia de las intranets está en crear es-
pacios virtuales y permitir de forma dinámica compartir, intercambiar y di-
fundir información, recursos y conocimiento. 
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Desde el punto de vista de la espiral de creación del conocimiento, la 
intranet proporciona un entorno especifico para codificar y transferir el 
conocimiento. 

Sitios web 

Este tipo de tecnologia ofrece enlaces a sitios importantes, brinda informa-
ción especifica de un tema en particular o presentan contenidos para inter-
cambiar información y finalmente facilitan búsquedas de información 
avanzada, podrían denominarse, portales de conocimiento. 

Groupware Systems 

La tecnología groupware está diseñada para ayudar a grupos de personas 
que no están físicamente en un mismo lugar pero que necesitan trabajar 
juntas. Está tecnología es utilizada para la comunicación, cooperación, 
coordinación y resolución de problemas de almacenamiento y difusión de 
información. Desde el punto de vista de la conversión y la espiral de creación 
del conocimiento, los groupware systems proporcionan un entorno propicio 
para cualquiera de los cuadrantes de la figura 1 y posibilita la creación, codi-
ficación y transferencia del conocimiento. 

Ejemplos de este tipo de tecnología son Lotus Notes, Microsoft. Exchange y 
Sharepoint. 

Un sitio de SharePoint es un sitio web que ofrece un espacio central de 
colaboración y almacenamiento de documentos, información e ideas. Un sitio 
de SharePoint ayuda a grupos de personas [grupos de trabajo o grupos 
sociales) a compartir información y trabajar juntos. Ayuda a coordinar 
proyectos, calendarios y programas;  debatir ideas, revisar documentos o pro-
puestas, compartir información y mantenerse en contacto con otras per-
sonas. Los sitios de SharePoint son dinámicos e interactivos. Los integran-
tes del sitio pueden colaborar con sus propias ideas y contenido, así como 
colaborar o comentar ideas y contenido de otras personas. 

Business intelligence 

Business Intelligence se compone de todas las actividades relacionadas a 
la organización y entrega de información, así como de análisis del negocio, 
esto incluye minería de datos, gestión del conocimiento, aplicaciones anali- 
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ticas, sistemas de reportes y principalmente DataWarehousing y modela-
do multidimensional. De esta manera, se puede aseverar que eI concepto 
de business intelligence trata de englobar todos los sistemas de infor-
mación de una organización, para obtener de ellos no sólo información o 
conocimiento sino de alguna forma una verdadera inteligencia que le con-
fiera a la organización una ventaja competitiva. 

Los elementos más importantes de una tecnologia de estas caracteris-
ticas incluyen a: DSS (Sistemas de soporte a la toma de decisiones), mode-
lado multidimensional, Data Warehousing, Data Marts y Data Mining, oLAr 
(On Line Analytic Processing), herramientas de consulta y reporte de datos, 
portales de información empresarial. Entre sus funciones más importantes 
están: capturar conocimiento de diversas fuentes, depuran consolidar, ela-
borar, almacenar y proveer acceso aI conocimiento. 

Desde el punto de vista de la conversión y la espiral del conocimiento, 
esta tecnologia permite trabajar en todos los sentidos del conocimiento y está 
claro que admite generan codificar, y transferir el conocimiento. 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO KMS 

La metodología KMS (Development Methodology) de Mora (2007), contempla las 
siguientes fases: 

Fase O. Caso de negocios del xms. En esta fase se presenta el plan del pro-
yecto y una descripción del modelo organizacional el cual incluye la definición 
del problema de KM u oportunidad, la estructura organizacional e influen-
cias de poder, se listan los stakeholders que son las personas, organizaciones, 
administraciones u otras unidades de la propia administración que tienen 
un interés económico o de otro tipo en las actividades y en el rendimiento 
del desarrollo del K_MS. Se describe además el propósito del KMS proyec-
tado, las funciones generales a ser soportadas por el KMS y los beneficios 
esperados. 

Fase L Identificación del conocimiento. En esta fase se representan las fun-
ciones del sistema a través de un modelo, en este diseño se utiliza la me-
todología Idef0 (Integral:ron Definition for Punction Modeling]. Además se 
muestra una matriz de agente-recurso que representa las entidades huma- 
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nas o automatizadas involucrados en el proyecto y los recursos de conoci-
miento para cada agente y se muestra la vista lógica del sistema a través 
de un diagrama entidad-relación. 

Fase II. Obtención y rnodelarniento del conocimiento_ En esta fase se iden-
tifica, localiza, organiza y representa en forma textual y gráfica, la mayor 
parte posible del conocimiento disponible y necesario;  para ello, se usan los 
mapas del conocimiento para interpretar de una forma rápida y fácil el diseño 
del KAAS. También se utiliza un modelo para identificar las etapas de gestión del 
conocimiento para así ser soportadas por el mismo. 

Fase HL Diseño de conocimiento e implementación. En esta fase se muestra 
la interfaz del usuario gráfica y multimedia, y se describe el manejador de 
base de datos que será utilizado. Además se muestran las vistas de implemen-
tación y despliegue del KMS. 

Fase IV Evaluación del KMS. En esta fase se utilizan métricas estratégicas, 
financieras y operacionales para evaluar el impacto de la implantación del 
sistema. 

Esta metodología utiliza tres vistas para describir la arquitectura del 
las cuales son: la vista de procesos, vista de despliegue y vista de implemen-
tación. En el presente caso de estudio se complementa la metodología de 
Mora (2007], con dos vistas arquitectónicas: vista de casos de uso y la vista 
lógica del modelo de Krutchen (1996) 'Arquitectura de Software, un Metamo-
delo de 1:talionar llamado 4+1 el cual incluye las siguientes vistas: 

• Vista lógica: la descomposición es expresada en términos de objetos, 
clases. Categorías de clases, y los conectores son herencia, asociación, 
contenedor, etcétera. 

• Vista de procesos: los componentes son procesos, los conectores repre-
sentan la comunicación entre procesos y mecanismos de sincronización. 
En este caso de estudio se representan los procesos para el registro de 
división territorial utilizando la metodología de Idef0. 

• Vista de implementación: los componentes son los módulos, el subsis-
tema y donde los conectores principales son dependencias de compila-
clon/construcción_ 

• Vista de despliegue: describe los varios procesadores (nodos ffsicos), sus 
interconexiones (Bus, lan, wan) y el mapeo de procesos [nodos lógicos] 
hacia esta topologia. 
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■ Vista de caso de uso: describe el sistema como un conjunto completo de 
transacciones desde el punto de vista de actores externos y pone la arqui-
tectura en su contexto. 

CASO DE ESTUDIO. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Y EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE UN KMS DE APOYO 
A LA GESTIÓN TERRITORIAL EN EL INEGI 

Contexto 

Para gobernar, organizar y administrar su territorio, México se organiza en 
34 estados y el Distrito Federal, ciudad capital y sede de los tres poderes 
de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Cada estado se constituye a su 
vez por municipios, de los cuales hay en todo el pais 2,457. Por su parte, el 
Distrito Federal se integra por 16 delegaciones politicas. 

Los limites político-administrativos interestatales definitivos se funda-
mentan en decretos federales;  los que aún no tienen este carácter se susten-
tan en documentos de otro tipo, y son representados cartográficamente a 
través de un mapa [véase figura 2). 

Figura 2 

Situación actual de Ea división territorial político-administrativa interestatal 
de Ios Estados Unidos Mexicanos 

Fuente: !NEM (2006). 
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Es importante señalar que la mayoría de las entidades federativas care-
cen de la documentación necesaria para establecer la totalidad de sus limi-
tes interestatales definitivos, por lo que desde hace varios años en México 
existen problemas políticos, económicos y sociales debido a la indefinición de 
los limites territoriales y a la duplicidad en la definición de los mismos. Para 
resolver dicha problemática debe haber correlación y acuerdos entre autorida-
des e instituciones para evitar ambigüedades en la información (INEGI, 2007]. 

La falta de fundamento jurídico de los limites interestatales ha dado lugar 
a algunas controversias constitucionales entre algunos estados. El articulo 46 
de nuestra Constitución (Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Última Reforma Dor 30-11-2012, 19171 señala que cuando exista incon-
formidad de alguna entidad federativa respecto a sus límites con otra co-
lindante, la resuelva por medio de convenios amistosos que deben ser 
aprobados por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

1.as 32 entidades federativas, por la vecindad que comparten, presentan 
en común 67 límites político-administrativos. Los documentos oficiales que 
sustentan los limites político-administrativos son decretos federales y es-
tatales, así corno documentos de otras fuentes, como: Ley de la división territo-
rial del segundo imperio, actas, informes, memorias y oficios. Asimismo, para 
los límites politice-administrativos de algunos estados, basta eI momento no 
se han encontrado documentos que los sustenten o describan, 

La información contenida en los documentos oficiales, permite represen-
tar cartográffcamente los limites político-administrativos estatales de forma 
total o parcial. Con base en los documentos recopilados, los limites poliheo-
administrativos estatales de los Estados Unidos Mexicanos presentan el diag-
nóstico siguiente (véase cuadro 1). 

Cuadro 
Sustentos documentales de los limites politioyedministrativos interestatales 

Colindancias Cantidad 

Con decretas federales: 21 
Con decretos estatales: 7 
Con documentos de otra fuente: a 
Can decretos estatal y documento de otra fuente: fi 
Con decretos estatales identificados unilateralmente: 5 
Con documentos de otra fuente unilaterales: 10 
Sin información documental. 16 
ibtal 67 

Fuente: INEG1 (200IC 
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En el caso de los decretos federales, por ser emitidos por el H. Congre-
so de la Unión, a los límites político-administrativos que sustentan, se les 
da un carácter de reconocimiento bilateral entre los estados involucrados. 
Respecto a los decretos estatales, al ser aprobados por los congresos de 
los Estados, los límites político-administrativos que están sustentados por 
éstos, tienen un carácter unilateral. 

Los límites político-administrativos del país presentan una variedad de 
documentos oficiales que los sustentan, lo que ocasiona para aquéllos que 
tienen carácter unilateral, se presentan rasos de áreas de indefinición o sobre 
posición. 

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de generar un documen-
to que reúna las diferencias que existen en la división territorial de México 
entre organismos de autoridad en la materia. Se tomó la iniciativa en el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de generar un produc-
to que mostrara de forma textual y gráfica, la situación actual de la divi-
sión político-administrativa interestatal de México, encargando esta labor a la 
Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Para ello se conformó 
un equipo de trabajo con especialistas en diversas áreas: geógrafos, abo-
gados, informáticos, técnicos especializados en cartografía y manejo de 
información geográfica 

El equipo comenzó con una investigación a profundidad, en sustentos 
documentales que describen los límites, para posteriormente llevar a cabo 
la transcripción a la cartografía topográfica básica en la escala 1:50 000, de los 
datos geográficos fundamentales referentes a la división político-administra-
tiva interestatal, para representar a través de mapas la escasa información 
de que se dispone y que por consiguiente dificulta la conformación total de 
los limites de la mayoría de las entidades federativas. 

Se obtuvo el producto Atlas. Situación actual de la división político-admi-
nistrativa interestatal. Estados Unidos Mexicanos (INEGI, 2006), el cual es un 
producto único en su tipo, que muestra por primera vez la representación 
espacial de los limites político-administrativos interestatales del país. La 
versión impresa es un Atlas convencional, que describe en forma textual y 

mediante la representación en un mapa, la situación que guarda cada uno 
de los límites o colindancias para cada una de las entidades federativas del 
país. En esta misma publicación se integra la información a nivel nacional de 
los límites político-administrativos. 
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La versión digital, es un sistema de información geográfica desarrollado 
por el INEGI, que permite el análisis de cada colindancia por estado y su aso-
ciación con datos estadísticos y geoespaciales. Integra mapas de todas las 
entidades federativas del país y los documentos jurídicos correspondientes. 
Además de las siguientes capas de información: 

• Localidades urbanas y rurales 2000. 
• Localidades urbanas 2005. 
• Información topográfica 1:250 000 Serie III, correspondiente a Hidro-

grafía, comunicaciones y transportes. 
• Limites interestatales. 

Los trabajos de investigación en materia de limites político administra-
tivos, se han venido realizando, tomando como base los antecedentes his-
tóricos que se remontan a las divisiones territoriales que se mencionan 
a continuación: 

• Precolombinas. 
• Las adoptadas a lo largo de la Colonia. 
• Las consideradas durante la guerra de Independencia. 
• Las establecidas desde 1824 hasta la fecha. 

El producto Atlas. Situación actual de la división politica-administrativa inte-
restatal. Estados Unidas Mexicanos, sirve para mostrar la situación que guardan 
los límites  político-administrativos y con ello apoyar a la toma de decisiones, 
para establecer de manera definitiva dichos límites interestatales. Tiene 
como uno de sus propósitos el sensibilizar a las autoridades competentes 
de los ámbitos federal, estatal y municipal, para que se aborde con mayor 
interés y compromiso el terna de división territorial, y que a través de un 
importante esfuerzo de recopilación y transcripción de los decretos exis-
tentes, así como de la interpretación de cartografía, de estudios y trabajos técni-
cos asociados, se registren los límites políticas administrativos y otras formas 
de división territorial reconocidas oficialmente. 

En relación con el terna de limites polinco-administrativos estatales, el 
8 de diciembre de 2005, fueron publicadas las reformas constitucionales a 
los artículos 46, 73 y 76, con las cuales se le otorga a la Cámara de Sena- 
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dores la facultad de autorizar, mediante decreto, los convenios amistosos 
que sobre sus respectivos limites celebren las entidades federativas, así como 
la de resolver de manera definitiva, los conflictos sobre los límites territoria-
les de las entidades federativas que así lo soliciten, lo que generará, sin duda, 
nueva información sobre el tema. 

Descripción de la problemática 

En el desarrollo del producto Atlas. Situación actual de la división político-admi-
nistrativa interestatal. Estados Unidos Mexicanos, intervinieron varios exper-
tos de la Dirección General de Geografia y Medio Ambiente, entre abogados, 
geógrafos, cartógrafos, informáticos y en un inicio era complicado administrar 
los insumos para el proyecto, tales como: documentos con los decretos, 
archivos shapefile para representar los límites, páginas html con la descrip-
ción de los mismos, etcétera. Por lo cual se tuvo la necesidad de contar con 
un sitio de colaboración para administrar el conocimiento generado tanto 
tácito como explícito, por lo que se decidió implementar un sistema de 
gestión de conocimiento (KMS), siguiendo una metodología de desarrollo 
que permitiera servir de guía a través de una serie de pasos, técnicas estruc-
turadas y métodos para obtener mejores resultados y alcanzar los objeti-
vos propuestos. 

El reto más importante era organizar los contenidos de una forma ade-
cuada y entendible para todos los participantes en el desarrollo del proyecto, 
además se requería, que la información recopilada y la que se fuera gene-
rando en materia de división territorial, se almacenara en una base de datos 
cartográfica nacional, que pudiera ser utilizada como referencia y ser con-
sultada por medio de un sistema, que permitiera la gestión del conocimiento, 
documentado a través de los decretos y de las experiencias de los expertos 
en materia de división territoriaL 

El sistema debería permitir realizar consultas de los limites político-admi-
nistrativo interestatales y municipales y los decretos que lo sustentan, así 
como representar gráficamente los límites territoriales para generar un único 
acervo documental en materia de límites, que pudieran ser identificables, 
definitivos e invariables, lo cual favorece la aplicación en planes, proyec-
tos y toma de decisiones, así como a una solución pacífica de los conflictos 
existentes. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar y evaluar un sistema de gestión del conocimiento Dats), que permita 
administrar la información recopilada referente a la situación actual que 
guardan los límites político-administrativos interestatales de México y per-
mitir la colaboración y participación de personas interesadas en la materia a 
través de un sitio colaborativo. 

Objetivos específicos 

• Definir un marco conceptual apropiado para la gestión del conocimiento. 
• Diseñar un modelo propio de gestión de conocimiento en la división 

territorial. 
• Identificar los conocimientos estratégicos para el registro de los limites 

político-administrativos interestatales. 
• Incrementar el conocimiento tácito y explícito, contenido en la base 

de datos del Registro de división territorial, para generar nuevo conoci-
miento, apoyar en la tomas de decisiones y contribuir en la resolución 
de problemas. 

APLICACION DE LA METODOLOGÍA 

La metodología para el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento: 
Kms Development Methodolou [Mora, 2007), sirvió de quia en cada una de las 
etapas de diseño, y la implementación fue a través de la creación de una co-
munidad en Microsoft Sharepoint y un sistema de información geográfica 
que representa la información de la división territorial por medio de mapas, 
páginas html y documentos pdf, con la información asociada de los decre-
tos federales y estatales, así como otro tipo de documentos jurídicos. 

En esta sección, se comienza con la descripción del caso de negocio del 
KMS de apoyo a la gestión territorial, para continuar con las demás fases de la 
metodología, hasta concluir con la evaluación del KMS por parte de un panel 
de expertos, integrantes del área de división territorial (véanse cuadros 2 a 6 
y figuras 3 a 15). 
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Cuadro 2 
Caso de negocio del KMS. 0.1 Modelo organizacional 

El problema de KMS u oportunidad. 
Existe una gran indefinición de limites inter-
estatales, lo que provoca conflictos por la 
repartición de tierras y pertenencia. 

Por ello, el INEGI desarrolló una investigación y 
transcripción de documentos jurídicos, decre-
ros federales y estatales, pero la información se 
encuentra dispersa en varias computadoras. 
No existe un inyir o base de datos que concen-
tre todos los limites transcritos y sus susten-
tos documentales. 

Lista de stakeholders 
• Usuarios directos: personas inmersas en 

las controversias limítrofes. 
• Usuarios indirectos: Otros gobiernos, sena-

dores, sociedad en general_ 

Funciones generales a ser soportadas por el 
KMS 
• Contenido de la materia de división territorial 
• Centro de mensajes 
• Ebro de discusión 
• Chat 
• Avisos y eventos a realizarse 
• Estadísticas 
• Acervo bibliográfico 

Estructura organizacional e influencias de poder 

Propósito del KMS proyectado 
Contar con un sistema donde se disponga de la 
información en materia de división territorial 
actualizada, de tal forma que permita su fácil 
consulta para la toma de decisiones y estable-
cimiento armonioso de acuerdos para la defi-
nición de los límites político-administrativos 
interestatales_ 
Encontrar una situación ética y justa para el 
establecimiento de los limites politico-adminis-
trativos interestatales de México. 
Beneficios esperados 
• Mejorar la competitividad del área 
• Contar con información actualizada y com-

pleta concentrada en un solo sido disponi-
ble en linea para su consulta y creación de 
nuevo conocimiento. 

• Sino de colaboración para captar conoci-
miento tácito a través de un foro. 

• Construir una infraestructura de conoci-
miento para permitir las conexiones entre 
personas y puedan interactuar y colaborar 
en materia de división territorial a nivel na-
cional e internacional. 

• Contar con un sistema de información geo-
gráfica que muestre la situación actual de 
los limites político-administrativos interes-
tatales de México. 

Fuente: Congreso (2008) y Mora [2007). 
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Figura 6 

Modelo K-Tarea. Para identificar las etapas de gestión de conocimiento a ser soportadas 

Piapas de gestión 
de conocimiento 

ilise I: 	\ Identifandon 	) 
de ,....~.7 , 

rts-54: II: 
! 	Prcservacion 	, : de  e, Inon.....nr, 	,. L „„,... co  , . 	ii. 	Kil. 	r 	.. 

Plise la. 	> 
. Tranardenda de 
l_cónocinaiento 
, 	._ 

Pase IV: 
Aplicación 
cctrindmir 

Proceso de 
negocios a ser 

soportado 

Digitalizar 
y validar 

Re‘mpilar 
información 

Publicar 
información 

Seguimiento y 
retroalimentación 

Registrar 
1 

K-Chunks para 
socialización 

o =acuatizado]] 

H. Congreso de la 
Unión 
El. Congresos esta- 
cales 
Arellivo Histórico 
de la Ciudad 
Bibliotecas públicas 

Ley del Sistema 
Nacional de [nfo- 
marión BstarlLstica 
y ~ira 
LincaniiemOS téeni- 
nos para el registro 
de información 
geográfica 
Comisión de limites 
del Senado de la 
República 
Autoridades del 
[NEM 
Gobiernos csmtales  

Autoridades del 
INSCI 
Norrnatividad 
editorial 
Lineamientos para 
la generación de 
comunidades 
digitales 

Resolución de 
controversias 
Definición de limites 
Encuestas a 
usuarios 

Fuente: Basado en Strohmaner [2007). 

Figura 7 

Modelo K-Servicio: Para identificar los K-servicios requeridos 
en el i-KMS entre tipos de análisis, síntesis 

Servidas de %su!~ 
Clasificar (dams)i-D-
(estarin-sistema) 
Monimrear (sistema], > 
[variaciones-sistema) 
Interpretar {danos]:-> 
tIlliurdu-evaluacinni 
Predecir tsistemal;-> 
{estado-futuro-sistema  

Serdelos de K-sieratis 
Configurar (partes. 
restricciones, 113e111.9j; - > 
(estructura-sisa:mal 
Programar (actividades, 
re:sirio:dones, metas]:-
[secuencia-estados] 
Formular [elementos, 
metas. restricciants];-> 
(entructura-sisterna) 
Planear (actividades, 
recursos. restricciones, 
metas):- > (bimumicia-
estados, estructura-sistema) 

Servirkm Kidimickts 
Explicar [datos aistrana] -> 
[liba s-sisterria-csusa-efeeto] 
Recomendar (estado-sisteraal-> 
[reixtmendaránnes-aisuna] 
DisalsrAmodifiear [sistema 
drnbios,s-tarrtna].-> 
[sisterna-nuem) 
Contmlar testado-ststrina. 
rricias):->(ricasurzs-eraMa-
sistema) 
Comunicar lk-recuracs. 
Llago:mis, k-propósítos),-,  
(k-nmurscs, 
k-fluirinnalidrána) 
optimizar fincia-saateiria, 
búsqueda-espacio, restrIcriorics-
sistritra):->[estado-soludán, 
solución-espacio) 
Aprender (sistema, 
conceinderim-~ins):-> 
(criniaciraierao-nuevo) 

Puente: Cornejo (2008) y.Mura (2007). 
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catlimeet 
i 

meano 	num [2) 
usaJImest num (a) 

Fri libe* alar (250) 
e edocui man (2) 

trnrni lax,kan  
fotal sag 	num (2) 
kkat:limkm (ñor (7,21 
king_unken char (7,2I 

limite 
ornesa num (4) 

eve lin111:11111 num (10) 

	

ma-edel 	num (2 
aun num (3 

are-edoeul char (2 
cva muncal num (31 
ap sopan rano (1 
cvc sapurt mem (5 

dese bordean 
	—eme trona atan (1] 
	*vigente 	bnolemsn 

	

tutat_seg 	nom cal 
lung~ non (7.2 

_anolor seg. char (81 
—.dese sag char (SU) 

*nom artp char (201 
~Cenada ore-pm-uy 

C1E jun 	r son [10] 
tip_scepon MIM[i) 
mr sopen num [a 
num Jpg char [10) 
num_pagnor arar [2] 

cal. sopad. 
u p_ licipirt 	num (tj 
des_sefon ~103 

metadato 
coc_ronm num (51 
ccc trans num (1) 
uniSsen 	char (250) 
traigan 	chae- 
fec acc 	chal-  20 
main_pub char 
mat mem sitia 250. 	 
era-''" 	char 50) 	- 
nom sho airar 20 
coordenada gra-rmory 

cut ltepub 

etpub num r) 
rem-eren 	num 2 
nrofe herí...lb chas 120) 
ftputf, ars 	!mole= 

lucat.caálánir  
vire masa num [10) 
c 	curan) char (250) 
nurnjerp char (15) 
feo aunnu fecha 
edo_perm num (2) 
mun_prurn num 13) 
edu contri num [2) 
rumí marro num [3) 
de:_Frentru (lar [250) 

me sun num (5] 
al.xln.  ir 	clan 350] 
fec cel 	arar 1201 

clan [[ 

/lid Jur 	tt.m. 250] 
me OL'ealni num (a) 
(cc -erro 	Chas (20) 
mal ftepub rrurn (4.1 
me _pub 	chal (20) 
me trans num (1) 
simas mema 	 
Vox= 	boulean ... 	 
me ceitera num [SO]. 
proa obten chErt-I40i 
feap~ cha( (2501 
fea corven facha 
nein comen afear(256],_ 
fur (Dr/Ya ahar (25or 
fac-salini facha 
fec-recep fecho 
fecimg 	fecha 
furmatn 	char (20) 
num abp char (20] 
~timada geametry 

ese _atm 	naun (S1 
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roun 150 

cat trena 
are tren, STILM 
dea-mane char (50) 
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fea 433CIIPAL Lacha 
ruin COnVell Chal" (25:11 
fu!' cErera atar 12501 
feo tonalrodal 
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fnrínaro 	char (20] 
man shp char 
orxerdenada geometry 

Fuente: Cornejo 2008 y Mora f20071. 
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Cuadro 5 

Fase III. Diseño de conocimiento e implementación. 
3.1 diseño de KIIIS 

Interfaz del usuario basada 	Solución de problemas 	Datos-información- 
en ex-imputadora. 	 hasé.irlas en sxmaputadora. 	 conocimiento. 

Mecanismos a ser usados 	Mecanismos a ser usados en el 	Mecanismos de computadora 
en el KMS 	 EMS 	 a ser usados en el OÍS 

I. Interfaz 	Se diseña un bos- I. Comandos 	Se utiliza bajo I. DBMS 	Se utiliza la base 
del usuario quejo de las pdn- sqtioLAP 	un esquema de 	 de datos Postgres 
gráfica-texto cipales pantallas 	 base de datos 	 sqL ya que es de 

de la interfaz del 	 con las instruc- 	 libre acceso y no 
usuario, las cua- 	 alones de 5qt 	 se requiere tíren- 
les se presentan 	 Creme 'Dable 	 els para publicar 
en la sección si- 	 Select 	 información en 
guientc 	 Update 	 Internet 

Tnsart ano 
U. Interfaz 	Mapas sensitivos 
del usuario Modelos dlotle-s  
multimedia de elevación 

Videos 

Fuente: Corneja (2008} y Mara (21i07) 

Figura 9 
Interfaz del usuario 

Ventana para accesar al sitio KMS. Esto permite manejar 
perfiles de acuerdo con el tipo de usuario [gobierno estatal 
y federal, senadores, comités técnicos consultivos y públi-
co en general]. 

Fuente: Cornejo [2008) y Mora (2007). 

i 56 • Cornejo Santaciuz Mora Timm Alvarez Rcdiguez. Madas [tirano 



Figura 10 
Modelos digitales de elevación 

Se presentarán en forma de videos 
algunos segmentos de terrena, para 
mostrar los limites politico-adrni-
nistrativos, a través de modelos 
digitales de elevación. 

El modelo digital de elevación o luz, implica una representación de las elevaciones del 
terreno mediante valores numéricos, generalmente esta representación es una forma 
simplificada de la geometria de la superficie del terreno. Consiste en una serie de puntos 
con coordenadas conocidas, referenciadas a un sistema de coordenadas bidimensionales, 
a las que se les asocia un valor de elevación_ Los valores de elevación pueden ser mani-
puladas digitalmente y desplegados en un monitor como una "malla' (o corno un conjunto 
de 'celdas"), a la que se asocian los valores de altura a cada una de las intersecciones de 
lineas de la "malla', Para este caso, la presentación visual es una vista isométrica. Para el 
caso de que a las "celdas" de una cuadrícula 'raster', se le asignen los valores correspon-
dientes a los intervalos de alturas diferenciados por gamas, ya sea de tonos grises o de 
colores, la presentación gráfica puede ser en dos o tres dimensiones. 

Representación tipo malla en vista isométrica 	Representación en dos dimensiones por medio de tones 

Fuerita 	Normatividad-Modelos Digitales de Elevación 12000). 
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Figura 14 

Paquete de implementación del FISIS 

En esta vista, los componentes son los módulos, el subsistema de los conectores principales 
son una compilación/construcción de dependencias. 

Fuente: Cornejo (2008) y Mora (2007). 

Figura 15 

Paquete de despliegue del más 

En la vista de despliegue se describen los procesadores (nudos fisicos), sus interconexiones 
(bus, len, wan) y el =pop de los procesos y nodos lógicos hacia esta topologia. 

Fuente: Cornejo (2008) y Mora (2007). 
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RESULTADOS 

El objetivo del presente raso de estudio fue diseñar la arquitectura de un sis-
tema de gestión de conocimiento para el registro de división territorial, el cual 
permite a todos los usuarios directos e indirectos crear, estructurar, organizar, 
compartir y aplicar conocimientos en su trabajo diario. 

La metodología utilizada para la creación del modelo de gestión de co-
nocimiento fue KMS Development Methodology v.2007 (Mora, 2007) basada 
en Davenport y Prusak (1998);  Beschomer et al. (1999);  COMMOnKADS 

Methodolou (Hoog et al., 1994). La metodología del doctor Mora se comple-
mentó con dos vistas arquitectónicas del modelo de Kruchten (17]: la vista 
lógica y vista de casos de uso, necesarias para mejorar la comunicación 
con los empleados técnicos. 

Las tecnologías de información que se utilizaron para la gestión del co-
nocimiento fueron Microsoft Sharepoint, una base de datos cartográfica y de 
conocimiento, además de un sistema de información geográfica para repre-
sentar los limites politico-administrativos a través de mapas. 

Las áreas de conocimiento que se utilizaron para la realización del presen-
te caso de estudio fueron la de Informática estratégica y control de la función 
Informática, para identificar las estrategias organizacionales y que a través 
del KMS se contribuya al logro de dichas estrategias y a la creación y mejoras de 
ventajas competitivas. Dentro de la ingeniería de Software, se aplicaron 
algunas etapas de la metodología como es el análisis de requisitos, la espe-
cificación y el diseño y arquitectura para la creación del diseño del Kms. Del 
área de conocimiento de Control de proyectos informáticos se aplicaron 
algunas técnicas para el establecimiento de tiempos y actividades de desarro-
llo y la aplicación de métricas estratégicas, financieras y operacionales para 
evaluar el desempeño del Kms. 

CONCLUSIONES 

Al realizar este caso de estudio, se observó que la principal actividad para rea-
lizar un buen diseño de un KM.% es comenzar con el análisis de la misión o 
razón de ser de la organización, de ahí se obtienen las estrategias y los pro-
cesos de negocios a ser atendidos. Uno de los principales problemas en una 
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organización es identificar y administrar los procesos de negocios, pues el 
personal está acostumbrado a trabajar verticalmente por funciones, por lo 
que un desafio es cambiar la cultura del personal de la organización para 
trabajar horizontalmente por procesos, de esta forma se obtiene una mayor 
colaboración entre los miembros de un equipo que tienen actividades 
en común y se facilita la realización de las mismas, evitando con ello las 
tareas y esfuerzos duplicados. 

Otro desafío muy importante y difícil de alcanzar, es el promover la 
cultura de colaboración y compartición del conocimiento, pues algunas per-
sonas tienen miedo de que si comparten lo que saben, ya no serán indis-
pensables en la organización, por lo que las autoridades responsables y 
el personal encargado del proyecto de desarrollo del KMS, deben persistir en 
su empeño por mostrar al personal los beneficios de contar con un reposi-
torio de conocimiento. 

Aunque son desafios difíciles de alcanzar, los beneficios que se obtienen 
de la implantación de un KMS traerán éxito a corto plazo y con ello lograr la 
competitividad de la organización. 

El KMS contribuyó al logro de las estrategias organizacionales, a crear 
ventajas competitivas y lograr los objetivos estratégicos. Por otro lado, el KME 
de división territorial mejoró la forma en que se llevaban a cabo los proce-
sos actuales de negocios, mejorando la eficiencia operacional y reduciendo 
el costo y tiempo en la realización de las actividades, para coadyuvar en la 
identificación de la situación de los límites politico-administrativo interes-
tatales de México. 

Antes de comenzar con el desarrollo de un sistema de gestión de cono-
cimiento, se recomienda realizar varias sesiones de inducción y sensibili-
zación al personal, ya que generalmente hay una resistencia al cambio para 
trabajar por procesos y un cierto temor de compartir su conocimiento y 
experiencia, por lo que estas sesiones motivarán al personal y lo harán 
descubrir las ventajas de contar con un sistema de gestión de conocimiento, 
pues entre sus beneficios está el eficientar y optimizar procesos, crear, alma-
cenar, transferir y aplicar conocimiento, y asi lograr la competitividad en la 
organización. 

Se debe mencionar también las ventajas que ofrecen las tecnologías de 
información ya que por medio del uso de TI se puede encontrar un experto 
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o una fuente de conocimiento usando directorios en línea y realizar búsque-
das en bases de datos;  compartir conocimiento y trabajar juntos en equipos 
virtuales, reduciendo considerablemente el costo y tiempo de realizar re-
uniones presenciales, sobre todo cuando los miembros de un equipo se 
encuentran físicamente dispersos. 

También se recomienda que las iniciativas de conocimiento debieran 
comenzar con un programa piloto, y establecer métricas cuantitativas y cua-
litativas para evaluar la iniciativa, tales como reducción de los costos, tiempos 
de procesamiento y operación o el entusiasmo de los participantes del pro-
yecto y la satisfacción de los clientes. Si la evaluación es positiva, se procede 
a identificar y captar el conocimiento y experiencia de personas claves en 
la organización, ya que el conocimiento se origina y reside en la mente 
de las personas. La siguiente etapa es generar y estructurar un nuevo cono-
cimiento, que se posee de la información y almacenarlos dentro de una 
base de datos de conocimiento, que será accedida a través del sistema, para que 
el conocimiento se encuentre a disponibilidad de las personas interesadas en 
la materia. 
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Una aproximación de la gestión y transferencia 
del conocimiento aplicados a la evaluación 

del impacto de la política ambiental y energética: 
caso de Marismas Nacionales, Nayarit, México 

Flector Ramón Ramírez Partida. 
José Ricardo Blanco Fuentes 

RESUMEN 

Los procesos individuales o colectivos de toma de decisiones, requieren 
que la disponibilidad de información sea completa y simétrica. Si este es el 
caso, el resultado de esos procesos es racional por naturaleza y beneficioso 
para todos los agentes involucrados, tanto en sus causas, como en sus efec-
tos Meingast, 1996; Carmines y Huckfeldt, 1996). El procesamiento de la 
información para generar conocimiento y eI uso de éste, se ha convertido 
en la base para que los gobiernos, las empresas y los individuos tomen 
decisiones sobre la producción y consumo de bienes y servicios. MI cono-
cimiento como herramienta para la toma de decisiones ha evolucionado 
para convertirse en prioridad, y en esta medida se debe precisar, que tanto el 
proceso de generación, como el de utilización del conocimiento, ofrecen ma-
yores ventajas a los entes que los desarrollan. En México, la politica de ge-
neración de energia a través de la construcción de presas hidroeléctricas ha 
afectado estas áreas de conservación, esto, porque la implementación de estas 
politices no ha considerado los procesos de evaluación de politica, para 
atenuar los efectos negativos sobre el ambiente local y global. Así, este 
trabajo analiza el papel de la generación y transferencia del conocimiento, 
corno una aproximación a la evaluación de politica ambiental y energéti-
ca en México, para el caso particular de Marismas Nacionales en el estado 
de Nayarit, una región de conservación natural para el estado, para México 
y el equilibrio ambiental global. 

ice 



INTRODUCCIÓN 

Considerando lo anterior, el análisis de la politica pública ha tomado en cuen-
ta esta perspectiva para los procesos de evaluación en la dimensión econó-
mica, socioeconómica y ambiental, dentro de las ciencias sociales aplicadas 
[Shernian, 2003]. Por tanto, la discusión se ha centrado en la pregunta: ¿quién 
es el cliente de los hacedores de políticas públicas? esto debido a que puede 
existir sesgo en el proceso de evaluar las implicaciones del diseño e implemen-
tación de una politica en particular, según sea el segmento social que será 
afectado por dicha política. Y es sobre este sesgo que Sherman [2003], 
plantea la necesidad de que la investigación de las ciencias SOCiRiPS, contri-
buya para que los procesos de decisión se alejen de la disyuntiva ideológica 
y se concentren en la lógica de la evidencia empírica, es decir, en un enfoque 
más experimental de la ciencia social. 

Ahora bien, cualquier discusión sobre politica lleva a un conflicto de inte-
reses en los medios y fines que tiene el proceso de elaboración e implemen-
tación de la política, debido a que la población no es homogénea En el estudio 
de las tipologias de políticas para su análisis Gormley [1983], referido por 
Parsons [2007], establece que "desde el punto de vista del manejo del con-
flicto, los temas que se consideran propios de expertos o sumamente técnicos 
tendrán un carácter más privado o especializado que los temas de domi-
nio público no experto [...], sugiere que el grado y el tipo de complejidad 
técnica darán paso a diferentes formas de conflicto". De manera específica, 
los grupos ambientalistas han estado a la vanguardia de este tipo de redefl-
nición de los lemas científicos y técnicos [Nelkin, 1992, citado en Parsons, 
2007]. En México, este proceso no es la excepción porque el tema ambiental 
es poco concurrido o de mínimo interés para la mayoría de la población. Sin 
embargo, aún frente a ese escenario, ecólogos y ambientalistas, reciente-
mente han alzado la voz para priori= los temas ambientales como causa 
y efecto del calentamiento global y cambio climático y sus efectos en los 
ecosistemas mundiales_ En este contexto, este capitulo analiza la transferen-
cia y aplicación del conocimiento en la esfera de la evaluación de politica 
pública y ambiental para el caso de Marismas Nacionales (MaNa), Nayarit, 
México. Por tanto, aporta elementos que den respuesta, aunque tentativa, 
al siguiente marco de cuestionamientos en el contexto de una política 
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ambiental específica ¿con qué información se toman las decisiones?, ¿quién 
la aporta? y ¿en qué términos se discute? y como se mencionó anterior-
mente, la gestión y transferencia del conocimiento ambientar ¿qué papel 
juega en la politica ambiental y energética y qué implicaciones y dinámicas 
sociopolíticas tiene? 

POLÍTICA AMBIENTAL Y TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO: LOS ORÍGENES 

El origen del movimiento político-social, desde el enfoque ambiental en 
México, se le debe en gran medida a Miguel Ángel de Quevedo, también co-
nocido como el Apóstol del Árbol. Este ingeniero civil (con especialidad en 
ingeniería hidráulica), que estudió en Francia, tuvo maestros como Alfredo 
Duran-Cla,ye y Paul Laroche. Los cuales lo incitaron a pensar, que la hidráu-
lica de las ciudades estaba íntimamente relacionada con el conocimiento 
forestal e hidrología natural. A su regreso a México aplicó este enfoque, que 
combinaba el conocimiento ambiental como una evidencia y fundamen: 
to de la política hidráulica de las ciudades, pero que además relacionaba 
este problema con diferentes problemas sociales desde una visión balís-
tica. Esta visión holística le permitía asociar la calidad ambiental con la 
calidad de vida de la población en las ciudades. Sin embargo, ésta no era 
meramente una visión infundada o una opinión personal, él basaba sus 
propuestas de proyectos en sustento científico, ya sea de sus propios es-
tudios o de los congresos a los que asistía en el extranjero (Instituto Na-
cional de Ecología y Cambio Climático, 2042). Este método de trabajo le 
permitió ser un pivote del conocimiento ambiental, que permitía una transfe-
rencia casi directa de éste al sistema politico y también a su agenda (véase 
cuadro 1). 

El cuadro 1 muestra parte de la trayectoria de Miguel Ángel de Quevedo;  
sin embargo, no es de su trayectoria en si, que se intenta realizar el análisis. 
Se busca evidenciar las relaciones implícitas y explícitas a las que él tuvo que 
apelar, y los mecanismos que él utilizó para ingresar a ellas. Aunque este 
cuadro no representa toda su trayectoria y además no es del interés particu-
lar de este texto el señalarla, si lo es el de ejemplificado a él, ¿cómo una red 
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de conocimiento ambiental se integró a la agenda politica? el proceso de 
formación académica de este ingeniero Io llevaba a dar argumentos basa-
dos en evidencia científica y no al mero discurso político para la resolución de 
problemas sociales. El análisis de redes sociales utilizado en la geografía eco-
nómica, es usado como una referencia para un análisis de este proceso de 
flujo de conocimiento. Un aspecto importante de esta teoría es el argumento 
de que las redes funcionan como vehículos de «derramamientos de conoci-
miento" (Boschma y Frenken, 2006). 

En esa perspectiva, se puede asumir entonces, que el proceso de ges-
tión de este derramamiento de conocimiento en la politica, sus numerosos 
éxitos, aunados a la certidumbre que el conocimiento científico represen-
taba en este actor de esta red social, le permitió sentar las bases de lo que hoy 
en día son las redes sociales más grandes, que resultaron en instituciones 
como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que a su vez sentó el prece-
dente para lo que ahora conocemos como la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanpl. Este último, es un organismo descentraliza-
do de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y es la encar-
gada de manejar, interpretar y estudiar los decretos de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) para su implantación y manejo. E] analizar y entender de 
qué manera e] conocimiento llega a esta institución y se convierte en un 
decreto, es un asumo primordial y le da graaimportancia al conocimiento 
mismo en materia de política ambiental. Tras encontrar e identificar redes 
de gestión y transferencia de conocimiento en estos temas de expertos, se 
hace imprescindible que en la toma decisiones exista un proceso de eva-
luación, en nuestro caso la evaluación del impacto de la politica ambiental 
y energética en Marismas Nacionales de México. Y sobre este asunto en par-
ticular, da cuenta el siguiente apartado. 

MARISMAS NACIONALES Y SU RELACIÓN 
CON LA POLÍTICA ENERGÉTICA 

Resulta necesario para nuestra discusión establecer una relación entre esta 
área natural protegida y la politica energética enmarcada en el estado de 
Nayarit. Pero para poder hacer esto, primero hay que definirlas por separa-
do y encontrar los puntos de intersección. 
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En primer lugar, Marismas _Nacionales [en seguida MaNa], es una región 
muy especial, nacional e internacionalmente. Su complejo arreglo hidroló-
gico reúne la descarga superficial de sus 12 ríos [con destino lacustre 10 y 
marino dos] y subterránea de acuíferos aluviales asociados, así como el 
acuífero vol 'cánico de la Gebadilla, a un sistema esruarino interconectado 
de más de 170 mil ha, protegido del mar por llanuras, litorales de barreras 
arenosas, pero comunicado a la marea mediante 14 bocas marinas [13 natu-
rales y una artificial]. Región que como pocas, ha captado interés y admira-
ción de investigadores e instituciones nacionales e internacionales, que 
se expresa en la priorización de su importancia: su designación múltiple 
como territorio de primer nivel continental y nacional en la conservación, así 
lo demuestra [Blanco et al., 2011). 

1. Sino Internacional de la Red Hemisférica de Aves Playeras, affaAP 1992-~P 
2009. 

2. Área Marina Prioritaria para la Conservación, C8O/IviCEI, 2005-Morgan 
et al., 2005. 

3. Región Marina Prioritaria, Conabio, 1998 (Arriaga et al., 1998]. 
4. Región Terrestre Prioritaria, Conabio, 2000 (Arriaga et al., 20001 
5. Región Hidrológica Prioritaria, Conabio [Arriaga et al., 2002). 
6. Área de Importancia para la Conservación de las Aves, Cipamex/Conabio/ 

FMCNJGOA., 1999 (Cervantes-Abrego, 1999). 
7. Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit (Conanp, 2010-Se-

marnat, 2010]. 
8. Proyectada Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Sinaloa [Conanp, 

2008b). 
9. Proyectada Área de Protección de Flora y Fauna Terrestre La Tobara, 

Singayta, Los Negros [Conanp, 2011-Conanp, 2008a]. Referido por (Blanco 
et al., 2011). 

Cada uno de estos decretos o posibles decretos ha surgido de la inves-
tigación y evidencia de expertos ambientalistas, ecólogos, zoólogos, etcétera, 
trabajando en conjunto con organizaciones nacionales e internacionales, 
algunas de gobierno y otras independientes y con varios recursos. En otras 
palabras, la evidencia de especies en peligro de extinción, de la importancia 
ecosisiÉnnica de los flujos hidrosedimentarios y de muchos otros elementos 
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que dan un valor agregado al ecosistema, y que afectan directa o indirec-
tamente la calidad de vida de los lugareños, ha sido el principal instrumento 
de los defensores de la política ambiental de decreto de las áreas naturales 
protegidas, en este caso para MaNa 

Por la contraparte, hace falta mencionar la politica energética. Ésta se ha 
manifestado en el estado de Nayarit por su predilección a los grandes pro-
yectos hidroeléctricos (véase cuadro 2). 

Cuadro 2 

Fecha 	Capacidad 
Nombre de la 	Cantidad de de entrada 	efectiva 

central 	unidades en operación instalada (Mw) 
	

Localización 

Aguamilpa Solidaridad 3 sep-15-94 960 Tepic, Nayarit 
Jumatán 4 jul-17-41 2.18 Tepic, Nayarit 
Leonardo Rodriguez 2 mar-1- 07 750 Santa María del din. 
Aleaine (El Cajón) Nayarit 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad (2012). 

El cuadro 2 muestra tres de las 56 centrales hidroeléctricas generado-
ras de la CFE, sin la Zona Centro. De las cuales, la de Aguamilpa y El Cajón 
están entre las cinco calificadas más altas por su capacidad efectiva insta-
lada, que tiene una relación directa con la cantidad de agua que contienen 
para su uso potencial en las turbinas. Estas no son todas las presas que 
afectan a MaNa, pero ciertamente son las más grandes y las que tienen una 
mayor afectación a los causes de los ríos que anteriormente la nutrían de ma-
nera natural. 

Lo anterior nos habla de una disputa entre la política ambiental y la po-
lítica hidroeléctrica, pues aunque MaNa se encuentra pegado a la costa del 
estado, depende de los flujos de las cuencas de los ríos que son truncados 
más arriba por las presas hidroeléctricas. Esto quiere decir, que la protec-
ción ambiental de zonas específicas, como en este caso se plantea, resulta 
ineficiente para conservar el ecosistema y prevenir su deterioro desde el 
enfoque hidrológico. 

Es por la evidente riqueza hídrica mencionada anteriormente, que el 
estado de Nayarit se ha vuelto blanco de la politica energética, en cuanto a 
hidroeléctricas se refiere. De acuerdo con los cinco ríos más importantes 
que el Instituto para Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno de 
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Nayarit (2009) describe, a MaNa o desembocan o lo atraviesan tres, el Acapo-

neta, Santiago y el San Pedro-Mezquital. Este último, además es reconocido 

como el último rio libre de México y uno de los siete más caudalosos del 
país, por wwr México/San Pedro Mezquital (2013). El San Pedro-Mezquital, 
es actualmente uno de los puntos donde nuevamente la politica ambiental 
y energética se encuentran, ya que estaba proyectado comenzar a construirse 

en 2012, la presa de Las Cruces, sin embargo, esto no ha sido así todavía, 

debido a que las localidades, indígenas principalmente, se han manifestado de 

alguna u otra manera y a través de los medios a su alance interesados, o con 

intermediarios, argumentando que sus sitios sagrados y manera de subsistir 
se verán directamente afectados con la limitación del recurso hídrico que la 

presa implica. Este rechazo a la construcción de esta presa no deja de lado 
MaNa y otras implicaciones sociales (García, 2012). 

MARISMAS NACIONALES VS. HIDROELÉCTRICAS. 

¿UN ASUNTO LOCAL, REGIONAL O NACIONAL? 

A lo largo del texto se han mencionado las delimitaciones geográficas de es-
tado y región, hablando de MaNa. Sin embargo, para poder abordar la evalua-

ción de las políticas intervinientes en el tema, es necesario considerar varios 

factores. Ellos plantean un reto de estudio al tema, pues estamos hablando de 

localidades afectadas directamente, efectos regionales tanto ambientales 

como sociológicos, culturales y económico-productivos. También estamos 

hablando de instituciones que intervienen de carácter nacional e interna-

cional y que son parte del aparato gubernamental, otras académicas y otras 
no gubernamentales. Esto nos habla de una cantidad notable de cono-
cimiento gestado, gestionado y transferido en cada una de ellas. Por su-

puesto todo este conocimiento está supeditado a los objetivos e intereses 
institucionales o personales de los cuales emana. 

Por tanto, se tendrían que analizar los alcances de las instituciones y el 

papel que juega el conocimiento para lograr sus objetivos. Por ejemplo, la tal: 

como responsable de la generación de energía, probablemente tiene una 
visión integral y de interés nacional en relación con el tema, es decir, el inte-
rés local no será tan importante mientras se cumplan los objetivos nacio- 
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nales. Ello implica una barrera que impide al conocimiento de lo local, ya 
sea ambiental o de cualquier otro tipo, oponerse a estos objetivos. Por otro 
lado, la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (2042), como res-
ponsable de estudiar y definir las áreas prioritarias de conservación a nivel 
nacional tiene que apegarse a un conocimiento científico más específico de 
la zona y definir una delimitación local de sus objetivos aunque también 
tenga objetivos nacionales. 

Así pues, la escala de estudio del fenómeno no está del todo delimitada, 
en función de que las políticas tanto ambiental como energética„ dependen de 
instituciones de orden federal. Pero las comunidades que afectan directa-
mente son de orden local;  esto también implicaría que las localidades tienen 
que llevar su postura del tema, ya sea mediante sus conocimientos empí-
ricos o apoyados en algún experto, hasta el sistema político federal. Además 
de que el efecto regional de las implicaciones de ambas políticas tendrá tam-
bién repercusiones en la economía locaL Lo último, basado en el supuesto de 
que los servicios ecosistémicos prestados por los ríos, conjuntamente con los 
de la llanura costera en la que desembocan, son la base de los productos a 
los que apela la actividad económica primaria de la zona. 

DIFERENTES CLASES DE CONOCIMIENTO 
DESDE AMBOS ENFOQUES 

Como ya se mencionó anteriormente, existen diferentes fuentes de cono-
cimiento para la toma de decisiones en ambas políticas. Es por ello que de-
terminar la fuente, la veracidad y el uso del conocimiento resultante es 
importante. El discurso político como fuente de conocimiento social no es una 
excepción, especialmente en zonas donde el nivel de escolaridad es bajo y la 
gente es fácilmente manipulable, si es que así se desea. Entonces la eviden-
cia de una problemática profunda como la construcción de una hidroeléc-
trica recae casi enteramente en la palabra o lo que decida decir un político o 
funcionario público a un pueblo "no educado'. Es decir el argumento prin-
cipal del gobierno del estado normalmente resalta los "beneficios económicos 
de las obras hidroeléctricas' y oculta o deja de lado los efectos no benéfi-
cos de la obra. Lo anterior tiene cierta similitud al Reporte selectivo de resul-
tados del que habla Sherman (2003). Este reporte se refiere a que en una 

Una aproximación de la gestión y Transferencia del conocimiento • 177 



serie de pruebas o evaluaciones de programas como evidencia, sólo es pu-
blicado un resultado significante estadísticamente hablando, sin mencionar 
todos los no significativos, argumentando la eficiencia del mismo y así 
también asumiéndose los demás por consecuencia. 

Esto junto con el concepto de la 'no decisión" completa este argumento, 
pues como lo refiere Parsons (2007), de F.aston (1965), el sistema (politice) tiene 
un sesgo contra ciertos insumos capaces de modificar la caja negra, incorpo-
rando un filtro mediador que permite el acceso de demandas empáticas y 
mantiene fuera lo disfuncional. 

Sin embargo, parece ser que el empirismo de la gente que vive en los sitios 
involucrados, está alcanzando a la evidencia experta y/o, también pudiera ser 
que el conocimiento experto haya empezado a traducirse a un conocimien-
to más coloquial y empírico, generando inquietudes en temas que antes no 
se tenían. Un ejemplo de ello, es la pérdida de la confianza absoluta, que 
ya fuera por desconocimiento o por desinterés se tenía, en la evidencia y 
postura de las instituciones como ürg, dice García (2012): 

• Oculta información de las posibles afectaciones de la presa, exalta los su-
puestos beneficios y minimiza los daños a 66 habitantes desplazados, sin 
considerar la afectación a MaNa, al cual considera un sistema desahuciado. 

• No ha consultado a los pueblos costeros que verdaderamente serían 
afectados;  se ha enfocado sólo a convencer con promesas de infraestruc-
tura y empleos a las comunidades donde requieren los permisos de 
ocupación de territorio. 

• No ha hecho consulta a los pueblos indígenas que serían afectados en su 
vida espiritual y su cultura, violentando sus derechos fundamentales. 

• Han manipulado con apoyo de la Procuradora Agraria las asambleas co-
munales, obteniendo Ios permisos en condiciones de ilegalidad. 

• Engañaron a las comunidades con promesas de obras de infraestruc-
tura por los permisos otorgados para los estudios exploratorios y no 
cumplieron. 

• Amenazan con retirar los apoyos gubernamentales, si no autorizan. 
• En contubernio con las autoridades condicionan los apoyos a cambio de 

la autorización. 
• Amenazan con que la obra de cualquier forma se va a realizar;  si ellos 

no aprueban, se hará aguas arriba y beneficiarán a otros. 
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• Han confrontado a los habitantes de las comunidades para contar con 
la aprobación del proyecto, con la idea de que les dará trabajo bien 
remunerado. 

• Talaron un número importante de árboles, abriendo caminos, y se per-
dieron ojos de agua (manantiales) con las perforaciones que hicieron. 

• Han ingresado gran cantidad de materiales como inicio de la obra. 
• No ha tomado en cuenta el tratado internacional Ramsar. 

Esto no significa que las decisiones deban ser tomadas en esta postura 
o que todo lo dicho anteriormente sea veraz. Pero sí es una evidencia de 
que el conocimiento está rompiendo las barreras de los filtros del siste-
ma político. En palabras de Easton (1965, citado en Parsons, 2007), por 
fuerza se rompe el supuesto de que a fin de mantener el 'sistema', existen 
mecanismos para filtrar o excluir insumos que pudieran ser disfunciona-
les o 'sobrecargar' al sistema. 

O también, que en un sistema capitalista, las demandas anticapitalistas 
o las que amenazan el interés del capital, son filtradas y excli  iidas  Offe (1974, 
1976, citado en Parsons, 2007). La aparición de titulares como "La presa 
Las Cruces reactivará la economía del estado: MG" (Roberto Sandoval Cas-
tañeda, actual gobernador de Nayarit) (Villegas, 2012) en medios de difusión 
local y el tono despectivo a las posturas opuestas son un buen ejemplo de lo 
antes discutido. 

Si se toma el conocimiento, como un insumo del sistema político que 
establece la agenda política y apelando a la lógica capitalista del mercado 
energético, las anteriores afirmaciones son válidas. Y entonces, el conoci-
miento, por lo menos en temas de politica ambiental vs la energética (hidro-
eléctrica), está siendo transferido y siendo usado como referencia ya sea 
experta o empírica, por parte de actores sociales que pretenden ser partícipes 
de la agenda política. 

Por mencionar un ejemplo, la productividad del suelo en una llanura cos-
tera, en donde habitualmente se siembra algún producto, se modifica con la 
construcción de presas y/o canales. Lo que afecta la aportación sedimenta-
ria que normalmente llevaba los nutrientes de los que la siembra, también 
era beneficiada. Con ello se provoca que las técnicas de cultivo utilizadas 
hasta ese momento sean obsoletas y que los propietarios no puedan ser pro- 
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ductivos o competitivos de la manera en la que habitualmente lo hacían, 
creando como consecuencia, un rezago económico local asociado a facto-
res muy específicos, que no tienen que ver con una competitividad de mer-
cado como tradicionalmente lo entendemos. Un ejemplo de esta combinación 
de opiniones, tanto expertas como empíricas, se recopiló por Reynoso y Tinaco 
(2012), y es otro ejemplo de la importancia que la difusión de los medios 
adquiere, en la transferencia del conocimiento. 

¿Cómo ABORDAR EL ASUNTO DESDE EL ENFOQUE 

DE LOS ESTUDIOS POUTICO-SOCIALES? 

Analógicamente, la división de asuntos de politica nacional que el gobierno 
federal hace mediante la delegación de responsabilidades y trabajo, a temas 
especificas, como la politica energética y la política ambiental, equivaldría a 
la departamentalización de una empresa. Esta supuesta empresa tiene un 
objetivo principal que es el bien común, con todas las complejas implicacio-
nes que esto conlleva, sustentabilidad, seguridad económica, crecimiento 
económico, distribución de recursos, distribución de riqueza, e igualdad de 
oportunidades entre muchos otros. Para esto, hace una planeación y ejecu-
ta políticas a través de programas, como en este caso, el programa de presas 
hidroeléctricas de la cae y el programa de Áreas Naturales Protegidas de la 
Conanp, donde se contempla a MaNa. Entonces ¿quién define cómo se alcan-
za el ideal del bien común? Como ya se mencionó en el apartado anterior, la 
toma de decisiones en ambas políticas, depende mucho del conocimiento en 
el que se sustenta cada una de ellas. 

Pero ¿cómo evaluar estas políticas? de tal manera que las decisiones sean 
las más adecuadas o por lo menos las menos erróneas en la búsqueda del 
bien común. Esto no es un tema nuevo y corrientes europeas y norteameri-
canas tienen ya tiempo discutiendo sobre ello. 

Parece ser que el conocimiento es la herramienta ideal y más "demo-
crática" hasta el momento. Un ejemplo de ello es el tratado de Sherman (2003), 
ya mencionado al inicio del trabajo. Aqui el autor propone la tesis de que 
"muchas de las amenazas del sesgo en la evidencia de las ciencias sociales 
puede ser reducido al hacerlas más experimentales. El hecho de que inclu- 
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sive la evidencia experimental condene sesgo no altera esa aseveración, si 
no meramente sugiere otra: que el consumidor educado de las ciencias so-
ciales puede ser la mejor defensa ante la evidencia desviada de cualquier tipos'. 

Una aportación más para abordar el tema es el enfoque de la revisión 
sistemática. Para Petrosino y colaboradores (2001), la principal ventaja de las 
revisiones sistemáticas es que cuando se hacen bien y con integridad total, 
proveen la más confiable y exhaustiva sentencia de lo que funciona. 

Por Ultimo;  los autores creemos en un futuro increíblemente fértil para la 
evaluación, si lidiamos sabiamente con los asuntos surgidos en este tema. 
Para poder hacerlo necesitamos apoyarnos en el creciente conocimiento acu-
mulativo, y diseñar modelos integradores de opciones de evaluación. Colecti-
vamente podemos sumar, incrementaknente, la habilidad de evaluar para el 
mejoramiento social, sin duda un futuro digno de buscar [Mark, 2001]. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis desarrollado en este trabajo inició con una breve exposición 
conceptual para abordar el estudio de la evaluación de la política ambiental 
y energética desde el enfoque del conocimiento. Y aunque cada una de ellas 
es importante, parece mas importante entender la complejidad del asunto. 
Debido a que el conocimiento ambiental en estos tiempos de cambio climá-
tico, la complejidad que de por si el estudio de las ciencias sociales ya implica. 
Además de su intersección con las actividades productivas humanas, en este 
caso la política energética, resultaría un tanto ridículo tratar de entenderlas 
y estudiarlas desde un solo enfoque. Por ello, eI conocimiento enriquecido por 
las revisiones sistemáticas de evidencia de política, junto con el análisis de 
flujos de conocimiento en los filtros del sistema político y el grado de co-
nocimiento y educación de los usuarios (que resultarán afectados por las 
políticas), en conjunto, resulta una propuesta interesante para intentar entender 
el fenómeno y hacer propuestas para resolverlo. En un contexto actual, donde 
la inter y iransdisciplina de las ciencias se ha vuelto casi indispensable, esto 
no resulta descabellado. El reto seguramente será llevar esto a la práctica, 
tanto en la investigación como en la toma de decisiones. 
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La transferencia de conocimiento para la innovación 
como un problema de los sistemas complejos: 

un análisis del caso de Michoacán desde la perspectiva 
de los sistemas regionales de innovación 

José Carlos Rodríguez,* 
Mario Gómez 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es contar con un referente teórico para la discu-
sión de las políticas de ciencia, tecnologia e innovación a nivel regional. Se 
asume que los procesos de innovación son procesos complejos y no lineales, 
generalizados y no marginales, que impulsan y sostienen el crecimiento econó-
mico. Desde esta perspectiva, se discute el papel que juega el conocimien-
to —generación, transferencia y uso— como motor que impulsa los procesos 
de innovación a nivel regional. Se concluye que el bajo nivel de innova-
ciones, que caracteriza a algunos sistemas regionales de innovación, se debe 
a la ausencia de ciertos actores y organizaciones, asi como al tipo de relación 
que estos autores establecen cuando llevan a cabo los procesos de transfe-
rencia de conocimiento. En el trabajo, se analizan los principales rasgos que 
caracterizan al sistema estatal de innovación en el estado de Michoacán. 

INTRODUCCIÓN 

Los resultados que se presentan en este capitulo, forman parte de un proyec-
to de investigación, en relación con los sistemas de innovación en México 
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[ion Culture Société del Institut National de la fiecherche Scientifique (tNás) en Canadá por haber-
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(Conacyt) en México para la realización de este proyecto. Cualquier error u omisión en este 
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analizados desde la perspectiva de los sistemas complejos y los métodos que 
se derivan de la dinámica de sistemas (Rodríguez y Gómez, 2012, 2013;  
Rodríguez y Navarro, 2014, 2012;  Rodríguez et al., 2013). En este trabajo, 
se discute la importancia del conocimiento —generación, transferencia y 
uso— como motor de los procesos de innovación a nivel regional. Asimismo, 
se discuten los principales rasgos que caracterizan al sistema estatal de innova-
ción en Michoacán a través de las posibles fallas de sistema que frenan o 
limitan el desarrollo de las capacidades innovadoras de los actores que con-
forman este sistema. En este trabajo se asume, que lo que comúnmente 
se conoce en la literatura como sistema estatal de innovación [rcur/Dcri 
Michoacán, 2012], es equivalente al concepto de sistema regional de inno-
vación [Cook, 1992;  Cook et al., 1997). De esta manera, el objetivo final de 
este trabajo es poder contar con un referente teórico que facilite la discu-
sión de las políticas de ciencia, tecnología e innovación a nivel regional. 

Desde una perspectiva teórica, existen muchos avances con relación a 
cómo han evolucionado los estudios sobre la ciencia, la tecnología y los proce-
sos de innovación (Martin, 2012a, 2012b). Sin embargo, los avances más signi-
ficativos que comúnmente enmarcan la discusión sobre este tema y que han 
dado un mayor empuje al desarrollo de la teoría son [Martín, 2012a): 

1. La posibilidad de considerar la intervención gubernamental en lugar de 
considerar las teorías inspiradas en el laissez-faire_ 

2. La posibilidad de incluir en estos análisis varios factores de la producción, 
3. El poder analizar la generación de los procesos de innovación, no a partir 

de actores individuales, sino como resultado de la actividad que se lleva a 
cabo dentro de en un sistema de innovación. 

4. El contar con una teoría que permita analizar las fallas de sistema, en luir 
de las fallas de mercado, al momento de diseñar las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación. 

Estos avances teóricos, son de hecho los más importantes para el de-
sarrollo de una teoría alternativa, que dé soporte al diseño de las políticas 
de ciencia, tecnología e innovación. 

En este capítulo, el análisis que se realiza sobre la transferencia del 
conocimiento y su importancia para los procesos de innovación, parte de dos 
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supuestos esenciales que se respaldan en los avances teóricos antes señala-

dos (Maggitti et al., 2013;  Smith, 2000). 

1. Los procesos de innovación se caracterizan por ser procesos complejos 

y no lineales. 
2. Los procesos de innovación son un fenómeno generalizado y no marginal 

que impulsa y sostiene el crecimiento económico. 

Hoy día, estos supuestos son comunes en una gran parte de los análisis 

que se realizan en relación con la ciencia, la tecnología y las innovaciones, así 

como en las políticas que respaldan su desarrollo_ En este sentido, la impor-

tancia que tienen estos supuestos para la teoría de los sistemas de innovación, 

radica en que permite entender a la actividad innovadora como resultado de 

ciertos procesos que se realizan al interior de estos sistemas, permitiendo es-

tablecer una nueva racionalidad, en relación con el diseño de las políticas 

de ciencia, tecnología e innovación (Martin, 2012b). 
De esta forma, se puede decir que las políticas de ciencia, tecnología e 

innovación, deben diseñarse a partir de la posibilidad de superar las fallas 

de sistema (en contraposición al concepto neoclásico de fallas de mercado), 

que pueden encontrarse al momento de llevar a cabo los procesos de trans-

ferencia de conocimiento e innovación. En este sentido, no hay que olvidar 

que el concepto de fallas de sistema, se fundamenta sobre la base de agentes 

con racionalidad limitada, que tan sólo buscan obtener un resultado positivo 

(apropiado y competitivo), a partir de los esfuerzos que realizan para compe-

tir en los mercados, mientras que el concepto de fallas de mercado se fun-

damenta en la idea de que todos los agentes son racionales y buscan maxi-

mizar una función de utilidad o una función de producción. 
Asimismo, el diseño de las políticas de ciencia, tecnología e innovación 

en los sistemas regionales de innovación, no pueden basarse en la existencia 
de agentes racionales que maximizan una función de producción o una fun-

ción de utilidad, sino en la existencia de un conjunto de actores que esta-

blecen vínculos entre sí y que participan a través de una serie de mecanismos 

de mercado en el desarrollo de los procesos de innovación_ De hecho, los pro-

cesos de innovación que realizan las empresas no pueden ser vistos puramen-

te en términos de decisiones independientes a nivel de la firma (Smith, 2000], 

sino como el resultado de procesos no lineales y complejos, que se derivan 
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de las actividades que realizan todos los actores de un mismo sistema, así 
como de las interrelaciones que se establecen entre ellos, conformando así un 
sistema de innovación. 

Además de esta introducción, este capítulo se compone de cuatro sec-
ciones_ En la sección dos se revisa la relación que existe entre innovación y 
sistemas complejos. La sección tres profundiza este análisis buscando es-
clarecer las relaciones que existen entre sistemas regionales de innovación 
y sistemas complejos. La sección cuatro aplica las ideas desarrolladas en las 
secciones precedentes al caso concreto de la transferencia de conocimien-
to en el caso del estado de Michoacán. Finalmente, la sección cinco presenta 
algunas conclusiones. 

INNOVACIÓN Y SISTEMAS COMPLEJOS 

Desde una perspectiva teórica, la complejidad que se puede encontrar en los 
procesos de innovación se deriva de dos supuestos básicos para el análi-
sis (Bergek et al., 2008;  Smith, 2000;  Woolthuis el al., 2005): 

1. Los procesos de innovación son un fenómeno sistémico. 
2. Los procesos de innovación son un fenómeno central que penetra y abar-

ca a todos los sectores y a todas las actividades de una economía 

Un primer resultado que se deriva de estos supuestos, es que los proce-
sos de innovación influyen de manera directa en la competitividad de las 
empresas que se encuentran dentro de un sistema de innovación. Desde 
esta perspectiva, también, los procesos de innovación no pueden ser vistos 
como una sucesión continua de descubrimientos, sino como un proceso con-
tinuo de aprendizaje no lineal (Mytelka y Smith, 2002). Dicho de otra manera, 
los procesos de innovación vistos desde esta perspectiva teórica conllevan 
una serie de interacciones complejas entre las empresas y su entorno com-
petitivo donde se desarrollan (Smith, 2000). 

Con la introducción del enfoque de los sistemas complejos en el análisis 
de los procesos de innovación, y en contraposición con el concepto neoclá-
sico de fallas de mercado, se abre la posibilidad de encontrar ciertas fallas de 
sistema al momento en que se llevan a cabo los procesos de innovación. 
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Estas fallas de sistema pueden entenderse como "imperfecciones sistémi-
cas que pueden alentar o incluso bloquear los procesos interactivos de apren-
dizaje e innovación en un sistema de innovación dado" (Woolthuis et al., 
2005: 610). Al considerar la actividad innovadora dentro de los sistemas de 
innovación como un problema complejo, es posible justificar la interven-
ción de los gobiernos debido a la existencia de ciertas fallas de sistema que 
pueden ser corregidas y obtener así un funcionamiento más eficiente de estos 
sistemas. En la práctica y desde la perspectiva de los sistemas de innovación, 
el uso simultáneo de los enfoques institucional (Nelson, 1993), y relacional 
(Lundvall, 1992), posibilitan conjuntamente un análisis más dinámico de los 
sistemas de innovación. 

SISTEMAS REGIONALES DE INNOVACIÓN Y SISTEMAS COMPLEJOS 

Desde Freeman (1987), Lundvall (1992) y Nelson (1993), el concepto de sis-
temas de innovación ha sufrido importante transformaciones, evolucionan-
do desde el nivel nacional hasta los niveles regional, sectorial, tecnológico 
e incluso global. De manera específica, el concepto de sistema regional de 
innovación, ha llegado a ser una herramienta útil para analizar el desarrollo 
económico y el cambio tecnológico, llegando a ser el marco teórico por exce-
lencia que permite estudiar y analizar los fenómenos ligados a la competi-
tividad y al desarrollo de las capacidades innovadoras de las empresas a nivel 
regional (Cooke, 1992, 1996; Cooke et al, 1997; De la Mothe y Paquet, 1998; 
Howells, 1999). 

En muchos análisis que se llevan a cabo en relación con el crecimiento 
y el desarrollo económico, se asume que existe una relación directa entre cre-
cimiento y desarrollo económico, por un lado, y cambio tecnológico, por el 
otro. El enfoque neoclásico del cambio tecnológico es una muestra de este 
tipo de relación. Desde una perspectiva diferente, existe otro tipo de mode-
los que analizan esta misma relación partiendo de un enfoque sistémico. 
De esta manera, la teoría de los sistemas de innovación se enmarca dentro 
de este último tipo de teorías, ya que permiten estudiar a diferentes niveles de 
análisis la competitividad y la actividad innovadora de las empresas como 
parte de un sistema. Esta relación entre competitividad y actividad innovado-
ra se da a partir de los actores y el conjunto de interrelaciones que se es- 
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tablecen entre ellos dentro de un sistema de innovación (Doloreux y Parto, 
2004;  Freeman, 1987;  Lundvall, 1992;  Nelson, 1993;  Viotti, 2002). 

Es importante recordar que en el análisis de los sistemas de innovación, 
el uso simultáneo del enfoque institucional de Nelson (1993) y el enfoque 
relacionista de Lundvall (1992), han posibilitado desarrollar una teoría diná-
mica de los sistemas de innovación. En la práctica, el análisis dinámico de 
los sistemas de innovación, ha permitido valorar de forma más precisa las 
posibles fallas de sistema que impiden o frenan los procesos de aprendiza-
je e innovación. 

Por otro parte, es importante mencionar que el reconocimiento y la impor-
tancia económica que tiene el conocimiento, como factor que determina los 
procesos innovadores, ha facilitado cada vez más, el uso del enfoque de siste-
mas en el análisis de los sistemas de innovación. Este enfoque de los pro-
cesos de innovación, permite analizar a los sistemas de innovación como 
sistemas complejos adaptativos (Viole y Pozzali, 2010), pudiendo analizar al 
mismo tiempo a los diferentes actores, estructuras e interacciones que inte-
ractúan para generar nuevos conocimientos con el fin de desarrollar innova-
ciones. De la misma manera, el uso del enfoque sistémico en el análisis de 
los sistemas de innovación, ha pasado a ser una herramienta útil que faci-
lita el estudio del cambio tecnológico y los procesos de innovación a nivel 
regional, favoreciendo la inclusión de un creciente número de instituciones 
que participan en la generación, transferencia y uso del conocimientos (oenE, 
1997). Esto a su vez ha permitido que exista un gran interés por parte de 
los académicos y hacedores de políticas públicas por analizar Ios sistemas 
de innovación desde una perspectiva sistémica. Esta perspectiva permite 
además, incluir dentro de un mismo análisis a un gran número de actores, 
estructuras e interacciones entre actores (Cooke el aL, 2003;  Niosi, 2010;  
Stamboulis, 2007;  Vohora et al., 2004), abre la posibilidad de estudiar las 
posibles trayectorias que pueden seguir cada uno de estos sistemas. De esta 
forma, existen dos razones para favorecer el enfoque sistémico dentro del 
análisis de los sistemas de innovación (Viste y Pozzali, 2010): 

1. Cada sistema de innovación tiene sus propias características, 
2. Es necesario dar a este tipo de análisis una descripción dinámica de cómo 

se configura cada sistema con el fin de predecir su posible evolución. 
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Es así que, es importante mencionar que muchos estudios que actual-
mente se realizan en relación a los sistemas de innovación, se enmarcan 
dentro de la teoría de los sistemas complejos adaptativos (McCarthy, 2003, 
2006; Niosi, 2010; Viale y Pozzali, 2010). 

Desde una perspectiva regional, el enfoque de los sistemas de innova-
ción continúa siendo un enfoque prometedor para analizar los procesos de 
transferencia de conocimiento y las actividades innovadoras que se desarro-
llan al interior de un sis ema de innovación. De esta forma, el enfoque de los 
sistemas regionales de innovación permite analizar de manera explícita la 
creación, distribución y uso del conocimiento, así como otras explicaciones 
teóricas en torno al tipo de interacciones que se establecen entre las empre-
sas y otros actores con su entorno competitivo con el objetivo de transferir 
y aprovechar el conocimiento como base para el desarrollo de las innovacio-
nes (Edquist, 2001). En este sentido, se puede afirmar que el enfoque teórico 
de los sistemas regionales de innovación, se basa en una teoría del aprendi-
zaje interactivo (Lundvall, 1992), así como una teoría evolucionista del cambio 
tecnológico (Saviotti y Metcalfe, 1994;  Nelson y Winter, 1982), que conjunta-
mente determinan y explican la actividad innovadora de las empresas al inte-
rior de un sistema. 

A este nivel de análisis, el concepto de sistema regional de innovación, 
sugiere que la promoción de las innovaciones, es la base que permite impul-
sar la competitividad de las empresas en la mayor parte de los países (Cook, 
2001;  Cook y Memedovic, 2003;  Poner, 1990, 1998). La idea subyacente en 
este tipo de estudios, es que en una región, sólo unos pocos sectores son real-
mente innovadores (Niosi, 2008), y son estos sectores los que impulsan la 
actividad económica de toda una región. Entonces, desde esta perspecti-
va teórica, el enfoque de los sistemas regionales de innovación, podría ser 
visto como una respuesta a la importancia percibida de la oferta local de 
habilidades gerenciales y técnicas, el conocimiento tácito acumulado y la 
difusión de conocimientos, que permiten la transferencia de tecnología en 
la forma de intercambio de información informal (conocimiento tácito), así 
como el soporte para el desarrollo y la movilidad de los recursos huma-
nos altamente calificados que permiten la creación de redes entre los distintos 
actores de un mismo sistema dentro de una región (Chang y Chen, 2004). De 
esta forma, los vínculos y el intercambio de conocimientos dentro de los sis-
temas regionales de innovación tienden a ser altamente informales e impli- 
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citas, considerando de esta manera a los procesos de innovación como 
procesos de aprendizaje interactivos entre actores y grupos de interés 
que contribuyen al intercambio de conocimientos tanto formales o codi-
ficados, como informales o tácitos, cumpliendo con el objetivo de desarrollar 
nuevas habilidades y capacidades innovadoras entre los actores que con-
forman dicho sistema de innovación (Chang y Chen, 2004). 

El desarrollo de los sistemas regionales de innovación se caracteriza por 
dos rasgos distintivos (Niosi, 2000]: 

1. Una combinación de las políticas públicas. 
2. Un desarrollo espontáneo del mercado que fomenta la competencia. 

Estas características que distinguen el desarrollo de los sistemas regional-
es de innovación, han permitido ser el marco teórico adecuado para estudiar 
el desarrollo económico y la competitividad a nivel regional. 

Por otra parte, es importante señalar que no es sólo la creación de nuevos 
conocimientos, sino la capacidad para absorber y transferir estos conoci-
mientos lo que determina y delimita las capacidades innovadoras y compe-
titivas de las empresas a nivel regional (Feria e Hidalgo, 2011). De esta ma-
nera, se vuelve importante distinguir entre producción, difusión y uso del 
conocimiento. A partir de esta distinción, es posible estudiar a los sistemas 
regionales de innovación como una forma de introducir nuevos conocimien-
tos a través de las organizaciones y los actores que se encuentran interco-
nectados dentro del sistema (Lundvall, 1992;  Nelson, 1993; Etzkowilz y 
Leydesdorff, 19971. Igualmente, a nivel regional, la importancia que tienen 
los sistemas de innovación como marco teórico para analizar la relación que 
existe entre cambio tecnológico, por un lado, y crecimiento y desarrollo eco-
nómico, por el otro, radica en que esta teoría puede abordar estos proble-
mas precisamente desde la perspectiva de los sistemas complejos adapta-
tivos. De hecho, el enfoque de los sistemas complejos adaptativos permite 
la exploración de los fundamentos teóricos y empíricos de los sistemas 
regionales de innovación, ya que este análisis contribuye a tener una visión 
de la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los diferentes 
actores que participan en los procesos de transferencia de conocimiento, 
desarrollos tecnológicos y de las innovaciones dentro de un mismo siste-
ma de innovación (McCarthy, 2003;  Schwaninger y Grosser, 2008;  Viale y 
Pozzali, 2010). 
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De la misma manera, a nivel regional, el enfoque de los sistemas com-
plejos adaptativos, permite incluir en un mismo análisis toda una serie de 
factores que influyen y determinan las capacidades innovadoras y competi-
tivas de las empresas dentro de una misma región. En este sentido, la 
principal preocupación en relación a los sistemas regionales de innovación en 
las economías emergentes, radica en explicar cómo surgen y evolucionan 
estos sistemas, y así dar cuenta de cómo se genera el crecimiento econó-
mico en regiones particulares, a partir de fomentar los procesos de innova-
ción en las empresas locales, como parte de un proceso de transición hacia 
una economía más innovadora y competitiva (Chaminade y Vang, 2008]. 
De esta manera, es importante analizar cómo se genera, se transfiere y se 
utiliza el conocimiento dentro de los sistemas regionales de innovación. Así, 
este enfoque permite explicar cómo el aprendizaje que se da a partir de las 
interacciones que se establecen entre los diferentes actores que conforman 
un mismo sistema, pueden generar derrames tecnológicos e incrementar las 
capacidades innovadoras entre las empresas de una misma región (Chamina-
de y Vang, 2008). En la práctica, esta perspectiva teórica sobre el funcionamien-
to de los sistemas regionales de innovación, en el caso de las economías 
emergentes, debe tomar en cuenta los procesos de innovación y aprendiza-
je interactivos que se generan a nivel regional, ya que las empresas de las 
economías emergentes son más dependientes del conocimiento tácito y 
complejo, y menos dependientes del uso de los conocimientos codificados 
(Chaminade y Vang, 2008]. 

Particularmente, en el caso de las economías emergentes, el análisis 
que se deriva de los sistemas regionales de innovación ha favorecido el en-
foque de las capacidades de aprendizaje como elemento central que permi-
te estudiar y analizar el crecimiento y el desarrollo económico en economías 
menos desarrolladas [Viotti, 2002]. En este sentido, el reto más importante 
que se plantean las economías emergentes, es poder desarrollar una base o 
una infraestructura tecnológica capaz de dar soporte al desarrollo de una 
mano de obra altamente calificada y una cultura innovadora (Chaminade y 
Vang, 2008;  Viotti, 2002). Sin embargo, en el caso de estas economías, se 
puede observar que existen algunas fallas de sistema que limitan o frenan 
las capacidades innovadoras de los agentes y actores que conforman eI sis-
tema y que participan en los procesos de innovación [Woolthuis et al., 2005)_ 
En este sentido, en el caso de las economías emergentes, los sistemas regio- 
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nalps  de innovación y las falla.; de sistema han dado pie a otro tipo de estu-
dios y análisis, que destacan los factores que impiden y frenan los flujos y 
transferencia de conocimiento, con fines de fomentar las capacidades inno-
vadoras de las empresas a nivel local o regional (Rodríguez y Gómez, 2013; 
Rodríguez et a!, 2013). 

Por su parte, el análisis de la política cien:era y tecnológica desde la pers-
pectiva de los sistemas regionales de innovación, ha proporcionado un marco 
conceptual general para integrar en dentro de un mismo análisis las institu-
ciones claves y los actores que producen ciencia y tecnología, con el fin de 
apoyar el desarrollo económico regional (Edquist, 1997;  Niosi, 2008). En rea-
lidad, un sistema regional de innovación deberla incluir a todos los actores 
e instituciones establecidas, responsables o relacionados con mejorar el pro-
ceso de innovación en el sistema de producción (Edquist, 1997], incluyendo 
de esta manera a las empresas, universidades, centros de enseñanza supe-
rior y otros organismos gubernamentales encargados de diseñar e implemen-
tar las políticas de ciencia, tecnología e innovación, así como los vínculos que 
se establecen y que pueden producir, difundir y adaptar los nuevos cono-
cimientos técnicos a escala regional para mejorar las capacidades innova-
doras de las empresas y la competitividad de una región [Edquist, 1997; 
Niosi, 2002, 2008). De hecho, desde una perspectiva general, estos vínculos 
incluyen los flujos entre las organizaciones gubernamentales y privadas, 
los flujos humanos entre universidades, empresas, organismos públicos, gu-
bernamentales y regulaciones que emanan de estas agencias para fomentar 
las capacidades de innovación en las organizaciones, y el conocimiento 
científico y tecnológico generado por estas instituciones [Niosi, 2002). 

LA TRANSFERENCIA REGIONAL DE CONOCIMIENTO: 

EL CASO DE MICHOACÁN 

En el análisis de los procesos de transferencia de conocimiento, es impor-
tante tomar en cuenta todas las posibles formas en que se pueden llevar a 
cabo estos procesos_ En la práctica, estas actividades reflejan los objetivos 
[misión) particulares de las universidades, las circunstancias económicas 
de las localidades o regiones en donde éstas se encuentran, así como el rol 
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que juegan los investigadores en relación con los procesos de transferencia 
de tecnología y conocimientos (Lester, 2005). Los roles que pueden desem-
peñar los investigadores en las universidades y centros de investigación, al 
momento de transferir nuevos conocimientos, se pueden clasificar como sigue 
(Branscomb et al., 1999;  Etzkowitz, 4990;  Etzkowitz et al., 1998): 

4. La formación de personal calificado. 
2. La generación de avances científicos. 
3. El desarrollo de actividades como parte de la universidad emprendedora 

De igual forma, las diferentes formas en las que estas actividades se pue-
den organizar y llevar a cabo con el fin de fomentar el desarrollo económico 
son (Branscomb et al., 1999;  Etzkowitz, 1990;  Etzkowitz et al., 1998): 

1. La creación de nuevas industrias para promover o asistir a las empre-
sas locales a través de proyectos emprendedores que contribuyan a la 
difusión de nuevas tecnologías. 

2. El papel desempeñado por las universidades, a través de la asistencia 
técnica, en el proceso de generación de estrategias competitivas para el 
desarrollo regional, centrado alrededor de la importación o trasplante de 
industrias con tecnologías de punta. 

3. El papel que juegan las universidades, como intermediarias entre los acto-
res desconectados en el sistema regional de innovación, llenando los 
huecos estructurales en las redes que garantizan la actividad y la crea-
ción de nuevas industrias. 

4. La solución de problemas en la industria para la innovación a través de la 
consultoría y contratos de investigación. 

De igual forma, la variedad de interrelaciones posibles cuando se gene-
ran los procesos de transferencia de conocimientos desde las universida-
des y centros de investigación hacia las empresas, permite una amplia gama de 
posibles patrones de interacción (Hughes, 2006): 

1. La generación de contratos informales. 
2. La contratación de graduados de programas de posgrado (doctorado). 
3. La publicación de avances científicos y tecnológicos. 
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4. La organización de conferencias y congresos científicos. 
5. El diseño de prototipos. 
6. La consultarla por parte de académicos e investigadores. 
7. El desarrollo de proyectos conjuntos de investigación por parte de investi-

gadores y personal de las empresas. 
8. La realización de prácticas profesionales por parte de estudiantes de 

posgrado. 
9. El uso de licencias exclusivas de patentes propiedad de la universidades 

y centros de investigación. 
10. El financiamiento por parte de las empresas de los gastos relacionados 

con el desarrollo de proyectos de investigación para la innovación en 
las universidades y centros de investigación_ 

Desde esta perspectiva, es posible establecer una amplia gama de me-
canismos y formas de transferencia de tecnología y conocimientos, que a su 
vez puede influir en la actividad innovadora de las empresas dentro de un 
sistema regional de innovación. Las relaciones que se establecen a partir 
de estos mecanismos de intercambio, forman parte de las interacciones que 
se dan dentro del desarrollo de nuevas oportunidades de negocios, por lo 
que resulta importante conocer cuáles son las fuentes globales del cono-
cimiento para la innovación (Hughes, 2006). 

En el caso particular del estado de Michoacán, el Sistema Estatal de Cien-
cia y Tecnología, según la Ley de Desarrollo de Ciencia y Tecnologia del 
Estado de Michoacán, se integra por las instituciones y centros de investiga-
ción que se encuentran en el estado, las empresas establecidas en la entidad 
y otras organizaciones del sector primario, todas ellas reguladas y norma-
das por la Política de Estado en Ciencia y Tecnología, el Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnologia y el Programa Estatal en Ciencia y Tecnología. En el 
caso de este sistema de innovación, se observa un desarrollo muy lento en 
relación a las capacidades innovadoras entre las empresas y otros actores 
que participan en los procesos de transferencia de conocimientos y desarrollo 
tecnológica. Este hecho refleja la inmadurez que caracteriza a muchos de 
los sistemas estatales de innovación en el país. 

Un diagnóstico de esta situación sugiere que no todos los actores, ni 
todas las organizaciones que deben participar en el desarrollo de las capaci-
dades innovadoras de una región, se encuentran presentes. Este es el caso, por 
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ejemplo, de la falta de una infraestructura adecuada para la innovación, la 
ausencia de un mercado de capital de riesgo o la ausencia de oficinas de trans-
ferencia de tecnologia en las universidades, entre otros (véase figura 1). 

Figura 

Sistema Estatal de Ciencia y Tecnologia del estado de Michoacán 

De igual forma, existe otro tipo de variables que también impactan ne-
gativamente en el desarrollo innovador de esta región, como la falta de una 
cultura emprendedora entre los académicos e investigadores de las univer-
sidades y centros de enseñanza superior, que no facilita el uso de los resul-
tados de sus investigaciones para usos comerciales. En este sentido, las 
universidades y centros de investigación en esta región, deberían estar en-
focados no solamente a la generación de avances científicos, sino también 
a la formación de personal calificado para facilitar una transferencia efec-
tiva del conocimiento, así como el desarrollo de actividades emprende- 
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doras entre académicos en las universidades y centros de investigación. 
Esta realidad, muestra algunas fallas de sistema que impiden o hacen más 
lento los procesos de transferencia de conocimiento, no permitiendo que 
las universidades contribuyan a la creación de nuevas industrias, asistan téc-
nicamente en los procesos de generación de estrategias competitivas para 
el desarrollo regional, que funjan como intermediarias entre los actores des-
conectados en este sistema regional de innovación o que contribuyan a la 
solución de problemas para la innovación en las industrias (Branscomb et aL, 
1999;  Etzkowitz, 1990;  Etzkowitz et al., 1998) (véase figura 1). 

De la misma forma, no existen o no son adecuadas las relaciones que se 
establecen entre los actores que participan dentro de este sistema de inno-
vación. Estas fallas también impiden un desarrollo efectivo de los proce-
sos de transferencia de conocimiento e innovación. Por ejemplo, las empresas  
más innovadoras en este sistema, son sólo receptoras de financiamiento 
proveniente de las agencias gubernamentales encargadas de la ciencia y la 
tecnología, sin influir de forma directa en la tasa y dirección del cambio tec-
nológico. Este esquema nos podría hacer pensar en instituciones y redes 
muy rígidas o demasiado flexibles que impiden que los usuarios del conoci-
miento participen de forma activa en su generación, ya que tanto la ausen-
cia de actores o el establecimiento de relaciones no adecuadas, generan un 
deficiente desarrollo de capacidades innovadoras al interior de este siste-
ma de innovación. 

Algunos datos sobre el estado de la ciencia y la tecnología en el estado 
podrían ser ilustrativos. De acuerdo al Diagnóstico en Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2012, que preparó el Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico (ruar/Dan-Michoacán, 2012), el estado de Michoacán ocupó en 2011 
el onceavo lugar en el número de investigadores dentro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (sNI), por cada 10 mil integrantes de la Población 
Económicamente Activa (PEA), con una tasa de crecimiento anual promedio 
de 10.26 por ciento durante el periodo 2004-2011, tasa que se encuentra por 
encima de la tasa promedio nacional (8.3 por ciento). Además, según esta 
misma fuente, se observa que en el estado de Michoacán, en 2011, la matrícu-
la de posgrado creció a una tasa superior con relación a la matrícula de nivel 
licenciatura. Estos posgrados se encuentran repartidos en 45 programas 
dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) con alrede- 
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dor de 900 estudiantes de nivel especialidad, maestría y doctorado. Por otro 
lado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), reporta que 
esta entidad ocupa el lugar número diez en producción científica, medida a 
través del número de artículos publicados y citas recibidas (3,473 artículos 
publicados y 17,422 citas recibidas), y el tercer lugar en la tasa de impacto 
promedio a nivel nacional. Estos indicadores dan muestra del gran esfuer-
zo que se realiza en el estado de Michoacán para el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología, la formación de recursos humanos de alta calidad y la ejecu-
ción de proyectos de investigación científicos. 

Sin embargo, estos esfuerzos no han significado un incremento impor-
tante en el desarrollo de las capacidades innovadoras en el estado. Por 
ejemplo, y haciendo uso de las mismas fuentes de información (FccT/Dcri-
Michoacán, 2012), se observa que en el estado de Michoacán sólo se so-
licitaron en promedio siete patentes durante el periodo 2004-2009, y solamente 
1.4 patentes en promedio fueron otorgadas durante ese mismo periodo. 
Tanto el número de patentes solicitadas, como el número de patentes otor-
gadas, se encuentra muy por debajo de la media nacional. Sin embargo, y a 
pesar de los esfuerzos por aprovechar los resultados de las investigaciones 
que generan los académicos en las universidades, la transferencia de co-
nocimiento hacia la industria ha sido muy incipiente, desaprovechando su 
potencial para apoyar el crecimiento y el desarrollo económico. En este 
sentido, se puede decir que en esta entidad, las universidades y centros de 
enseñanza superior han favorecido el desarrollo de las ciencias básicas en 
detrimento de la investigación aplicada. 

La ausencia de ciertos actores e instituciones, asi como la falta de capaci-
dades emprendedoras y un entorno altamente competitivo, provocan que las 
empresas en el estado rengan un desarrollo innovador muy bajo. Igualmente, 
no existen en el estado los mecanismos que faciliten el intercambio de cono-
cimientos con otros actores fuera del sistema, a pesar de que ya se ha demos-
trado la importancia que tienen estos intercambios para el desarrollo de las 
capacidades innovadoras a nivel regional (Rondé y Hussler, 2005). 

En esta entidad, solamente 10 por ciento de las empresas realizan activi-
dades de I+ D (oCDE, 2009). 

Utilizando las mismas fuentes de información (recr/nari-Michoacán, 
2012), el estado de Michoacán se encuentra en el lugar 30 en relación con 
condiciones favorables en el entorno económico y social. Sin embargo, a pesar 
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que el estado se encuentra bien posicionado en inversión para el desarro-
llo de capital humano, infraestructura para la investigación, así como inver-
sión en ciencia y tecnologia, el estado de Michoacán se encuentra en los 
lugares más bien bajos en población con estudios profesionales y de posgrado, 
productividad científica y TIC. 

CONCLUSIONES 

En este capítulo se analiza la importancia de la transferencia del conocimien-
to y los procesos de innovación desde la perspectiva de los sistemas com-
plejos. Especificamente, se discuten estos fenómenos como parte de la 
dinámica que se desarrolla al interior de los sistemas regionales de inno-
vación_ En este sentido, se toma como referente el caso del sistema estatal 
de innovación del estado de Michoacán. 

Desde la perspectiva teórica que se adopta en este trabajo, se asume la 
posibilidad de intervenciones por parte de los gobiernos para fomentar el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología y promover la actividad innovadora 
en los sistemas de innovación. Igualmente, se asume la posibilidad de incluir 
más de dos factores de producción en el análisis de los sistemas de inno-
vación, en análisis de los procesos de innovación como parte de las acti-
vidades que se desarrollan al interior de los sistemas de innovación y la 
posibilidad de encontrar algunas fallas de sistema, dentro de los sistemas 
de innovación (Martin, 2012a, 2012b). 

En el caso particular del sistema estatal de innovación del estado de Mi-
choacán, se observa la ausencia de algunos actores e instituciones clave para 
el desarrollo de los procesos innovadores, así como la existencia de algunas 
relaciones entre autores demasiado fuerte/demasiado débiles que impiden 
el desarrollo innovador en este sistema Finalmente, aunque ya existen al-
gunos modelos cuantitativos que analizan los sistemas regionales de inno-
vación (Rodríguez y Gómez, 2012, 2013;  Rodríguez y Navarro, 2011, 2012; 
Rodríguez et aL, 2013), este trabajo revela la importancia de contar con este 
tipo de modelos, para evaluar cuantitativamente los posibles impactos que 
pudieran tener las politices de ciencia, tecnología e innovación sobre la 
dinámica de un sistema regional de innovación. 
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Nueva configuración regional de los municipios 
del estado de Nayarit, México: el índice de desarrollo 

municipal básico como base para la planeación 
Antonio Romualdo Márquez González, María Elena Ramos Pantoja, 

José °campo Galindo, Luis Ramón Moreno Moreno 

RESUMEN 

En este capitulo se aborda el desenvolvimiento de los municipios del esta-
do de Nayarit, a través de la aplicación del indice de desarrollo munici-
pal básico, de sus resultados fue posible ordenar la heterogeneidad municipal 
según sus respectivos niveles de desarrollo, obteniéndose así, un nuevo 
mapa estatal, que agrupa aquellos por el nivel que alcanzan en un conjun-
to de cuatro variables (ambiental, económica, institucional y social), lo cual 
permite identificar desequilibrios y convertir los hallazgos en una oportuni-
dad para el diseño de políticas públicas para la promoción del desarrollo. El 
trabajo es inédito, ya que después de realizar una revisión bibliográfica sobre 
la temática en particular, se encontró la ausencia casi completa de trabajos al 
respecto para el estado de Nayarit_ 

INTRODUCCIÓN 

Resulta más que pertinente, señalar en estos momentos de los cambios de 
tipo político por los cuales transita la *joven democracia mexicana", en 
donde todos se preocupan y nadie hace nada, con una carga de decenios pa-
sados de enorme corrupción y del olvido de innumerables municipios, a lo 
largo y ancho de la República Mexicana_ El discurso sobrepasa todo, inclu-
so nos hace creer que el verdadero cambio socioeconómico llegó para que-
darse. Información como la aquí expuesta, serviría para una mejor planeación 
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del desarrollo y la toma de decisiones con impactos a los que menos han 
sido favorecidos en el tiempo y espacio. 

Después de una revisión bibliográfica sobre antecedentes del indice 
de desarrollo municipal básico a nivel internacional, nacional y estatal, 
no se encontraron referencias abundantes sobre el mismo. Es necesario 
señalar, que ésta es la primera ocasión en que se aplica la metodología del 
indice de desarrollo municipal básico (mmb), en especifico a la entidad 
nayarira, con una base de datos elaborada ex profeso para ello, y se reali-
za la comparación con otros indicadores como población económicamente 
activa, indice y grado de marginación_ Existe un antecedente de los hallaz-
gos de este índice para 2,41.8 municipios mexicanos, realizado por Flamand 
et al. (2007). 

El desarrollo es un proceso multidimensional, que implica cambios en 
estructuras, instituciones y actitudes, así como, la aceleración del desarro-
llo económico, de la reducción de la desigualdad y, de la erradicación de la 
pobreza absoluta. El desarrollo debe representar una gama entera de cam-
bios, por los cuales un sistema social( entero, contempla las necesidades y 
a los diversos deseos básicos de individuos y de grupos sociales dentro de 
ese sistema. Las naciones con mejores instituciones, en particular con me-
nores distorsiones en sus políticas, invertirán más en capital físico y humano 
y utilizarán estos factores eficientemente para lograr un mayor nivel de 
ingresos, y con ello, desarrollo (Domínguez y Guijarro, 2001;  Todas, 2000;  
Acemoglu et al., 2001;  Ranis, 2004;  Conapo, 2005). 

Elaborar una medida del desarrollo, es una tarea compleja debido a la di-
versidad de enfoques analíticos ligados a ello (Romo el al, 2001). El derecho 
al desarrollo ha sido objeto de importantes y variadas discusiones que giran 
en torno a su existencia, alcance, contenido, efectividad, connotación politi-
ca o económica, entre otras (García, 2007). El desarrollo implica una expan-
sión sostenida y equitativa de las libertades individuales, pero al mismo 
tiempo requiere una noción de libertad, que vaya más allá de la simple ausen-
cia de restricciones e incluya una mínima disponibilidad de alternativas a 
elegir;  desde esta perspectiva, el objetivo fundamen al del desarrollo, consis-
te en extender las oportunidades reales de los individuos en el contexto de sus 
circunstancias sociales (Sen, 1985;  Vázquez, 1988; Ranis y Stewart, 2002;  
Boozer et al, 2003; Vázquez, 2007;  PNUD, 20091 
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La noción de desarrollo económico difiere ostensiblemente del concep-
to de crecimiento. Éste, tan sólo representa una dimensión instrumental de 
aquéL La diferencia se hace evidente en aquellas acepciones que caracte-
rizan al desarrollo económico, como lo son el crecimiento y cambio estruc-
tural, donde este último se refiere a la dimensión central del proceso de 
mutación que constituye el desarrollo (Martínez et al,, 2008;  Tomás, 2008). 
En este marco, el presente trabajo busca hacer una caracterización del 
nivel de desenvolvimiento de tos municipios del estado de Nayarit, a través 
de la aplicación de la metodología del mmb. 

El documento se divide en siete apartados y un anexo, donde el prime-
ro está compuesto por la introducción que aborda las nociones acerca del 
desarrollo;  en el segundo el concepto del IDMb es tratado;  en el tercero se ca-
racteriza a manera general el estado de Nayarit;  el cuarto refiere el cálculo 
del mMb para el presente trabajo ;  en el quinto se muestran los principales 
hallazgos;  el sexto presenta los comentarios finales, para culminar en el 
séptimo con las fuentes consultadas. 

ÍNDICE ❑E DESARROLLO MUNICIPAL BÁSICO (IDMb) 

El antecedente internacional se remonta a finales de la década de los 
ochenta (Matos et al., 20111 Mientras que los antecedentes del IDMb a nivel 
nacional, se pueden encontrar en el Índice de Marginación Municipal ela-
borado por el Consejo Nacional de Población;  este índice integraba las di-
mensiones de educación, vivienda, ingresos monetarios y dispersión, y 
valoraba el impacto global de la exclusión vinculada a problemas estructu-
rales. Esta metodología, favorecía una perspectiva de análisis poco frecuen-
tada y que para la época presentaba una particular relevancia, ya que se 
mostraba una posible vinculación entre población, marginación y las entida-
des federativas y los municipios (Conapo-CNA, 1994). 

La utilización del tomb, propone complementar la evaluación de las con-
diciones socioeconómicas con indicadores de desempeño gubernamental 
y de las condiciones ambientales para crear un índice integral de la sosteni-
bilidad del desarrollo municipal;  muestra una evaluación integral de la situa-
ción de desarrollo y establece posiciones relativas entre municipios. El mmb 
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es un instrumento de planeación, que permite a los municipios identificar 
tendencias generales, además de las áreas de fortalezas y debilidades com-
petitivas en su camino hacia el desarrollo sostenible (Flamand et al., 2007;  
Flamand et al., 2007; Martínez et a1., 20081. 

El tomb parte de tres premisas vinculadas con el concepto de desarrollo: 
1) El objetivo central del desarrollo es beneficiar a las personas;  2) Las 
actividades de los gobiernos afectan el nivel de desarrollo de sus comuni-
dades y, 3) El desarrollo sostenible posibilita el bienestar de los individuos 
a largo plazo. Flamand el al_ [2007) señalan de igual manera que el romb surge 
de integrar cuatro dimensiones de desarrollo: la social (condiciones edu-
cativas y sanitarias), la. económica (nivel de empleo y valor agregado), la 
ambiental-servicios [cuidado del ambiente y su conservación a través de 
la infraestructura de manejo del agua) y la institucional (esfuerzo tributario 
y la participación electoral). 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT 

En términos de extensión territorial, Nayarit ocupa el lugar 23 a nivel na-
cional, con cerca de 27,815 km2, Io que corresponde a 1.4 por ciento de la 
superficie total del pais. La entidad se encuentra ubicada en el centro-occi-
dente de la República Mexicana, sobre la costa del Océano Pacífico: limi-
ta al norte con los estados de Sinaloa y Durango; al este con Durango, 
Zacatecas y Jalisco;  al sur con Jalisco y el Océano Pacífico y al oeste con el 
Océano Pacifico y Sinaloa (INEGI, 2000). La entidad está constituida por 
20 municipios y durante varios decenios se distinguió por ser una entidad 
eminentemente agrícola, rango que ha cambiado en los últimos dos dece-
nios hasta convertirse en uno de los principales destinos turísticos del 
centro occidente del pacífico mexicano [véase figura 1). En ese marco, 
destaca el espacio geográfico denominado como Riviera Nayarit, conforma-
da por los municipios de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas (Periódico 
Oficial, 2007). 

La tasa media anual de crecimiento poblacional a nivel nacional, para los 
periodos de 1970-1990, 1990-1995 y 1995-2000, ascendieron porcentual-
mente en 2.59, 2.03 y 1.54 respectivamente, mientras que para Nayarit en 
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Figura I 

Nayarit: división mnnirípal y su ubicación geográfica 

Estadas 	Mexicanos 

Witra 	mn, 	a 14rrn 
Dtrisián política del estado de Nayarit 
1_ As:atm-teta 	11. El.f.H..5.. unurada 
2. Atmacadán 	12. Ruiz 
3. Ammlán de Omisa 13 San Blas 
4- Bah/1de Banderas 1,5_ San Pedro Ltigunillas 
5. Gctrnposiela 	15. Santa Maria del Oro 
8. Li Ntgor 	18_ Sandago Neuinds 
7. Huabwri 	17. Tecuala 
8. lxilán del R1D 	SI T'elite 
9. Jala 	 19. Tux-pan 

10. Le Telma 	2.0 Xalisco 

Elaboré: Anuardn II_ Márquez 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Geoaralia, 

el mismo periodo, presentó una evolución positiva de este indicador con va-
lores igualmente porcentuales de 2.07, 1.48 y 0.59 en el mismo orden. Lo 
anterior, refleja en cierta medida un interesante proceso de movimiento po-
blacional manifestado en un proceso migratorio interno, principalente Bahia 
de Banderas, y externo, hacia Estados Unidos. 

De forma general, se podría percibir una movilización de la población 
hacia las zonas urbanas como Tepic y Xalisco, por encontrarse aquí las ma-
yores posibilidades de empleo, servicios, entre otros, así como al municipio 
de Bahia de Banderas donde se presenta un crecimiento importante de la 
actividad turística. Destaca el hecho, de que en El Nayar se ha manifestado 
un muy moderado crecimiento poblacional, a pesar de representar un mu-
nicipio serrano, población indígena, aunado a altos índices de marginación 

-1.111 
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(véase cuadro 1]. En ese contexto, existen algunos municipios que no han 
experimentado incrementos poblacionales importantes en un poco más de 
medio siglo, tal es e] caso de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Huajicori, Jala, 
La Yesca y San Pedro Lagunillas. 

Cuadro 1 
Nayarit: comportamiento de la población en porcentaje 

y la posición de los municipios (1980-2010] 

Periodo POSiCiáll ganarla 
o perdida 

1980 1990 /995 2000 2005 2010 Municipio 19800)10 

Acapanets 4.92N 4.42m 4.17m 3.9710  3_65101  3.3910]  - 2 
Ahuacatlán 2.171"1  1.95113]  1.8000  1.671"1  1.49]̀ °}  4.41("1  - 2 
Amatlán de Gañas 1.791"1  1.601'71  1.41109  1.31("11  1.09111/ 1.04(111  - 3 
Bahía de Banderas n_d_ 5.25111  6.501-0  8.820  11.5315  + 4 
Compostela 11.82131  7.39131  7.09131  7.17131  6.6301  6.531.1  - 1 
El Nayar 2.751111 2.571131  2.78110  2.901"1  3 	 27(11/ 3.181111  ± 1 
Huajicori 3.1812 / 1.211'1]  1.141'11  1.121"1  1.11104  1,06011  
balán del Rio 2.66111  2.95111]  2_911'11  2.76]'11  2.711121  2.531'21  - 3 
Jala 2.00;131  1.881"] 1.911'31  1.761131  1.691'51  1.641r4  O 
La Yesca 1.531"1  1.30011  1.601m 1.411171  1.27m 1.26171  0 
Roaarnorada 4.76m 4.34111  3.90111  3.77111  3.3901  3. 19011  - 
Ruiz 2.781"1  2.6311°1  5,440.1 2.361131 2.21("1  2.181'31  - 3 
San Bias 5.7301  5.37111  4.74(11  4.65111  3.95(11  4.001°1  - 1 
San Pedro Lagunillas 1.141'11  1.001111  0.870131  0.84P11  0.75~ 0.7013°1  - 
Santa María del Oro 2,58m 2.341i17 2.27r dm 2.281131  2.081141  - 1 
Santiago Ixcuintla 13.5717]  12.02131  10.64111  10.321°1  8.881°1  8.64131  - 1 
Tecuala 6.361'1  5.55141  5.02111  4.591111  3.9201  3.691  - 3 
Tepic 24.28111  29-280]  32_65111  33.16111  35.42111  35.29a1  O 
Tuxpan 4.67(0] 4.16111  3.551'01  3.3911°1  3.011,0  2.7911'1  - 3 
Falisca 2.701u1  3.24111  3.86101  4.091'1  4.52111  4,56131  7 
'Ibtal estatal 729,120 824,643 896,702 920,185 949,684 1'077,554 

Fuente: Elaboración propia con datos del X, XI, XII y X11.1GC11808 Generales de Fobia riña  y Vivienda, 
1980, 1990, 2000 y 2010; I y A Censo de Poblacián y Vivienda, 1995 y 2005. 

En lo que respecta al comportamiento de los sectores económicos de 
la entidad, se observa una importante transición del sector primario al 
terciario durante el periodo 1980-2010, a pesar de ser una entidad eminente-
mente rural (véase cuadro 2]. Es de destacar también, la incapacidad de hacer 
productivo al campo y convertirlo en un detonante para aquellos municipios 
que eran eminentemente agropecuarios, además de atracción de capitales 
para el establecimiento de la industria mediana y pesada. En ese tenor, se 
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ha promovido mayormente la inversión para el turismo en los municipios 
de Babia de Banderas, Compostela y San Blas, situación que se refleja en un 
incremento de participación del sector terciario de forma local. Nayarit 
para fines de supuesto manejo y planeación del desarrollo, para el periodo 
2005-2011 estaba conformado por cinco regiones, para el periodo 2012-2017 
lo conforman seis regiones, ambas elaboradas bajo una consideración bási-
camente espacial y no económica (véase figura 2). 

Figura 2 
Nayarit: regiones económicas [2005-20H y 2012-2017) 

Fuente: Pian Estatal de Desarma] 2005-2011. 	Puente: Plan Estatal de Desarrollo 

CÁLCULO DEL 1DMb PARA NAYARIT 

Con el propósito de comparar el fenómeno del desarrollo económico gene-
rado en eI estado de Nayarit, se aplica la metodología del 10Mb. Este indica-
dor surge al integrar cuatro dimensiones de desarrollo: 1) La social, referi-
da a las condiciones educativas y sanitarias;  2) La económica, donde se revisa 
el nivel de empleo y valor agregado; 3) La ambiental, donde se incluyen los 
servicios para el cuidado del ambiente y su conservación a través de la 
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infraestructura de manejo del agua y, 4) La institucional, medida a través 
del esfuerzo tributario y la participación electoral. Con esto se busca obte-
ner una evaluación integral de la situación que guardan los municipios en 
términos de desarrollo. Para el cálculo de dicho índice, se utiliza la siguiente 
ecuación: 

Xij, normalizado 
Xij - minXj 

maxXj - minXj 

Donde, Xij normalizado, es el valor normalizado del indicador] para el mu- 
nicipio i, cuyo rango es de O 	Xij es el valor del indicador j para el munici- 
pio i ;  maxXj es el valor máximo del indicador] para el grupo de municipios 
considerados y minXj es el valor mínimo del indicador j para el grupo de mu-
nicipios considerados. Una de las ventajas de este índice, es el hecho de 
conjuntar la evaluación de las condiciones socioeconómicas con indicado-
res del desempeño gubernamental y de las condiciones ambientales-servi-
cios para crear un índice integral de la sostenibilidad del desarrollo municipal 
en México;  el IDMb es un indicador sencillo y sintético cuyo objetivo es 
ordenar a los municipios dado su nivel de desarrollo imperante en un tiem-
po determinado. 

El indice incorpora cuatro grandes etapas de elaboración: 1) cálculo de los 
valores de dos indicadores para cada una de las cuatro dimensiones de 
desarrollo;  2) cálculo de las diferencias respecto a valores mínimos, norma-
lizados por el rango total de posibles valores (los valores mínimos y rango 
total de variación se deducen a partir de la muestra de referencia), de esta 
manera se obtienen versiones normalizadas de los indicadores en el rango 
O a 1;  3) cálculo de los subíndices por dimensión de desarrollo, que se 
obtienen al promediar los indicadores normalizados de cada dimensión y, 
4) cálculo del IDMb promediando los subíndices de las cuatro dimensiones 
previas. El IDMb y sus subíndices tienen valores de entre O y 1, que hacen refe-
rencia a un menor o mayor nivel de desarrollo de una muestra de referencia 
(Flamand et al., 2007). 

Para la construcción de la base de datos, se optó por emplear fuentes ins-
titucionales de acceso libre para maximizar la calidad de la información que 
alimenta al índice y facilitar su cálculo en años posteriores. Toda la infor-
mación que se emplea provino de diversos productos del INEGI, con excep-
ción de las variables electorales (votos totales y número de personas regis- 
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tradas en la lista nominal de electores en elecciones municipales), las que se 
obtuvieron de organismos estatales electorales y del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados federal. 

Para el caso de la dimensión ambiental, se construye agregando los indi-
cadores normalizados de agua entubada y drenaje;  la dimensión económica, 
representa el nivel de empleo y del valor agregado censal bruto per cápita 
normalizados;  la dimensión institucional proviene de los indicadores de es-
fuerzo tributario y participación electoral igualmente normalizados;  final-
mente, la dimensión social se obtiene de los indicadores de la tasa de morta-
lidad infantil y población con primaria terminada de cinco años o más 
normalizados. Con esta información es posible calcular el índice para otros 
periodos y, por tanto, utilizarlo como insumo constante para la toma de 
decisiones de politicas públicas orientadas al desarrollo municipaL Las 
distintas variables utilizadas para el cálculo de las diferentes dimensio-
nes obtenidas, así como para el mMb de Nayarit, se presentan en el anexo 1. 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

A pesar de contar con el antecedente de lo realizado por Flarnand et al. 
(20071 Martínez et aL (2007;  2008), los resultados obtenidos en el presente 
trabajo no son completamente coincidentes, a pesar de seguir una misma 
metodología. Al parecer, las diferencias sean producto de las fuentes de infor-
mación utilizadas. Una vez realizado el cálculo de acuerdo con la metodo-
logía del rpmb para los municipios nayaritas, fue posible encontrar cuatro 
grupos según los valores obtenidos [véanse cuadro 3 y figura 3). 

Los datos muestran que el primer grupo está conformado por los muni-
cipios que presentan un mayor desarrollo, entre los que se encuentran Babia 
de Banderas, Tepic y Xalisco. El alto valor del indice de Bahía de Banderas se 
explica en parre, por ser la base de todo el desarrollo turístico costero, ade-
más de importante infraestructura desde hace más de 20 años;  en el caso 
de Tepic, obedece en buena medida por ser la capital del estado, con 
efectos importantes en el apartado poblacional, cultural, politica, comercial 
y servicios, entre otros_ Finalmente, Xalisco obtiene más recientemente los 
beneficios de impulso al ser parte de la zona conurbada del municipio 
de Tepic (véanse cuadro 4 y figura 4)_ 

214 • Márquez González, RaMOS ParrEoja. acampo 	Moreno Moreno 



C
ua

dr
o 

3 

N
ej

ar
it:

 L
D

M
b 

po
r d

im
en

si
ón

 y
 p

ro
m

ed
io

 

M
un

ic
ip

io
s 

A
m

bi
en

ta
l 

E
co

nó
m

ic
a 

In
st

itt
iC

iO
na

l 
So

ci
al

 

► D
M

b 
(p

ro
m

ed
io

 
de

 la
s 

cu
at

ro
 

di
m

en
si

on
es

) 

L
a 

Y
es

ca
 

0.
41

07
 

0.
00

00
 

0.
05

69
 

0.
13

94
 

0.
15

17
 

S1
 N

ay
ar

 
0.

00
00

 
0.

04
25

 
0.

28
18

 
0.

41
53

 
0.

18
49

 

H
ua

jic
or

i 
0.

38
54

 
0.

15
70

 
0.

52
89

 
0.

39
38

 
0.

38
63

 

R
os

am
or

ad
a 

0.
65

80
 

0.
20

89
 

0.
24

93
 

0.
35

58
 

0.
36

80
 

"'
be

od
a 

0.
80

15
 

0.
18

56
 

0.
29

71
 

0.
34

83
 

0.
40

81
 

S
an

ti
ag

o 
Ix

cu
in

da
 

0.
65

63
 

0.
49

94
 

0.
15

22
 

0.
35

49
 

0.
41

57
 

A
hu

ac
ad

án
 

0.
96

11
 

0.
24

01
 

0.
16

19
 

0.
37

02
 

0.
43

33
 

R
ui

z 
0,

71
24

 
0.

39
89

 
0.

30
99

 
0.

37
30

 
0.

44
85

 

A
m

aL
lá

n 
de

 C
ar

ta
s 

0.
95

30
 

0.
22

83
 

0.
35

72
 

0.
27

95
 

0.
45

45
 

S
an

ta
 M

ar
ia

 d
el

 O
ro

 
0.

89
12

 
0.

13
79

 
0.

51
02

 
0.

33
53

 
0.

46
86

 

T
ux

pa
n 

0.
77

50
 

0.
55

64
 

0.
20

94
 

0.
35

16
 

0.
47

31
 

C
om

po
st

el
a 

0.
87

22
 

0.
53

74
 

0.
17

33
 

0.
32

34
 

0.
47

86
 

M
ap

on
et

a 
0.

78
63

 
0.

52
33

 
0.

21
78

 
0.

37
90

 
0.

47
66

 

S
an

 P
ed

ro
 L

ag
un

il
la

s 
0.

93
98

 
0.

21
95

 
0.

44
14

 
0.

32
78

 
0.

48
24

 

Ja
la

 
0.

74
47

 
0.

27
32

 
0.

52
07

 
0.

48
85

 
0.

49
93

 

S
an

 B
la

s 
0.

85
88

 
0.

59
70

 
0.

23
36

 
0.

36
04

 
0.

51
25

 

Ix
tlá

n 
de

l R
ío

 
0.

96
50

 
0.

48
88

 
0.

34
16

 
0.

39
52

 
0.

54
76

 

X
al

is
co

 
0.

96
95

 
0.

53
90

 
0.

47
63

 
0.

44
40

 
0.

60
72

 

T
ep

ic
 

0.
98

34
 

0.
91

93
 

0.
45

81
 

0,
48

78
 

0.
71

22
 

B
ah

ía
 d

e 
B

an
de

ra
s 

0.
94

56
 

0.
83

69
 

0.
79

85
 

0.
85

54
 

0.
85

94
 

P
ro

m
ed

io
 e

st
at

al
 

0.
76

2 
0.

37
9 

0.
33

9 
0.

38
9 

0.
46

73
 

Fu
en

te
: B

le
bo

rn
ei

ón
 p

ro
pi

a 
(2

04
3)

. 



a 

o 
9 

Q. 
O 
O. 

3 o 

o 
O 

5. c GL 
- E. 

C. 
O 
cD 

LO7 
o 
o 
Ó 

c4: 

cr 
cr 

La Toma 
E !layar 

- 1laarcerl 
Km:manda 

Peciala 
Sarziazei 

AnuactIte 
Ruzz 

	

Anudan de Canes 	: 
Sarta Mane del Oen 	 -■ — 

	

Tuaizin 	el 

C'enezriada ' 	: o : 
1-7 

i San Pedo: la.mile 

	

JJada 	w 
Sart Biza 

	

Inflo diS Rin 	Ti • 

Jazin 
Tepe 

Labia dr aen.tras 
Procedin 

a 
o 
a 

g 
D.D 
C 
C4J 

5 

o- 

La Temen 
FJ [laya 

Indice 

a 

5 
1 
= 
.1. 

.• 

E 

La Toma 
r.1 Nevar 
Fluaierri 

Rurad=rle 
Trizada 

Sanuago Luluinda 
Shearthto 

Ruiz 
Aerindan de ChMs 

Sanaa llana del (Jeu 

Ccenconda 
~Mi 

Pan Peitm Laniáits 
Jala 

Sin Pibe 
Ullán del Rin 

Jalisco 
Tepic 

Paha de Elandron 
Prnmeden 

bu= 
a 

ts 	z 
• u 
° 	• 

Ro:amolda 
TcuNa 

Ranuagn Lenzneu 
Alinaalan 

lltor 
itenatio de Caja. 

Santa diaria dri Oro 
'Arenan 

Complesala 
Acantona 

Sien Pedo> Lagietalla 
Jada 

San BU* 
ldlAto  
Jalan) 

'Orne 
Hala de liarzIezaa 

Preal.d. ~alai 

s  

• 
R-L 

aa 

. --i- 	• : 
n --"- 

- : — 

o 

• 

Indice 
	

Ircere 

is 
 

2o c 	- 
In Ynra 

7 	17 N;:var 
Iluailrort 

Roearncriala 
remeda 

Sarzhan: Israrnela 
Aislactlan 

Ruiz 
Matan de Dem 

Sama Metía del Gro 
Tturpan 

Calytatela 

.54 	Acarrierto 
Ibiza, Pedro la,ecuila 

Jala 
Sin a 

• tullo dd 
lagazo 

Trn. 
Bata te Barnizas 

Pruetrebn ineurtal 

IrolU
nIU110:11111rflUDY 



MIJO 
Eatarinii.11,1mdas Min}canul 

rt 	[,41. 0.1 

Repon i El Ilegkin III 
liclión U O lt%git7n 	uffl 

Cuadro 4 
Nayarit: conformación de regiones de acuerdo con el [mili<  2005 

Municipio 11]1111a Región Municipio IDMb Región 

Bahía de Banderas 0.8591 I Amadan de Cañas 0.4545 III 
Tepic 0.7122 I Ruiz 0.4-485 III 
Xalisco 0.6072 I Ahuacadán 0.4333 RI 
Ixtlán del Río 0.5476 II Santiago btruintla 0.4157 III 
San Blas 0.5125 II Tecuala 0.4081 III 
Jala. 0.4993 II Rosarnorada 0.3680 IV 
San Pedro Lagunillas 0.4821 II 1-lualicori 0.3663 IV 
Acaponeta 0.4766 II El Nayar 0.1849 IV 
Compostela 0.4766 II La Yesca 0.1517 IV 
Tuxpan 0.4731 II 
Santa María del Oro 0.4686 II 

Fuentel Elaboración propia. 

Figura 4 
Nayarit: nueva regionalización con base en el ifimb 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que los municipios de Ixtlan del Río, San Blas, Jala, San 
Pedro Lagunillas, Acaponeta, Compostela, Tuxpan y Santa María del Oro, con-
forman otra categoría. En este grupo se encuentran municipios con una 
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tendencia importante hacia la promoción turística, principalmente de sol y 
playa como es eI caso de San Blas y Compostela; Santa Maria del Oro y San 
Pedro Lagunillas, con una promoción turística más modesta, con potencial 
en la parte continental del estado. Por otra parte, Lxtlán del Río representa 
una de las economías regionales más importantes dada sus interrelaciones 
con los municipios de Tequila, Magdalena y Zapopan, pertenecientes al 
estado de Jalisco. 

Otro grupo de municipios está integrado por Ali:adán de Cañas, Ruiz, 
Ahuacatián, Santiago Ixcuintla y 'Pecunia  Al respecto, es necesario comentar 
que esta clasificación no toma en cuenta la distribución espacial dentro de 
la geografía estatal, ni tampoco, los antecedentes históricos, donde Santia-
go Ixcumila contribuyó de forma importante al Pm estatal en el pasado, 
y Tecuala, que presentaba considerables rendimientos agrícolas y pecuarios, 
a la par de su valiosa actividad pesquera. Sin embargo, esto muestra un 
contraste de desarrollo municipal, no obstante su ubicación espacial y una 
desigual atención sobre los diferentes aspectos inherentes al mismo de-
sarrollo por parte de los diferentes órdenes de gobierno en turno. 

En el último grupo, se encuentran los municipios de El Nayar, Huajicori, 
La Yesca y Bosamorada, caracterizados por su extensión geográfica y ele-
vados niveles de marginación. Estos municipios, cuentan con una propor-
ción alta de población indígena, insuficiencia de servicios asistenciales de 
calidad y vías de comunicación, entre otros. De acuerdo con los valores 
obtenidos del IDMb, 11 de los 20 municipios muestran val❑res de este indi-
cador superiores a la media estatal, valor que es de mera referencia y no 
refleja completamente la realidad. Los resultados encontrados, revelan que 
después de varios años de aparente democracia, alternancia del poder de los 
partidos políticos en las administraciones municipal, estatal y federal y de 
la búsqueda de mejoras e igualdad de la población, entre otros, que en el caso 
nayarita, exista una elevada diferencia entre los valores extremos de la 
distribución del indice;  en este caso, el municipio de La Yesca presenta un 
inmb de 0.1517 mientras que Bahía de Banderas alcanza un valor de 0.8591, 
aspecto que sobresale, por el simple hecho de que Nayarit cuenta con 
20 municipios. 

Tal pareciera que existe una importante relación entre el grado de margi-
nación y el ipmb, es decir, cuando se tiene un grado de marginación muy 
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bajo se cuenta con un 1DMb alto, y al contrario, cuando se tiene un grado 
de marginación muy alto, se presenta un mivib bajo (véase figura 5]. La fi-
gura 8, muestra algo similar, ya que los municipios territorialmente más 
grandes y con población indígena presenta los valores más altos del indi-
ce de marginación;  sobresaliendo el aspecto que cuando ocurre gráfica-
mente una intercepción, aparecen los municipios con el menor índice 
de marginación, es decir, 80 por ciento de los municipios. El análisis hecho 
para estas dos variables muestra una característica importante, a saber, que 
los municipios de bajo y medio grado de marginación, presentan espacial-
mente un comportamiento de un 1DMb medio en promedio;  es decir, 70 por 
ciento de los municipios nayaritas se encuentran dentro de esta categoría, 
situación que debería de ser tomada en cuenta para la promoción del de-
sarrollo en su contexto integral. 

Figura 5 
Nayarit: comparación entre el grado de marginación de 2005 vs. tomb 

TIlimaipkra 

Fuente: Elaboración propia y con datos de Conapo del indice de marginación. 2005. 

aa 

ug 

a 

Nueva ronfigizacon regional de los mama del estado de Nayarit ■ 219 



Figura 
Nayarit: comparación entre el índice de marginación de 2005 vs. rDMb 

12 u f ar22,24 

Fuente: Elaboración propia y datos de Gonapo del índice de marginación. 2005. 

Al realizar el análisis sobre la relación entre la población económica-
mente activa [tren) en eI sector primario del año 2000 y 2010 con respecto 
al ripmb, se observa una acentuada polarización aparente, es decir, los mu-
nicipios con un índice alto presentan una tendencia a la baja del porcen-
taje de su PEA de dicho sector en ambos periodos; notorio es un Ipmb bajo 
y ser eminentemente rurales, en donde alrededor 50 por ciento de su 
población se dedica al sector primario (El Nayar, Huajicori, La Yesca y 
Rosamorada). 

En eI caso de aquellos municipios que presentan una alta participación 
del sector terciario en su economice, el resultado es opuesto. El cambiar los 
patrones ocupacionales, en todos los municipios nayaritas la PEA transita 
hacia actividades de comercio y servicios, resultando lógico por presentar-
se mayores oportunidades laborales diversas, destacando Tepic, Bahía de 
Banderas, Xalisco e Ixtián del Rio, siendo éstos, los que presentan los tomb 
más altos;  por lo anterior, se deduce que Nayarit transita de manera verti-
ginosa entre el sector primario y el terciario ante la ausencia completa del 
sector secundario. Aspecto, que ha impedido en buena parte la atracción de 
inversión en este importante sector detonante de desarrollo. 
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El desarrollo hacia el interior del estado de Nayarit se ha caracterizado por 
una desigualdad notoria. El municipio que en el presente estudio obtiene el 
valor más elevado en el tomb es Bahía de Banderas, lo que se explica en buena 
medida por el auge y la inversión turística que ha tenido en las últimas dos 
décadas;  le siguen Tepic, por ser la capital del estado, y el municipio de 
Xalisco, dada su simbiosis de conurbación con la ciudad capital. Si se cono-
ce la evolución del desarrollo territorial, es decir, desde el municipio mismo, 
será más importante la información con la que cuenten los tres niveles de 
gobierno y les permita el diseño de politicas especificas para el mejoramien-
to en el nivel de vida de sus habitantes. 

Los municipios territorialmente más grandes, El Nayar, Huajicori, La 
Yesca y Rosamorada, contabilizaron los indices más bajos, lo que podría de 
alguna forma estar relacionado con la dispersión espacial de sus habitantes 
(mayormente comunidades indigenas) y la fisiografia del territorio (carac-
teristicas serranas), y por ende, representa para las autoridades un reto 
considerable, en términos de costo y logística a la hora de suministrar los 
servicios básicos de agua entubada y drenaje, de cobertura a los servi-
cios de salud y educación, de acceso a empleos bien remunerados y apor-
tación económica, participación electoral, entre otros_ La Yesca y El Nayar 
siguen formando el grupo de municipios de mayor rezago estatal y nacional, 
a pesar de contar con riquezas en recursos naturales y culturales. 

El tnMb podría representar una medida de planeación económica, hacien-
do más factible la promoción del desarrollo integral de acuerdo con la configu-
ración de nuevas regiones, ya que más de la mitad de los municipios nayaritas 
presentan bajos valores de desarrollo medidos a través del presente índice. 
En ciertos casos, la localización geográfica no es tan importante y que de cual-
quier forma, la promoción para el desarrollo no llegará por igual a todos. 

Finalmente, la polarización se mantendrá en los próximos años e incluso 
puede prolongarse si no se toma en serio la planeación para el desarrollo;  el 
presente trabajo contribuye modestamente en el conocimiento del avance 
o retrocesos del luMb para los municipios nayaritas. La clase política no sólo 
del estado de Nayarit, es y ha sido rebasada por mucho, al carecer de inicia-
tivas y decisiones que mejoren la calidad de vida de sus representados, 
de ser falso lo anterior, entonces muchos rezagas estuvieran ya resuel-
tos y se estaría transitando hacia mejores estadios de desarrollo. 
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RESUMEN 

El programa de doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento se 

concibe como un escenario de formación de alto nivel y espacio para la inte-

racción de la universidad y la empresa. Establece como eje fundamental abor-

dar integralmente las demandas del sector productivo, que se involucra desde 

el diseño de proyectos hasta los procesos de transferencia del conocimiento. 

En este proceso, los estudiantes son la interface entre los actores involu-

crados, al incorporarse a proyectos que son avalados por el usuario y están 

en correspondencia con las lineas de generación y aplicación del conocimien-

to definidas en el doctorado y el sector correspondiente, enmarcado en un 

modelo de vinculación-universidad-gobierno-empresa reconocido dentro de 

los 'Programas exitosos de gestión de la transferencia de tecnología e inno-

vación entre el sector académico y el sector productivo para el desarrollo en 

América Latina y el Caribe' en la Conferencia Regional de Educación Su-

perior (GRES) 2008, organizada por el Instituto de la UNESCO para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe DESALQ. 

El núcleo académico básico del programa está integrado por 12 profeso-

res de tiempo completo, todos ellos con nivel doctorado. El 58.33 por ciento 

son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de éstos dos se ubican 

en el nivel 2, cuatro en el nivel 1 y un candidato. De 2007 a 2012 han publi-

cado 143 artículos en revistas indizadas en el Journal Citation Report princi-

palmente, han escrito 18 libros y obtenido 63 reconocimientos por su trayec-

toria en investigación y formación de capital intelectual_ 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión y transferencia de conocimiento, se considera desde fines del xx 
como un indicador del desarrollo de las instituciones de educación superior 
públicas y constituye el elemento central de la denominada Tercera misión, 
que integra las actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y 
explotación del conocimiento, las capacidades y potencialidades fuera del 
ámbito académico del conocimiento [Molas-Gallart et aL, 2002]. 

El cumplimiento de esta misión ha llevado a la universidad a convertirse 
en un actor decisivo en los procesos de desarrollo, a través de una articu-
lación directa con los actores, demandas y necesidades de su entorno y donde 
actividades como la generación, transferencia de conocimiento, desarrollo 
tecnológico e innovación contribuyen a la construcción de las capacidades 
del Sistema de Innovación (si) en el que se encuentran inmersos. 

Las empresas en estos entornos son el centro del proceso, al ser ahí 
donde el conocimiento científico es utilizado para realizar nuevos procesos, 
productos o servicios. Sin embargo, la armonización del sistema de educa-
ción superior con las demandas del sector productivo y la transferencia efec-
tiva de conocimiento, es un tema aún no resuelto. 

La transferencia de los resultados de investigación científica y desarrollo 
tecnológico de las instituciones de educación superior a las empresas es 
compleja, dado que, el origen, naturaleza, objetivos, intereses y cultura de 
estos actores son distintos. Siegel et al. (2004) manifiestan que tanto las empre-
sas como las universidades, tienen un conocimiento limitado del quehacer 
y potencial del otro, que se refleja en la baja densidad de la interacción entre 
el conocimiento científico y su aplicación en las organizaciones. 

El aprendizaje es el sustento para el cambio en instancias gubernamen-
tales, empresariales y académicas. Farley (2007), señala que para los paises 
en desarrollo el aprendizaje es el impulsor fundamental para la innovación, el 
crecimiento y la competitividad industrial. Jensen et al. (2007) plantean que 
existen dos formas de aprendizaje que son fundamentales en este proceso: 
la ciencia (tecnología e innovación) y el DUI (hacer, usar e interactuar). 

La construcción de capacidades fundamentales para la creación, absor-
ción y utilización del conocimiento para la innovación se adquieren a través 
de un proceso de prueba y error (Chaminade et al., 2010). 
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La interacción de las empresas e instituciones de educación superior, 
facilita entre otras cosas, la movilidad entre ambos sectores, la incorporación 
de estudiantes para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tec-
nológicas de las empresas que se transformarán en nuevos productos y 
servicios con mayor valor agregado y con ello una mayor competitividad 
en su incursión en el mercado global. 

La promoción del espíritu de empresa y la consiguiente formación de 
los investigadores puede contribuir en gran medida a reducir la diferencia 
cultural que separa a las instituciones de investigación y la industria. A fin 
de fomentar la interacción entre ambos sectores, se debe otorgar a los inves-
tigadores una capacitación básica sobre transferencia de conocimientos y 
gestión de empresas. 

TAMAUUPAS 

Tamaulipas es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal con-
forman las 32 entidades federativas de México. Sus fronteras son: al oeste 
con el estado Nuevo León, al este con el golfo de México, al sur con los es-
tados de Veracruz y San Luis Potosí y al norte comparte una larga frontera 
con el lado estadounidense de Texas. De acuerdo con el último tonteo de 
población y vivienda, Tamaulipas tiene una población de 3'268,554 habitan-
tes y es la décimo tercera entidad más poblada del país (INEC41, 20401 

Las principales ciudades de Tamaulipas son la capital Ciudad Victoria, 
Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Madero, Rio Bravo, 
El Mante, Altamira y Valle Hermoso. El promedio de escolaridad de la pobla-
ción de 15 años es de 9.2 años, por encima de la media nacional que es de 
8.8 años y ocupando el noveno lugar (sBP, 2012). Por otra parte, la tasa 
de analfabetismo para este sector poblacional es de 3.3 por ciento, por de-
bajo de la media nacional que es de 6.4 por ciento, ubicándose en el vigésimo 
cuarto lugar (Ideen.). En el estado la población en edad laboral, de 15 a 64 años, 
representa 65.3 por ciento de la población total, lo que equivale a 2'134,365 
habitantes. El 21 por ciento de este sector de la población ha concluido la 
educación media superior. 
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La demanda de educación superior de este sector poblacional de acuer-

do con el registro de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educa-

ción Superior (COSPES, 2012) es atendida por 77 Instituciones de Educación 

Superior (ms), 38.96 por ciento del sector público y 61.04 por ciento del 

particular. 
El Catálogo de programas de licenciatura y posgrado de instituciones 

afiliadas a la ANULES registra 144 programas de posgrado en Tamaulipas, 

impartidos por 30 IES (ANIMES, 2012). La Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior (FIMPES) registró en 2012, 70 progra-

mas en siete IES y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo, 

2013), que integra información tanto de ANULES como de FIMPES, en 2013 

registró 467 programas impartidos en 47 lES. Cabe hacer notar que una ms 

puede ofertar los programas en más de un municipio. 

En el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PN-PC) de Conacyt 

2013, se encuentran registrados 24 programas, de los cuales cuatro son de 

doctorado, 18 de maestría y dos de especialidad. Sólo uno de ellos ofertado 

por una mS particular.  
Las unidades económicas existentes en Tamaulipas son 122,521 (INEGI, 

2010), mientras que las que se registran en el Sistema Empresarial Mexi-

cano (Siem, 2012) son 18,666. Del total de empresas, 136 cuentan con el Re-

gistro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(Reniecyt), un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarro-

llo tecnológico y la innovación del pais a cargo del Conacyt, a través del cual 

identifica a las instituciones, centros, organismos, empresas y personas 

físicas o morales de los sectores público, social y privado que llevan a cabo 

actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y 

la tecnologia en México. De éstas, 25 tienen o han tenido un proyecto en 

colaboración con alguna Institución de Educación Superior o Centro de 

Investigación. 
Con la información analizada, se presenta una primera aproximación 

del estado del arte de las interacciones entre actores del Sistema de 

Innovación en Tamaulipas y de los instrumentos operativos de interac-

ción en 1 + D: Requisitos a cumplir por la universidad en el mismo (véanse 

cuadros 1. y 2). 
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Cuadro 
Estado del arte de las interacciones entre actores 

del Sistema de Innovación en Tamaulipas 

Características 
del Sistema de 

Actividad 
	

Universidad 
	

Empresa 
	

Innovación Estatal 

ffinnalización de la oferta de la 
universidad_ 

Impulsar la transferencia de 
resultados de investigación y 
favorecer la obtención de 
resultados aplicables. 

Mejorar el conocimiento y la 
mayor comunicación entre los 
diferentes agentes del Sistema 
de Innovación_ 

Pasiva 	Necesitadas de soluciones de pro- 
blemas caoncretos 

Pasiva 	Desconfianza y lejania de las Ins- 
tituciones de Educación Superior. 

Pasiva 	Lal 1- 13 sólo está presente en las 
grandes empresas, no en las pe-
queñas y medianas que son las 
que prevalecen en Tamaulipas. 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Fuente: lb.rnanriez de Lucio el aL (2000). Adaptado de las estructuras de interacción de la univer-
sidad en el entraron socioeconómico. 

Cuadro 2 
Instrumentos operativos de interacción en 1 -I- 13: 

requisitos a cumplir por la universidad 

Politica científica 	Lstruetura 
instrumento 	de la universidad 	de gestión 	Grupos de investigación 

Formalización de la oferta de la 
universidad. 

Impulsar la transferencia de 
resultados de investigación 
y favorecer la obtención de 
resultados aplicables. 

Ausente 	Ausente Sin formación para la gestión y 
orientación hacia la transferencia. 

Ausente 	Ausente Existencia de pocos grupos conso- 
lidados de investigadores, orienta-
dos hacia la publicación. 

Puente: Fernández. de Lucio et a1. [2000). Adaptado de las esuliewras de interacción de la univer-
sidad en el entorno socioeconómico_ 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (RED) 2011-2016 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2041-2016 expresa la vocación social y 
productiva de todos los sectores, es la ordenación sistemática de las prio-
ridades estatales que articula la demanda social y el interés productivo, otoiga  
un valor estratégico a la convergencia pública y privada en las acciones por 
el desarrollo y el crecimiento de Tamaulipas. En el eje de Tamaulipas Humano, 
resalta la importancia de una educación integral orientada a establecer una 
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nueva política en ciencia, tecnología e innovación, que impulse la formación 
de una vocación por la investigación. En el objetivo de cobertura, calidad 
y pertinencia, señala como eje fundamental, la estrategia de vinculación, 
ciencia y desarrollo tecnológico, con acciones concretas como impulsar la 
vinculación estratégica entre educación, ciencia y tecnología, que fortalez-
ca la investigación e innovación tecnológica en todas las áreas del conocimien-
to y la pertinencia de la formación profesionaL Impulsar el fortalecimiento de 
las áreas de investigación con proyectos de producción científica en los 
que participen estudiantes y profesionistas de posgrado. Incrementar el 
número de programas de posgrado acreditados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia, que impulsen las actividades de mayor valor agregado. 
Promover el registro, desarrollo y permanencia de investigadores acredita-
dos ante el Sistema Nacional de Investigadores (srn). Integrar un fondo de 
becas para realizar estudios de posgrado en programas de investigación cien-
tífica, desarrollo e innovación tecnológica, así como fortalecer los programas 
de investigación científica orientada a la solución de problemas de los secto-
res productivos del estado. 

El eje de Tamaulipas competitivo se fundamenta en la creación de las 
condiciones para lograr una economía más dinámica, que promueva inver-
siones para la generación de empleos bien remunerados a partir de la forma-
ción de capital humano;  el impulso a la innovación, una nueva cultura laboral, 
la consolidación de infraestructura estratégica, el financiamiento para las 
actividades productivas y el desarrollo de capacidades empresariales. En 
el objetivo de productividad y competitividad, se reconoce la necesidad de for-
mación de capital humano de alta calidad y una fuerza laboral calificada, y 
se proponen acciones como impulsar el trabajo de graduados y posgradua-
dos en la investigación y desarrollo de las actividades de mayor valor agre-
gado. Formar capital humano en las áreas de biotecnología, agroindustria, 
energías alternativas, sustentabilidad ambiental, logística y tecnología aeroes-
paciaL La estrategia de innovación y tecnologia, señala como líneas de acción 
prioritarias: construir una alianza con representantes de los sectores eco-
nómicos para establecer una política de innovación, investigación y desarrollo 
con base tecnológica que fortalezca el capital humano y la generación de 
empleos. Desarrollar una política de innovación, ciencia y tecnologia con 
la participación de los sectores empresarial y educativo para la transforma-
ción de la base productiva y la fuerza laboral. Estimular la incorporación de 
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organismos de investigación y desarrollo en el registro nacional de institu-
ciones y empresas científicas y tecnológicas. Impulsar la certificación de com-
petencias laborales, mediante el desarrollo de un método de diagnóstico de 
requerimientos en el sector productivo. 

El fomento de las capacidades empresariales, que tiene corno objetivo 
promover empresas sólidas en su capacidad productiva, competitiva y de co-
mercialización mediante la asistencia técnica, incorporación de tecnología 
y acceso al financiamiento, que agregue valor a sus productos. Para lo cual 
requiere definir una estrategia de desarrollo de capacidades, con acciones 
como fortalecer la competitividad y los procesos de comercialización de los pro-
ductos y servicios con el desarrollo de las capacidades de producción y 
ampliación de mercados de las empresas. Impulsar programas de capaci-
tación y asistencia técnica en mejores prácticas de administración, comercia-
lización, logística e incorporación de tecnologías a medianas, pequeñas y 
microempresas. Promover la incorporación de tecnología en los procesos 
productivos y la gestión del registro de propiedad industrial e intelectual de 
los procesos. Promover la participación de universidades en la formación 
de emprendedores y desarrollo de productos y empresas que fortalezcan las 
cadenas productivas con el aprovechamiento de insumos regionales. 

El impulso a la producción primaria, tiene como objetivo crear un hori-
zonte de prosperidad económica en el sector de producción primario, con 
oportunidades de crecimiento, tecnificación y mayor capacidad de comer-
cialización, que agregue valor a los productos tamaulipecos. Desarrollar el 
programa de investigación y desarrollo de tecnología aplicable a la produc-
ción primaria y secundaria, con criterios ambientales y de competitividad. 
Reconocer en la estrategia de pesca y acuicultura competitiva y sustentable 
la importancia de fortalecer la actividad acuícola y pesquera, con financiamien-
to y transferencia de tecnología, para elevar su capacidad de producción y 
de comercialización. Se propone ampliar y fortalecer los canales de distri-
bución y de transformación con infraestructura, equipamiento, certificación 
y esquemas de comercialización consolidada. 

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (ocDe), cuestiona cómo los estados mexicanos han convertido a la 
"competitividad" en una prioridad de sus acciones;  sin embargo, señala lo 
hacen de una forma segmentada, y comparando su posición entre estados, 
pero no en el nicho de mercado del estado en un contexto global, lo que daría 
una visión más completa de la posición competitiva. 
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Situación que se refleja en el Índice de Competitividad Urbana 2012, 

elaborado por el Instituto de Competitividad. Entre las 77 ciudades anali-

zadas en dicho documento, las ciudades de Tamaulipas ocupan siguientes 

lugares: Tampico-Pánuco 7, Ciudad Victoria 31, Reynosa-Rio Bravo 45, 

Nuevo Laredo 62, Matamoros 72. Como se muestra en el cuadro 31a posición 

competitiva presenta grandes desafíos para el incremento de prácticamente 

las diez variables analizadas. 

Cuadro 3 

Índices de Competitividad Urbana 2012 en ciudades de Tamaulipas 

Variable 
Tampico- 
Panero 

Ciudad 
Victoria 

Fleynosa- 
Río Bravo 

Nuevo 
Laredo Matamoros 

General Adecuada Media Alta Media baja Media baja Baja 

Derecho Media baja Adecuada Media alta Media baja Media alta 

Medio ambiente Baja Adecuada Media baja Alta Media alta 

Sociedad Media alta Alta Media baja Media baja Media baja 

Macroeconomia Media alta Baja Media baja Muy baja Muy baja 

actores de producción Alta Media baja Adecuada Media baja Media alta 

Infraestructura Adecuada Media baja Media baja Media alta Media baja 

Sistema politico Media alta Media alta Media baja Baja Media baja 

Gobiernos Media baja Media baja Baja Baja Muy baja 

Relaciones internacionales Adecuada Media baja Adecuada Adecuada Adecuada 

Innovación Media baja Media baja Baja Media baja Baja 

Lugar 7 34 45 62 72 

Fuente: http://porciudad.comparadondevives.orgíamhivosilibro/lndice_de_Competitividad_  

Urbana 2012.pdf. Monterrey tiene 62.8 por ciento. 

La información descrita en los párrafos anteriores ofrece una visión 

del contexto donde se desarrolla el doctorado en gestión y transferencia del 

conocimiento. 

PROGRAMAS DE DOCTORADO QUE PERTENECEN 

AL PNPC DEL CONACYT 

En la revisión realizada al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

del Conacyt se encontró una oferta de 502 doctorados en las diferentes 

áreas del conocimiento, ninguno corresponió al programa de doctorado en 

gestión y transferencia del conocimiento, en el cuadro 4 se presentan los pro-

gramas afines registrados en el PNPC. 
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Cuadro 4 
Programas armes identificados en el PNPC 

Universidad 
	

Nombre del programa 	 Conacyt 

Genial) de Investigación y de 
Estudios Avanzados del !PN, 
Jalisco 

Instituto Tecnológico de Oaxaca 

Universidad de Guadalajara 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla 

Doctorado en Ciencias, con Especia- 	Reciente creación. 
lidad en Desarrollo ~ea y 'Ibc-
nológieo para la sociedad. 
Doctorado en Ciencias en Desarrollo 	Consolidado. 
Regional y Tecnológico 
Doctorado en Ciencia y lbcnologia 	Reciente creación. 
Doctorado en Planeación Estratégi- 	En desarrollo. 
ca y Dirección de Tecnologia 

Fuente: Conacyt (2013a). 

OBJETIVO 

Ofrecer un doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento, que con-
tribuya al fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de los sectores productivos, permitiendo incrementar su compe-
titividad y productividad en las áreas de ciencias aplicadas de la biotecnolo-
gia, ciencias agropecuarias, industria y educación. 

Los objetivos particulares planteados son: 

• Formar al personal en activo, del sector productivo, calificado para aplicar 
y generar conocimiento, incorporar los avances científicos y tecnológi-
cos en el sector productivo e impulsar la innovación. 

• Potenciar la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en coopera-
ción con los actores del sistema ciencia-tecnología-sector productivo, para 
un desarrollo social y económico. 

• Mejorar y fortalecer los resultados de la transferencia de tecnologías al 
sector empresarial, mediante procesos d! cooperación con las institucio-
nes de educación superior y centros de investigación. 

• Potenciar la participación del sector productivo, especialmente las Peque-
ñas y Medianas Empresas (13y/vIES), en proyectos estratégicos, que facili-
ten la innovación en áreas tecnológicas de futuro con proyección eco-
nómica y comercial. 
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• Promover la realización de proyectos de investigación industrial, que incre-
menten la capacidad científico-tecnológica de las empresas y las institucio-
nes de educación superior y centros de investigación. 

• Vincular de manera efectiva la investigación que se realiza en las univer-
sidades y las necesidades del tejido productivo, como mecanismo para la 
explotación y comercialización de los resultados de investigación. 

• Ampliar y optimizar el uso conjunto, por parte de las empresas, institu-
ciones de educación superior y centros de investigación de la infraes-
tructura, pública o privada, de investigación y desarrollo tecnológico 
existente en el país. 

El plan de estudios, tiene como eje fundamental, la investigación me-
diante la cual se atenderán integralmente demandas específicas del sector 
productivo, y la participación de algunos de sus miembros, desde el di-
seño de proyectos en cooperación, hasta los procesos de transferencia del 
conocimiento. 

En este esquema, el alumno deberá seleccionar la línea de investigación 
que abordará desde las primeras etapas del programa, lo que posibilita la 
selección adecuada de su comité tutorial y diseñar su trayectoria educativa. 
Los 150 créditos señalados en el Reglamento de Estudios de Posgrado de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se cubren en 10 cursos: seis teóri-
co metodológicos y cuatro seminarios de investigación. Se han diseñado 
actividades complementarias que garantizan la formación integral del es-
tudiante y la tesis. 

Los objetivos planteados en el plan de estudios son: 

• Proporcionar al profesional en activo una formación amplia y sólida en 
campos especializados de la ingeniería y la tecnología, con una alta ca-
pacidad para generar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para 
innovar procesos, productos y servicios en el sector productivo. 

• Realizar tesis de investigación, transferencia de tecnología o desarrollo 
tecnológico, orientadas a la atención de demandas específicas del sector 
productivo, que fortalezcan las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación. 

• El contenido programático del primer año y medio, ha sido diseñado para 
proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y metodológicos 
fundamentales de la gestión y transferencia del conocimiento, que lo habi- 
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litarán para establecer el marco de su investigación. En los semestres 
posteriores sustentará su desarrollo en la aplicación de conocimien-
tos, acordes con el estado de arte del tema abordado. 

PERFIL DE EGRESO 

El doctor en gestión y transferencia del conocimiento, es un investigador 
lider con capacidad para identificar y atender las necesidades científicas y 
tecnológicas de distintos sectores de la economía, que fortalezcan su desarro-
llo competitivo. 

Está capacitado para: 

• Liderar procesos de cambio y transformación productiva mediante la ge-
neración y transferencia de conocimiento útil y pertinente a un sector eco-
nómico específico;  

- Liderar procesos de investigación orientados a proveer conocimiento útil 
para el mejoramiento de los procesos de competitividad, innovación y sus-
tentabilidad de las organizaciones o sus áreas de influencia;  

• Crear e interpretar nuevos conocimientos, mediante la investigación ori-
ginal de calidad, que lo coloca a la vanguardia de la disciplina y la publica-
ción de sus resultados;  

• Generan aplicar y transferir el conocimiento científico y tecnológico ne-
cesario para fortalecer los procesos de innovación y generación de valor;  

• Liderar redes internacionales de investigadores en gestión y transferen-
cia innovadora del conocimiento, que potencie el desarrollo competitivo 
de las empresas;  

• Fortalecer los factores éticos, la responsabilidad social y compromiso ciu-
dadano en su interrelación con los diferentes entornos;  

- Anticipar y gestionar eficazmente, las demandas y necesidades del en-
torno socioeconómico, para diseñar y plantear propuestas para la ges-
tión y transferencia de conocimiento, para atender sus necesidades y 
requerimientos;  

• Conceptuatimr, diseñar e implementar un proyecto de investigación para 
la generación de nuevos conocimientos, aplicaciones o comprensión a la 
vanguardia de la disciplina y para ajustar el diseño del proyecto a la luz 
de los problemas imprevistos; 
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• Utilizar tecnologías de la información para una adecuada gestión de bases 

de datos, registro y presentación de material;  
• Comunicar eficazmente las ideas actuales de investigación, tanto en forma 

oral como escrita, a profesionales y lectores en general;  
• Identificar oportunidades para la actividad empresarial o beneficios 

públicos. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios tiene como eje fundamental a la investigación, el alumno 

deberá seleccionar la línea de investigación que abordará, desde las primeras 

etapas del programa, lo que posibilitará la selección adecuada de su comité 

tutorial y diseñar su trayectoria educativa. El programa de doctorado está 

integrado por 13 cursos: cuatro cursos teórico metodológicos, siete cursos 

relacionados directamente con el proyecto y que comprenden seminarios, acti-

vidades complementarias y examen pre doctoral y uno de tesis. El programa 
de doctorado tiene una duración de 3.5 años (tres años y medio). 

Las actividades complementarias requeridas están diseñadas para ga-

rantizar la formación integral del estudiante, pudiendo ser: materias y talle-

res optativos, estancias de investigación, redacción de artículos científicos 

para enviar a revistas con arbitraje, presentación de congresos, presenta-

ción pública de los avances de la investigación. 
Se presenta la relación de actividades de investigación y complemen-

tarias correspondientes, con sus horas/semana de trabajo conducidas por el 
profesor y las horas/semana de trabajo independiente con un valor total de 

150 créditos de acuerdo con el Reglamento de Estudios de Posgrado de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, como se muestra en el cuadro 5. 

El plan integra un conjunto de seminarios de carácter obligatorio, que 

permiten al estudiante contar con una formación general común y otra 
específica, al adscribirse a una línea de investigación deberá profundizar 
en esa área, mediante las actividades complementarias que serán definidas 

y elegidas conforme a los antecedentes e intereses académicos y tema de 
tesis de grado. Esta Ilexibilización del programa permite maximizar sus 

capacidades y habilidades científicas acorde con un plan de trabajo desarro-

llado junto con su director como se muestra en el cuadro 6. 
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El programa puede contemplar tres tipos de estudiantes: 

• Empleados de la empresa con dedicación total o parcial al programa. 
• Estudiantes de tiempo completo, susceptibles de ser becarios Conacyt. 
• Estudiantes de tiempo completo apoyados por el proyecto conjunto aca-

demia-empresa. 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Generación y transferencia del conocimiento al sector pesquero. 
• Generación y transferencia del conocimiento al sector agropecuario. 
• Gestión y transferencia de modelos de desarrollo al sector educativo. 
• Gestión y transferencia de modelos de desarrollo al sector industrial. 

Cuadro 7 
Grupos de investigación de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas. Participantes 

Cuerpo académico 
	

Lineas de investigación 

Cuerpo Académico Consolidado 
Gestión y Transferencia del 
Conocimiento. 

Grupo Disciplinar Agronegocios 

Grupo Disciplinar Producción y 
Biotecnologia Animal 

• Gestión y transferencia del conocimiento en el sector 
agropecuario. 

• Gestión y transferencia del conocimiento en el sector 
pesquero. 

• Gestión y transferencia de modelos de desarrollo en 
el sector educativo. 

• Gestión y transferencia de modelos de desarrollo en el 
sector industrial. 

Investigación y análisis de indicadores estratégicos en las 
empresas pecuarias y acuicolas como promotores de de-
sarrollo, productividad y competitividad. 
Estudios de nutrición, reproducción, genética y biotecno-
logia en animales de interés pecuario. 

PUBLICACIONES 

La publicación en revistas especializadas implica demostrar que se ha gene-
rado nuevo conocimiento ante investigadores pares expertos, que actúan 
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como evaluadores externos. El conocimiento generado tiene diferente nivel 

de impacto en la comunidad científica y la humanidad en general. Una 

forma de medir este impacto, es evaluar el número de instituciones que ahora 

difunden el nuevo conocimiento, o de las empresas que lo aplican en sus 

procesos. 
Utilizando como referencia la base de datos isi Web of Knowledge del 

Instituto de Investigación Científica, se analizó la producción científica aso-

ciada a la Universidad Autónoma de Tamaulipas durante el periodo compren-
dido entre 4989 y 2044. En el citado periodo se recuperaron en la base de 

datos 469 publicaciones, de las cuales 87.0 por ciento fueron artículos cien-

tíficos y el resto resúmenes de congreso (5.5 por ciento), revisiones (4.1 por 

ciento], cartas (0.3 por ciento) y otros (2.1 por ciento). 
El ¡si Web of Knowledge clasifica las publicaciones en diferentes áreas 

del conocimiento. Los artículos publicados por la UAT abarcaron 58 especia-

lidades del conocimiento que utiliza  esta base de datos. Las áreas del co-

nocimiento en las que se generaron más publicaciones fueron ciencia y 

tecnología alimentaria (71), Agricultura (69), ciencia veterinaria (4-4), ingenie-

ría (34), y química (31). Las áreas sociales presentan menor número de 

publicaciones: psicología (22) y ciencias de la conducta (11). El idioma se-

leccionado en forma preferencial para publicar fue inglés (413), seguido del 

español (56). No se tienen publicaciones en otro idioma. Las publicaciones 

de los integrantes del CA de Gestión y Transferencia del Conocimiento en el 

isi Web of Knowledge se muestra en el cuadro 8. 

Cuadro 8 

Publicaciones de los miembros del CA de gestión y transferencia 
del conocimiento en el mi Web of Knowledge 

Lugar en Número de Porcentaje 
producción Nombre publicaciones del mal Nivel del Slktf 

1 Ramírez 47 10.02 Nivel 2 
2 Vázquez 47 10.02 Nivel 2 
9 Uresti 14 2.99 Nivel 1 

Fuente: nahnilero-Rico et al. (2012). 
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CONVENIOS 

■ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa): Comité Sistema Producto Escama Fina. Comité Sistema Pro-
ducto Bagre. Comité Sistema Producto Camarón de Ribera 

■ Secretaría de Desarrollo Rural, Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, 
Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

• Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, S.C. (Cibnor). 
• Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnologia (Cotacyt)-Fondos Mixtos 

Conacyt-Cotacyl. 
• Sociedad Mexicana de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. 
• Red Alimentos Nutrición y Salud. 
• Fundación Madri+D de Madrid España. 
• Gestionet de España. 
• Red de Talentos Mexicanos capitulo Alemania. 
• Asociación Mexicana de Creadores de Beefmaster. 
• Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

CONCLUSIONES 

Un reflejo de la madurez de la institución, se manifiesta cuando la colabora-
ción con los otros actores se fortalece, permanece y evoluciona hacia formas 
más complejas, al grado que tanto la estructura como los roles tradicio-
nales se superan y posibilitan la transferencia de conocimiento cientiffco y 
tecnológico a la industria o empresas, mediante estudios, proyectos bajo 
contrato, investigación en colaboración, creación de empresas de base tec-
nológica, donde la transferencia se convierte en un indicador de competiti-
vidad, que obliga a las entidades a elevar su competitividad mediante pro-
cesos innovadores. 

Doctorado erg Gnión y Transfewnea des Conocer iierno • 247 



FUENTES CONSULTADAS 

ANUIES (20121 Catálogo de programas de estudio. Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior, disponible en http://www. 
anuies_mx/content.php?varSecdonID-2 

BORRAS, S_, C. Chaminade y C. Edquist, (2009), "The Challenges of Globalization: 
Strategic Choices for Innovation Policy", Forthcorning en Góran Marklund, 
Niklas Vonortas y C. Wessner (eds.), The Innovation ImperaUve. National Inno-
vation Straiegies in the Global Economy, Cheltenham, Edward Elgar. 

BRATEANU, C. (2010), "An Overview of Present Research Related to Entrepreneurial 
University", Academy of Econornic Studie.s, Bochares!, Romana_ Management y 

Marketing (201W, vol. 5, núm_ 2, pp. 117-134. 
BRINT, S. (2005), "C_Weating the Future: New Directions in American Research 

Universales°, Minerva, vol. 4-3, primavera, pp. 23-50. 
CABALLERO RICO, E C., R. M. Uresti Marin y J. A. Barnirez (20121 "Análisis de la 

producción científica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y evalua-
ción de su impacto en los indicadores educativos de calidad-, Revista de Edu-
cación Superior, 41 (1811 pp. 31-52. 

CHAMTNADE, C., B-A. Lundvall, J. Vang-Lauridsen y I. J. Joseph [2010], 'Irmo-
vation Polioles for Development: Towards a Systemie Experirnentation 
Based Approach", Circle Electronic Working Papera 2010/1, Lund University, 
Center for Innovation, Research and Competentes in the Learning Econo-
my (Circle). 

Conferencia Regional de Educación Superior (cllEs) (2008), "Desafíos locales y 
globales: una agenda estratégica para la Educación Superior en América La-
tina y el Caribe, Muestra de Ciencia y Tecnologia de la GRES 2008, Progra-
mas exitosos de gestión de la transferencia de tecnología e innovación entre el 
sector académico y el sector productivo para el desarrollo en América Latina y 
el Caribe, disponible en http://www.icsalc.unesco.org.ve/index_php?option  
=com_content&view—ardcle&id=822%3Alos-61-proyectos-en-la-muestra-
de-ciencia-y-tecnologia-de-la-cres-20088icatid =102%3Anoticias&Itemid =4 
788dang—es 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) (2012), 
Tamaulipas, disponible en http://coepes.tamaulipas.gob.mx/quienes.htm  

Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo] (2013), disponible en 
http://www.comepo.org.mx. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) (2013), Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad [TiNPo], disponible en htup://svamp_main.conacyt. 
mx/Consultaspnpelinicio.php 
	(2013a), Oferta de doctorados, disponible en hap://www.conacyt.mxi 

becas/Paginas/defaulLaspx, consultado el 3 de junio de 2013. 

248 • Cabaliero Rías, Ramírez at león, Uresii Marin, Vázq-  1Jiz Vá2emez 



FARLEY, S. (2007), "Donor Support for Science, Technology and Innovation for 
Development: Approaches to the Lnes", Study prepared for UNCTAD as a 
background paper for the Least Developed Countries Report 2007, Ginebra, 
U NOTAD. 

FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, I., E. Castro-Martínez, E Conesa-Cegarra y A. Gutiérrez-
Gracia (2005), "Las relaciones universidad-empresa: entre la transferencia de 
tecnología y el aprendizaje regional", Revista Espacios, voL 21, pp. 127-434. 

tiuGt (2010), Censo de Población y Vivienda 2010, disponible en http://www. 
inegi.otz.mx/est/contenidos/proyeetosiccpv/cpv2010/Defaultaspx,  consul-
tado el 23 de abril de 2013. 

INTÁRAKUMWERD, E y C. Ghaminade [20071 "Strategy versus Practice in Innova-
tion System Policy: The Case of Thailand in Asian", Journal of Technology 
Innovation, 45 (2), pp. 197-213. 

JENSEN, M. B., B_ Johnson, E. Lorenz y B. Lundvall (2007), 'Forms of Knowledge 
and Modes of Innovation", Research Policy, 36 (5), pp. 680-693. 

LUNDVALL, B-A., K. J. Vang Joseph y G. Chaminade (2009), Handbook of Innova-
tion Systems and Developing Countries, Edward Elgar, Reino Unido. 

MOLAS-GALLART, J., A. Salter, P. Patel, A. Sopa y X. Durán (2002), Measuring Third 
Stream Activities, Brighton, Reino Unido, SPRU. 

Secretaria de Educación Pública (sEP) (2012), Sistema Educativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, Principales cifras, ciclo escolar 2011-2012. 

SIEGEL, D. S., D. A. Waldman, L. E. Atwater y A. N. Link (2004), "Tóward a Model 
of the Effective Transfer of Scientific Knowledge from Academicians to Practi-
tioners: Qualitative Evidence from the Commercialization of University 
Technologies', Journal of Engineering and Technology Management, 21 (1-2), 
pp. 115-142, not:10.1016/j.jengtecman.2003.12.006 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SiBm.) (2012), Estadística, dispo-
nible en http://www.siernsob.mx/siem/,  consultado el 5 enero de 2043. 

VAN VUGHT, E (2006), "Higher Education Systems Dynamics and Useful Knowledge 
Creation", en L. E_ Weber y J. J. Duderstadt (eds.), Universities and business: 
Partnering for the knowledge society, Londres, París, Ginebra, Económica. 

VAN G, J. y C. L. Chaminade (2006), Globalization of Knowledge Production and 
Regional Innovation Policy: Supporting Specialized Hubs in Developing Countries, 
Suecia, Lund University. 

Vturri, E. (2002), "National Lemming Systems: A New Approach on  Technologi-
ca] ChanBe in Late Industrializing Economies and Evidence from the Cases 
of Brasil and South Korea", Technological Forecasting y Social Change, 69 [7), 
pp. 653-680. 





Gestión del conocimiento (GO en un entorno 
de educación superior. El caso de la comunidad Ning 

de la Facultad de Ciencias de la Electrónica (FcE) 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mi 

Yadira Navarro Rangel, Daniel Mocencahua Mora, 
Érica Vera Cervantes, Josefina Guerrero García, 

Juan Manuel González Caleros 

We do no: pmpose that technology alone 
van revaluLionize educaLion_ 

Rather, chantres in sociery, 
knowledge access, wacher training,, 

tlie organiza:ion of education, 
and computer agents help propel 

Ibis revolution. 

RESUMEN 

En el presente capitulo se relata la experiencia de emplear una red social 
para la gestión del conocimiento en un ámbito educativo. Se describen los 
antecedentes y el contexto institucional bajo el cual se tomó la decisión de 
usar Ning, al mismo tiempo se hace un análisis crítico del uso y funciona-
lidad de la red. 

INTRODUCCIÓN 

Intentar definir lo que es la gestión del conocimiento obliga a remitirse a los 
términos de sociedad de la información y sociedad del conocimiento para 
dimensionar el valor de la información en la generación del conocimiento y 
sus efectos en la generación de riqueza y bienestar. Castells, sugiere el tér-
mino informacional, haciendo la analogía de industria-industrialización, para 
señalar que la sociedad informacional se refiere a la forma de organización 
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social en la que la generación, procesamiento y transmisión de la informa-
ción se constituyen en las fuentes fundamentales de la productividad y el 
poder" (Schiavo, 2007: 73), luego entonces, saber gestionar el conocimiento se 
convierte en una necesidad para cualquier organización. 

En el ámbito educativo, la información y la forma en la que ésta se pone 
a disposición de ]os usuarios, se convierte en tema fundamental para la torna 
de decisiones y para el desarrollo y buen funcionamiento de una comunidad. 
Este trabajo describe la experiencia del uso de la red social Ning en la ?acui-
tad de Ciencias de la Electrónica (Fun) de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (suAF). 

ANTECEDENTES 

El contexto de la FCE 

La BuAP es una Institución de Educación Superior (Ins), considerada dentro 
de las macro universidades, que cuenta con diferentes campus o establecimien-
tos en el estado de Puebla. El principal se sitúa en Ciudad Universitaria (cu] y, 
el espacio donde se ubican las unidades académicas (m) que ofrecen progra-
mas de ingeniería y tecnología, ciencias exactas, ciencias naturales y económico 
administrativas. La ron forma parte de estas UA. También en el cu se encuen-
tran diversas unidades administrativas y centros de investigación. 

El desarrollo e infraestructura institucional ha mostrado avances sig-
nificativos pero desiguales. En el ámbito de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación [TIC), la BUAP cuenta con una instancia que se encar-
ga de administrar los recursos digitales como las plataformas Blackboard, 
Moodle y Webet, mismas que son usadas para los programas educativos en 
linea y a distancia, semiescolarizados y las materias de formación general 
universitaria. 

Para el año en que se inició este proyecto (2008), estos procesos y recur-
sos estaban centralizados y los docentes de las diferentes [JA debían someter-
se a trámites largos y burocráticos para hacer uso de estas plataformas. El 
docente en general tenia muy poca libertad para usar estos recursos y 
subir sus contenidos de acuerdo con sus intereses o preferencias. 

Otra dificultad por la que atravesaba la ron en esos momentos era lo 
relativo al suministro eléctrico, los constantes apagones se convenían en 
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un riesgo para los servidores. Y por razones presupuestarias, no se autori-
zaron recursos financieros para la contratación de una plataforma, debido 
a que la institución ya contaba con la propia. 

Aun cuando el contexto institucional y de infraestructura ha cambiado, 
seguimos reflejando la situación nacional de desigualdad y rezago digital, pues 
la conectividad sigue siendo una limitante para el desarrollo y uso de recur-
sos tecnológicos. 

La plataforma Ning 

Ning es un servicio, lanzado en 2005, para generar redes sociales virtuales 
en línea En sus inicios un individuo podía tener una cuenta básica gratuita, 
la cual le permitía poder abrir varias redes sociales al mismo tiempo. A partir 
de julio de 2040 desaparecieron las cuentas gratuitas, quedando la prueba de 
30 días y las versiones Plus y Pro con costo. 

Una de las principales ventajas de Ning es que, para su uso y adminis-
tración no es necesario saber programar. Además cuenta con muchas plan-
tillas reconfigurables al 100 por ciento por el dueño de la red. Se pueden 
asignar roles de administrador además del administrador general o dueño. 
Así el administrador puede elegir dentro de un menú de opciones las funcio-
nes que desea dentro de la red y donde se ponen dentro de la plantilla. Permi-
te elegir el uso de grupos, foros, blogs, cuadros de texto (html), chat, entre 
otros. Cada usuario cuenta con una página con la información de su perfil 
y su actividad dentro de [a red. Además, cada miembro de la red cuenta con 
un blog asociado a su cuenta y las publicaciones aparecen en la función de 
blogs. Los usuarios pueden comunicarse dejando mensajes públicos o pri-
vados en las páginas personales, o de manera pública y privada en el chal. 
Se pueden generar grupos abiertos (cualquiera puede entrar) o cerrados [el 
administrador define quién es aceptado), y esos grupos a su vez tienen una 
página principal, pueden tener foros internas y se puede enviar un mensaje 
masivo dirigido únicamente a los integrantes de dicho grupo. 

Desde su inicio, se consideró a Ning como una posibilidad de sustituir 
las plataformas de aprendizaje LMS (como Blackboard, Moodle o Dokeos), cen-
tradas en el profesor y en los repositorios de recursos para tener una 
plataforma más centrada en la colaboración y la comunicación basada en 
una red social. 
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Cómo surge la idea de usar la plataforma en la FCE 

En primavera de 2008 con el cambio de dirección en la FCE, el director en-
trante generó un plan de desarrollo de una manera muy peculiar- como candi-
dato lanzó una convocatoria a participar en la creación de dicho plan y por 
medio de un grupo de Yahoo recopiló y discutió las ideas y propuestas de los 
distintos miembros de la comunidad. Entre los puntos de dicho plan se con-
templaba el uso de las TIC para el e-learning, la gestión del conocimiento y 
el gobierno horizontal, es decir, no jerárquico, en donde la agenda fuera deter-
minada por la comunidad de la FCE y las decisiones o soluciones a los pro-
blemas fueran el resultado de la discusión colectiva [Porras, 2008). De ahi sur-
gió la idea, de generar una plataforma que hiciera posible lo siguiente: 

• Hacer un gobierno horizontal. Se consideraba tener un espacio que hicie-
ra más fluida la comunicación de modo que las necesidades, quejas y pro-
puestas de la comunidad fueran rápidamente atendidas. 

• Contar con un espacio cerrado, limitado a todos los miembros de la co-
munidad de la ron. Se deseaba que en dicho espacio participen única-
mente alumnos, docentes y personal administrativo de la FUE. Era de-
seable tener la seguridad de que las inquietudes manifestadas fueran 
realmente de interés de la comunidad y no de agentes externos. 

• Que este espacio fuera aprovechado para la gestión del conocimiento. 
Este espacio debía ir más allá de la mera administración de recursos, de 
ser sólo una plataforma de aprendizaje, o de tener un tablón de anuncios. 
Se buscaba promover la gestión del conocimiento en el sentido de que no 
ocurriera que cada vez que se resolviera un problema se 	 hiriera desde cero, sin 
tomar en cuenta lo que otros ya hablan logrado (Mocencahua, 2008). 

Los inicios de Ning en la FCE 

'Ibmando en cuenta el contexto planteado y los requerimientos anteriores, 
se empezó a valorar un abanico de opciones que cubriera las siguientes 
exigencias: 

• Debía ser una red social cerrada, privada, que contara con plantillas per-
sonalizadas que no implicaran conocimiento de programación para 
su uso. 

254 • Navarro. Mocenc.ahua. Vera. Guerrero. GOnZáJf2 



• No debía significar una carga financiera onerosa para la FCE. 

• Debía permitir aprovechar el aprendizaje acumulado. 

El encargado de definir este espacio fue el doctor Daniel Mocencahua, 
quien ya se hacía cargo del portal de la FCE [ww.ece.buap.mx] y además 
contaba con experiencia en el uso de Ning como plataforma de aprendi-
zaje. Cabe indicar que dada la experiencia mencionada no parecía extraño 
usar una red social para responder a las exigencias ya señaladas. 

Se comparó a Ning entre otras redes sociales como Facebook, Socialgo, 
Gruoply y Drupa', todas ellas gratuitas en ese tiempo. El cuadro 1 muestra 
algunas de las característiras revisadas. Debe hacerse notar que no eran las 
únicas redes pero sí las que se acercaban más a lo requerido. Dicho cuadro 
se elaboró con los datos accesibles en ese momento. Sin lugar a dudas, la 
situación actual es diferente. 

Cuadro 
Comparación de distintas redes sociales. 

Clave: 1 existe, O no existe 

Acebook Sociaigo Grouply Ning Bligoo Drupa] 

Grupos privados 0 4 ❑ 1 0 0 
Blogs 0 4 4 1 1 1 
Foros 0 4 4 1 0 1 
Calendario de eventos 1 0 1 1 1 0 
Permite código incrustable O 0 o 1 0 4 
Chat 1 1 4 1 0 0 
Fotos 1 1 1 1 0 1 
Video 4 4 4 4 0 4 
Archivos adjuntos O 0 4 1 ❑ o 

Fuente: Elaboración propia a partir de 1-buo 12013). 

Otras razones para escoger Ning fueron las siguientes 

Dentro de las cuestiones técnicas, nos daba la posibilidad de personalimr a 
partir de varias plantillas, sin saber programar, ya que la personalización 
de páginas se hace de manera muy sencilla e intuitiva. El que fuera un servi-
cio externo, nos daba ciertas garantías de no tener que preocuparnos de los 
problemas de infraestructura (cortes de Iuz, reinicio de servidores). 
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Esta opción respondía con lo solicitado, pues para el gobierno hori-
zontal, se podían generar foros monitoreados por las autoridades de la 
FCE donde la comunidad planteaba inquietudes, y hasta quejas, y la autori-
dad respondía. 

Se propuso que se usara "mi página", para dar los datos generales de cada 
miembro de la comunidad, pero enfatizando el uso de la misma por los direc-
tivos para tener otros canales de comunicación. 

Para garantizar que se trataba de un espacio cerrado, dada su forma de 
red social y como parte de los servicios solicitados, se exigió la identificación 
de los miembros de la red con nombre y matrícula o m de trabajador y esta 
información se corroboró con los registros oficiales. Sólo cubriendo esta exi-
gencia se da acceso a la red. 

En cuanto al espacio de apoyo para la gestión del conocimiento, se apro-
vecharon los recursos de la plataforma (mi página, foros, grupos, chal, fotos), 
que permitieron que cada integrante personalice varios elementos asocia-
dos a su cuenta dentro de la red. Esta primera etapa consideró motivar la 
gestión del conocimiento. 

En ese entonces Ning era gratuito y se aprovechó tal situación para usar-
la sin generar cargas al presupuesto de la facultad. Se generó entonces la 
red comunidad FCE: http://fcebuap.ning.com./. A continuación se mues-
tran algunas imágenes de la red Ning y de los recursos con que cuenta 
(véanse figuras .1 a 3) http://fcebuap.ning.com/ http://fcebuap.ning.corn/ 
h ttp ://fce buap.ning.com/ 

Figura 1 
Innen actual del inicio de la comunidad FCE 

Fuente: Elaboración propia (211131. 
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REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 

Conocimiento no es información 

El conocimiento, se refiere al entendimiento y la inteligencia, así como a las 
capacidades, habilidades y destrezas adquiridas a través de la experiencia 
y la educación (Yang, 2008). El conocimiento es un proceso que se da en la 
mente de las personas, involucra procesos cognitivos complejos, asociación 
y razonamiento, aprendizaje, comunicación, percepción valores, creencias, 
inteligencia, intuición y experiencia;  requiere ordenar y procesar informa-
ción (Nonaka, 2007;  Flores, 2010;  Yang, 2008). 

En su texto clásico, Nonaka identifica dos tipos de conocimiento: el cono-
cimiento tácito, que es un conocimiento muy personal y aveces dificil de comu-
nicar, tiene que ver con la forma en que hacemos las cosas (know how). 
Podemos ir modificando este actuar en función de la experiencia, es aqui 
donde influyen nuestras creencias y perspectivas y por tanto se determina 
nuestra forma de concebir el mundo. Generalmente sabemos más de lo 
que expresamos. Este conocimiento se compone de capacidades, conocimien-
tos técnicos y conocimientos informales. Algunas cosas por rutina nos pa-
recen tan obvias que no sabemos explicar en un paso a paso cómo se hace. 
Este conocimiento no es fácil de compartir. 

El conocimiento explícito es el conocimiento formal y sistemático que 
puede ser comunicado y compartido y por lo tanto sirve para crear nuevo 
conocimiento. Es el conocimiento que se encuentra en las publicaciones 
[manuales, investigaciones, etcétera]. 

Gestión del conocimiento (GO: 
concepto, proceso. teoría o disciplina 

Hablar de GC implica considerar varios elementos: información, conoci-
miento, tecnología y recursos humanos. De allí que diferentes autores iden-
tifiquen la manera de organizar estos recursos con eI objeto de generar más 
conocimiento y poner a disposición de todos los actores de la organización 
la información adecuada y necesaria para realizar los procedimientos funda-
mentales que permitan a la organización hacer mejor su trabajo y producir 
más y mejor conocimiento (innovar). 

255 • Navarro, Mocewillua Veía. Guerrero. Goná!ez 



Así encontramos, que Yang lo define como una teoría que permite enten-
der la forma en la que el conocimiento se crea, se usa y se comparte en una 
organización (Yang, 2008);  Dukié y Kozima lo describen como un concepto 
multifacético, que bien puede ser definido como una práctica que provee 
instrucciones o estrategias para el manejo adecuado del conocimiento, que 
permita a la organización tener control del conocimiento de la fuerza de tra-
bajo;  pero que también puede ser visto como una disciplina sistemática, 
que provee de los criterios para hacer que la información y el conocimiento 
crezcan, fluyan y creen valor en la organización (Dukié y Kozima, 2012). 
En su recuento para el estado del arte, Soto y Barrios resumiendo a varios 
autores, consideran que la Ge se refiere a un proceso sistemático que per-
mite seleccionar, organizar, y presentar la información de manera adecuada 
para el uso y comprensión de los integrantes de una organización (Soto y 
Barrios, 2006). 

Gestión y conocimiento en las 
organizaciones educativas 

De acuerdo con Nonaka (20❑7), las empresas crean conocimiento a partir 
de la información, codificación de procedimientos e innovaciones que incorpo-
ran a los "productos" nuevos y mejorados.' Algo similar se puede obser-
var en la res, que no son empresas sino organizaciones o sistemas sociales 
en donde el elemento básico de trabajo es el conocimiento y su tarea funda-
mental es adquirir, procesar, conservar, crear, transmitir y transferir el co-
nocimiento. Y la manera en que las tES participan en el proceso de creación 
del conocimiento, es la investigación. 

Comunidades de práctica 

Las comunidades son esfuerzos de grupos de personas para mejorar lo que 
hacen, por ejemplo su práctica profesional;  son organizaciones dinámicas 
y aún cuando pueden tener los mismos objetivos o intereses, o estructuras y 
forma de operación similar, lo cierto es que no hay comunidades iguales. 
De acuerdo con Seamen (2008), existen dos teorías respecto a este tipo de 
comunidades, se trata de dos nuevos términos que describen la misma pero 
antigua idea, pero que no son lo mismo: comunidades de práctica y comu-
nidades de conocimiento. Para este estudio nos interesa el concepto comuni-
dades de práctica. 
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Las comunidades de práctica, las podemos definir como un grupo de perso-
nas que comparten el interés o pasión por algo que hacen y aprenden, pero 
además proponen cómo hacerlo mejor e interactúan de manera regular. Este 
término fue acuñado por Lave y Wenger (Lave y Wenger, 1991;  Wenger, 
1988, citado en Seamen, 2008) cuando estudiaban la importancia que te-
nían las prácticas laborales y el aprendizaje situado en la formación de los 
universitarios. 

Algunos buenos ejemplos de comunidades de práctica, son las relacio-
nes entre estudiantes, entre estudiantes y sus docentes en los cursos, entre 
estudiantes y empresarios y otros profesionales en las prácticas laborales 
o profesionales, entre estudiantes y una asociación de profesionistas que 
definen normas o criterios de acción en la práctica profesional.' 

Los miembros de estas comunidades tienen un reconocimiento que tras-
ciende de una estructura formal. Comparten una práctica que los hace dife-
rente de otras comunidades, más que un simple interés, comparten eapertise 
(conocimientos y habilidades especiales o expertos), competencias o habili-
dades, aprendizajes, actividades, temas de discusiones, información, herra-
mientas, historias y un conocimiento básico, este último puede ser el elemen-
to aglutinador. Pero no sólo comparten conocimiento, también lo crean, lo 
organizan, lo revisan y transfieren estos avances entre los miembros de 
la comunidad. 

Dado que uno de los elementos que le da mayor cohesión a estas comu-
nidades, es que comparten un repertorio y las capacidades que la comunidad 
ha producido, consideramos que desde el ambiente de la red Ning es fac-
tible incentivar y promover este tipo de comunidades, ya que aun cuando las 
comunidades de práctica tienen su origen en el mundo laboral, mismo que 
les da un significado, también se ha convertido en una teoría del diseño tecno-
pedagógico o instruccional (Seamen, 2008). 

Las características de estas comunidades de práctica, y también de las 
comunidades de conocimiento son: 

• El rol de liderazgo lo da o viene de la comunidad misma. 
• El rol de los participantes puede o no ser formal. 

Para el caso de la TCE podría darse con el cimE (Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electri-
cistas]. o con el IF.EE (Institute of Electn:inic and Electrice' Engineers) Instituto de Ingenieros en 
Electrónica y Electricidad. 
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• Las comunidades tienen una legitimidad' intrínseca, aun cuando las orga-
nizaciones a las que pertenecen legitimen o no la participación y activi-
dades de la comunidad. Aunque se observa que hay beneficios mutuos 
cuando hay reconocimiento de la organización. 

Comunidades de aprendizaje 

Se define como comunidad de aprendizaje a un grupo de personas que com-
parten valores, creencias comunes y participan de manera activa en el apren-
dizaje mutuo (7.hang, 2009)_ 

Suelen ser empleadas en grupos de estudiantes que están transitando 
del bachillerato a la universidad rfsang, 2008; Angehrn, 2004), ya que los 
estudiantes de nuevo ingreso comparten caracteristiras y expectativas. Pero 
también son consideradas como opciones adecuadas para el desarrollo 
profesional de los docentes. Estos últimos suelen conformar talleres interac-
tivos en donde intercambia experiencias sobre la enseñanza y sobre la so-
lución a problemas de aprendizaje de sus alumnos [bayne et al., 2002). 

En los últimos años, ha habido un gran interés acerca de la forma en que 
operan la colaboración y la cooperación al interior de los grupos de trabajo, 
por ejemplo, Sandra N. Hurd (Zhang, 2009), establece que las comunidades 
de aprendizaje son ideales para promover la comunicación intelectual entre 
profesores y estudiantes; realizar conexiones entre diferentes cursos;  esta-
blecer un puente entre los ámbitos académico y social de los nuevos estudian-
tes y aumentar la retención de los estudiantes. 

Las comunidades virtuales de aprendizaje se forman por una variedad de 
grupos sociales y profesionales que interactúan a través de Internet. Howard 
Rheingold (2000), menciona que se forman comunidades virtuales "cuando 
la gente lleva a cabo discusiones públicas lo suficientemente extensas, con 
suficiente sentimiento humano, para formar redes de relaciones personales". 
Una comunidad virtual, es una red de personas que comparten un dominio 
de interés sobre los que se comunican en línea. Los participantes comparten 
recursos (por ejemplo, experiencias, problemas y soluciones, herramientas, 
metodologías) y el entorno (espacio). En este sentido la red Ning se propone 
como el entorno promotor de comunidades de aprendizaje en la PCE. 
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ANALiSIS CRÍTICO DE LA RED N1NG 

El contexto institucional y de desarrollo de recursos tecnológicos ha cambia-
do desde 2008 a la fecha y por ello hemos considerado la necesidad de hacer 
un análisis técnico y critico sobre las bondades y la funcionalidad de la red 
Ning, así como una valoración sobre el funcionamiento y el logro de los obje-
tivos planteados desde sus inicios, pero también a la luz de nuevas necesi-
dades de la comunidad de la FOB_ 

a) Comparativo de las diferentes plataformas. 
Hay una gran variedad de entornos/herramientas de e-learning (Wain-

wright et al., 2007). Los requisitos necesarios para un sistema de interacción 
en el dominio de aprendizaje deben incluir (Bar et al., 2007): 

• Facilidades para interactuar durante y después de una conferencia. 
• Una arquitectura abierta que debería incluir la posibilidad de permitir 

ampliaciones. 
• El sistema debe ser escalable (es decir, el sistema debe ser capaz de ma-

nejar un solo curso o una organización en conjunto]. 

Vamos a utilizar estos requisitos como base de comparación entre los 
diferentes sistemas de gestión de aprendizaje, como hemos reportado en 
González et al. (2009), donde se identificó que la plataforma de elección para 
la mayoría de los entornos de aprendizaje es el navegador Web. Se ha repor-
tado mucho acerca de la contribución de las arquitecturas escalables y 
abiertas (Gesarini el al., 2004). Los elementos más comunes en un entorno 
de aprendizaje son: 

• Herramientas para la creación de material. 
• Herramientas de evaluación. 
• Herramientas de colaboración (formularios, correos electrónicos y chats). 

Estas herramientas ayudan en la interacción de modelos de aprendizaje 
sincronos y asíncronos_ Generalmente, la gestión de usuarios y sus funcio-
nes se contemplan en la mayoría de los sistemas pero la colaboración no es 
controlada ni modelada (Wainwright el al., 2007). 
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En el cuadro 2 se presenta la comparación de sólo algunas de las herra-
mientas de aprendizaje que existen en el mercado. Usamos las siguien-
tes características identificadas en Bár et aL (2007) para comparar: facilidades 
para interactuar durante y después de la conferencia (facilidad de colabo-
ración);  una arquitectura abierta que debería incluir la posibilidad de permi-
tir extensiones (escalabilidad), incluyendo esto al sistema debería poder 
manejar un solo curso o toda una organización apoyado por el diseño de las 
interfaces de usuario y el tipo de licencia, i.e., (C) comercial, (F) software libre 
(free software), (0) recurso abierto Copen source). 

Cuadro 2 
Comparación de diferentes herramientas de aprendizaje. 
++ Fuertemente soportado, + soportado, - no soportado 

Licencia Lenguaje Diseño ui 
Facilidad de 
colaboración Escalabilidad 

Claroline O PHP + + + + 
Dokeos F, 0  PHP + + + + 
Moodle F, O PHP + + + + 
Sakai F, O Java + + + + 
Blackboard C Java + + + + 
Sloodle F, O PHP + + + 
Ning C Neutral + + + + + + 

Fuente: Elaboración propia (2013). 

Arquitectura y requerimientos 

• Ning cuenta con una arquitectura cliente y servidor en la web que selec-
ciona un URL destino. Una interacción de cliente/servidor en la web, co-
mienza cuando el cliente especifica un URL destino desde su visualizador 
Web. Procede a ello, ya sea haciendo clic en un vinculo de hipertexto o 
seleccionando un um en una lista o tecleando explicitamente en el URL 

(medida habitualmente de ultimo recurso). 
• Fa visualizador envía una solicitud de http al servidor, el visualizador 

torna el URL especificado por el cliente, lo inserta en una solicitud de http 
y la envía al servidor destino. 

• El servidor entra en acción y procesa la solicitud. En la parte receptora, el 
servidor http gira en un lazo, a la espera del arribo de solicitudes a su 
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Servidor web 

Cliente ligero 

puerto conocido (en el caso de http, el puerto predeterminado es 80). La 
recepción de la solicitud provoca el establecimiento de una conexión 
de sócket entre el cliente y el servidor. El servidor recibe el mensaje del 
cliente, localiza el archivo html solicitado, se lo hace llegar al cliente junto 
con cierta información de estado y finalmente cancela la conexión. 

• El visualizador interpreta los comandos de html y exhibe el contenido de 
la página. El visualizador exhibe un indicador de estado mientras aguar-
da la recepción del URL solicitado. Cuando finalmente recibe el URL, 

identifica su tipo. Si se trata de un archivo html, interpreta las etiquetas 
y exhibe el contenido en su ventana  De no ser así, invoca una aplicación 
ayudante asociada con un tipo particular de recurso y le cede el archivo 
de retomo. El ayudante presenta el contenido en su propia ventana o en 
un área convenida dentro de la ventana del visualizador. Por ejemplo, la 
mayoría de los visualizadores no saben cómo proceder con un archivo 
de video, de manera que lo ceden a una reproductora de video, el ayudan-
te en este caso, para que se encargue de la proyección de la película en 
una ventana distinta (véase figura 4). 

Figura 4 
Interacción de cliente/servidor en la web 

hap 

Fuente: http://wmv.eo2soft.eom.ar/sistemas-cliente-servidor.php  

Esta interacción primitiva de cliente/servidor representa más de 90 por 
ciento de las transacciones actuales en la web, y los sistemas con los que 
fue desarrollado son: php, css, Hojas de estilo en cascada y html. 
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Contexto de diseño 

Ning es una comunidad virtual que permite a la FCE mejorar su dinámi-
ca de trabajo, las relaciones con sus alumnos o incrementar su eficiencia 
procedimental. 

En cuanto a su función social, esta comunidad se ha convertido en un 
lugar en el que el individuo puede desarrollarse y relacionarse con los demás, 
actuando así como un instrumento de socialización y de esparcimiento. 

Se pretendió que los usuarios en Ning interactuaran en un "espacio 
común", un lugar en donde identifiquen un "territorio virtual" de actividad con 
herramientas que permiten acceder a distintos espacios comunes con las 
siguientes características: 

• Las características de color, formas, sonidos e imágenes, ofrecen un es-
pacio emocional similar a un laitmotive personal, que los invita a parti-
cipar identificando espacios de interés compartido. 

• Se trata de un territorio que deja de ser personal para convenirse en sitio 
común de encuentro de intereses, permite utilizar palabras comunes para 
intercambiar y discutir, participar en el intercambio intelectual, llevar 
a cabo intercambio de conocimiento, compartir apoyo emocional, hacer 
planes, jugar, efectuar lluvias de ideas, chismes, riñas, encuentros con 
otros amigos potenciales. 

• Partiendo de la idea de que cada generación escolar debiera conocer 
y revisar lo que las generaciones anteriores hicieron para "subirse a sus 
hombros" (como diría Newton) y producir algo aún mejor (Murueta, 20W). 

• A la fecha se ha cubierto las exigencias que le dieron origen: gobierno 
horizontal, espacio para la gestión del conocimiento y una plataforma 
para e-learning. Este último punto será discutido de manera amplia en 
el punto sobre usos educativos. 

Evaluación de la usabilidad de la plataforma 

La evaluación de la usabilidad de los sistemas interactivos es parte del pro-
ceso de diseño y desarrollo del software. Existen diferentes enfoques y 
métodos para la realización de las evaluaciones. El uso de cuestionarios, his-
tóricamente ha estado presente en más de una etapa del proceso evaluativo, 
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ejemplos abundan en la literatura (Rubin y Dana, 2008;  Dumas y Redish, 

1999;  Nielsen, 4993). Son de particular importancia los cuestionarios, ya 

que ayudan a conseguir un gran número de respuestas, a diferencia de un 

estudio de usabilidad en un laboratorio donde el alcance normalmente es 

limitado. Esto último, resulta de mucho beneficio para nosotros ya que 

nuestros usuarios, acostumbrados a utilizar la plataforma Web, han contes-

tado nuestro cuestionario de evaluación en línea. 

El instrumento que seleccionamos para la evaluación, es Computer System 

Usability Questionnaire de IBM. Propuesto por Lewis (1995), este cuestionario 

fue seleccionado por su alta fiabilidad, su sencillez y su alta correlación 

con los resultados (empíricamente demostrado con r 0.94) (Idem). Este 

cuestionario consta de 19 preguntas, a decir: 

1. En general, estoy satisfecho con lo fácil que es utilizar el sistema. 

2. Es sencillo de utilizar el sistema. 

3. Puedo efectivamente completar mi trabajo con el sistema. 

4. Puedo terminar mi trabajo de forma rápida usando el sistema. 

5. Soy capaz de completar de manera eficiente mi trabajo con el sistema. 

6. Me siento cómodo con el sistema. 

7. Es fácil aprender a utilizar este sistema. 

8. Creo que me convertí productivo rápidamente con el sistema. 

9. El sistema envía mensajes de error que claramente me dicen cómo 

solucionar los problemas. 

10. Cada vez que cometo un error a] utilizar el sistema, se puede recuperar 

fácil y rápidamente_ 

1.1. La información [como la ayuda en linea, los mensajes en pantalla, y otra 

documentación), proporcionada con el sistema es clara. 

12. Es fácil encontrar la información que necesito. 

1.3. La información proporcionada por el sistema es fácil de entender. 

14. La información es eficaz para ayudar a completar las tareas. 

15. La organización de la información en las pantallas del sistema está clara. 

16. La interfaz del sistema es agradable. 

17. Me gusta usar la interfaz del sistema. 

18. Este sistema tiene todas las funciones y capacidades que espero que tenga. 

19. En general, estoy satisfecho con el sistema. 
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Estas preguntas se estructuran en cuatro grupos o conceptos: el uso del 
sistema (Sysuse-Preguntas 1 a 8), la calidad de la información (Infoqual-pre-
guntas 9 a 15), la calidad de interfaz de usuario (InterQual- Preguntas 16 a 18), 
y una estimación general (Global-Q19). Cada pregunta se responde en una 
escala Likert de siete puntos, donde siete es el mejor y uno el peor. 

Posteriormente se obtiene el promedio de cada grupo y la desviación 
estándar, esto permite conocer el rango de calificación que se obtiene en 
cada categoría. Aunque la cantidad de participantes evaluados es de 40, la 
información que arroja permite determinar los problemas del sistema. 

En esta evaluación participaron diseñadores anónimos y usuarios de 
Ning de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP, quienes co-
nocieron la herramienta y recibieron una descripción y ejemplos de uso de 
la plataforma en sus diferentes espacios de colaboración. 

El cuadro 3 muestra los beneficios potencialmente percibidos por los 
usuarios: la peor calificación está relacionada con la interfaz de usuario 
(media = 5.09), esto puede indicar que la interfaz de usuario no es amiga-
ble y no presenta un buen diseño. 

Cuadro 3 
Resultados de la evaluación a la red Ning de la FCE 

Interfaz 
Uso sistema 	Documentación 	de usuario 

	
General 

Máximo 7.03 6.68 6.57 6.57 
Promedio 5.58 5.22 5.09 5.34 
Mínimo 4.13 3.76 3.62 3.62 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del cuestionario de usabilidad del sistema. 

Aunque la cantidad de participantes evaluados (40) no se considera es-
tadísticamente significativa, el cuadro 3 ciertamente da una idea sobre dónde 
los beneficios son potencialmente percibidos por los diseñadores: consideran-
do la calificación promedio, la puntuación más alta está relacionada al uso 
del sistema lo que puede sugerir que Ning es fácil de usar. Esto no significa 
necesariamente que el método está estructurado y es agradable de usar, pero 
se percibe subjetivamente por los diseñadores como de fácil uso. 

En general los usuarios están satisfechos usando Ning como medio de 
comunicación e interacción entre la comunidad rcE, sin embargo esto no 
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	  Máximo 

Promedio 

	  Minimo 

implica que la información proporcionada sea fácil de entender (pregun-

tas 13 y 14, grupo calidad de la información). Esto parece confirmarse con 

los cuatro puntajes respectivos mundiales encontrados por el CSUQ IBM 

[véase figura 5]: el uso del sistema se estima fácil de usar, pero no la calidad 

de la información. 

Figura 5 

Gráfico de los resultados de CSUQ 

8..00 
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5.00 

4.011 
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0.00 
Uso sistema 	Documentación 	Interfaz de 	General 

usuario 

Fuente; Elaboración propia a partir del análisis de los resultados de la aplirAeián del cuestio-

nario de usabilidacl del sistema. 

A partir de estos resultados se concluye que, a pesar de que tenemos una 

buena puntuación en general, tenemos que mejorar la calidad de la documen-

tación y el diseño de la interfaz de usuario. 

b)	Paradigma de acción racional que subyace en el diseño y en el modelo. 

La red Ning presenta una racionalidad tecnológica instruccional social, 

porque se muestra y se usa como una concy minad virtual [de aprendizaje y 

de práctica] en la cual, mediante textos y gráficos, se siguen instrucciones 

y políticas de uso. Algunos ejemplos de ello son: 

• Acceso a chats, contacto con otros alumnos y conexiones por videocon-

ferencia con el profesorado para apoyo y seguimiento de asesorías de 

cada tema o materia. 
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• Acceso online al contenido especifico propio de materias, con la presen-
tación de contenidos de apoyo que explican y ejemplifican para asimi-
lar y profundizar sobre los contenidos clave del curso (véase figura 7). 

• Espacios de tele-carga y biblioteca virtual para consultar y ampliar 
información. 

• Consultas a la tutoria del curso para facilitar el seguimiento de la parti-
cipación del alumnado. 

• Noticias, eventos convocatorias y difusión actividades de formación. 

En este contexto los alumnos trabajan en la plataforma, revisan conte-
nidos, responden a los cuestionarios, resuelven y envian ejercicios al tutor. 
Asimismo trabajan y mantienen contacto con el grupo a través de su parti-
cipación en foros y videoconferencias. 

A través del foro del curso se invita a los participantes a tomar parte en 
el taller. Se incluyen vahos documentos descargables (pdfs, enlaces web) 
sobre Ning como instrumento educativo y una gula de iniciación para el re-
gistro de acceso. La comunicación en este primer estadio se realiza a través 
del foro (véase figura 6). 

Figura 6 
Blogs 

Fuente: Elaboración propia (20i3). 
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Figura 7 

Grupos 

Puente: Elaboración pmpia (20 13). 

Principales usos educativos y modelos de uso 
(prácticas de aplicación de tecnologías) 

Ning como entorno social de aprendizaje representa un enorme potencial di-

dáctico y los limites sólo los ponen la creatividad y la imaginación. 

En la comunidad FM en Ning los usuarios interactúan para satisfacer sus 

necesidades o llevar a cabo roles específicos, comparten un propósito determi-

nado que constituye la razón de ser de la comunidad, interactúan mediante 

herramientas tecnológicas que facilitan la cohesión entre los miembros, sin 

importar su ubicación física, pero sobre todo en forma horizontal, sin impor-

tar su rol o posición en la rcE. 
La red Ning de la FCE ofrece: 

• Cursos mediante blogs (véase figura 6). 

• Tutorías (acceso directo al docente y a la fuente). 

• Eventos: Conferencias, mesas redondas, simposios, congresos, etcétera. 

• Amplias oportunidades de interacción. 
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• Creación de grupos o redes sociales (véase figura 7). 
• Comunidad de aprendizaje o de práctica_ 
• Intercambio cultural. 
• Intercambio de materiales didácticos. 
• Conferencias mediante los foros y blogs. 
• Amistades. 

La comunidad cuenta con foros de discusión y grupos de noticias, los 
tópicos que se discuten en estos espacios son diversos y van desde proble-
mas académicos hasta comentarios políticos, de arte y culturales. En estos 
foros no cualquier persona puede participar sólo los que pertenecen a la 
comunidad (FUE) y deberán hacerlo como marca el reglamento, es decir, de 
manera respetuosa y siempre identificándose. La estructura de los foros es 
simple: se ordenan las aportaciones de los usuarios de forma cronológica 
y se agrupan en torno al mensaje inicial Estos foros siempre son atendidos 
por el director o secretario académico para la solución del problema si este 
fuera el caso (véase figura 8). 

Figura B 
Poros 

Fuente: Elaboración propia 12013). 
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Ning cuenta con un chat que les permite a los estudiantes y maestros 
conversar mediante mensajes de texto y en tiempo real. 

Los principales modelos de uso son: 

• Red social 
• Comunicación mulddireccional y horizontal (véase figura 9). 
• Presentaciones mediante diapositivas (PowerPoint) o con pizarrón. 
• Demostraciones y procedimientos de operación. 
• Ejercicios de problemas/solución. 
• Espacios académicos (asesorías). 
• Espacios de colaboración. 
• Desarrollo y entrenamiento de habilidades. 
• Tutoría auto-guiadas. 

Figura 9 
Eventos 

Fuente: Elaboración porpin (2G43). 

Eficiencia desde la perspectiva cogniliva 
o de gestión educativa 

En la comunidad FCE en Ning la interacción entre usuarios puede presen-

tarse de diversas maneras: desde el chat integrado en el software o mediante 
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foros o blogs. Uno de los grandes aciertos de esta novedosa plataforma 
social radica en que permite opinar, conocer, expresar ideas y sentimientos;  
y permite recibir retroalimentación de otros usuarios. 

La comunidad FCE, ofrece a los estudiantes un ambiente de aprendizaje 
que los anima a la construcción conjunta de conocimiento apoyándose en 
la reflexión crítica y la interacción social con otros estudiantes o con profe-
sores, en un entorno de inmersión facilitado por tecnologías modernas que 
son parte de la nueva cultura del aprendizaje. La investigación realizada en 
los entornos de inmersión demuestra que el fuerte sentido de pertenencia 
e implicación aumenta no solamente la persistencia de los estudiantes 
en programas en la modalidad en línea, también enfatiza la necesidad 
de generar el sentido de presencia social en las actividades virtuales donde se 
realza la importancia de la interacción a partir del flujo de información que 
posibilita el trabajo colaborativo, incrementando el sentimiento de cohesión 
social, lo cual es un elemento que puede ayudar a los aprendizajes en las 
propuestas educativas en la modalidad en linea. Es factible trasladar estos 
beneficios a las modalidades b-learning, o de educación presencial apoyada 
con Tic, como es el caso de la FCE, en donde no se imparten cursos en línea 
pero si se trabaja la modalidad mixta o b-learning. 

Gracias al apoyo de la comunidad, se ha promovido el uso de las TIC 
para la docencia en diferentes cursos, y desde la red en Ning, los docentes 
crean grupos que les permiten incursionar en la modalidad mixta, la cual 
evita los problemas que enfrenta la modalidad en línea, respecto a la sensa-
ción de aislamiento que genera ansiedad e inhibe la motivación para tomar 
los riesgos implicados en la tarea de aprender. La formación de la comunidad 
requiere un sentido de presencia social entre los participantes y esto se hace 
posible con y en la red Ning. 

ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS 

Para el estudiante manejarse en este nuevo entorno es un verdadero reto, 
implica el estar consciente de que su propio proceso de aprendizaje está ba-
sado en las competencias que posea para desenvolverse en el medio. 

La comunidad FCE en Ning es altamente motivadora para el estudiante 
puesto que es una inmersión total dentro del entorno: tiene un carácter alta- 
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mente novedoso ya que invita a la exploración y descubrimiento de nuevas 

formas de comunicación, amigos, recursos y estar actualizado de los eventos;  

y se puede usar en la comodidad del hogar. 
Para el docente, el reto es mayor aún. El docente en Ning debe aprender 

a manejarse con varias situaciones que requieren de su atención simultá-

neamente. Cumple no sólo con el rol de facilitador docente sino debe ser un 

«director de orquesta". Antes de la clase debe hacer una acertada planifica-

ción; durante la clase debe manejar los recursos de sus estudiantes y de 

si mismo, el chat de texto, el cumplimiento cabal del plan de clase, el tiempo 

y los propios controles del escenario;  y después de la clase debe monito 

rear a los estudiantes dándoles apoyo a través de otras herramientas y 

actividades de práctica guiadas. 
Ventajas de la comunidad ICE en Ning. 

• Era una plataforma gratuita al principio, pero el costo actual es realmente 

accesible, el costo se absorbe por parte de la FCE sin que el alumno pague 

Irina  cuota extra 
• Es amigable y divertida. 
• Tiene acceso privado y público a la comunidad. 
• Mejora la comunicación y la interacción, y por ende las relaciones 

interpersonales. 
• Facilita la participación y promueve el trabajo colaborativo. 

• Facilita el desarrollo de proyectos grupales. 
• Provee de un espacio para compartir recursos materiales. 

• Permite desarrollar la creatividad. 
• Ofrece un entorno completamente «editable", tanto para los administra-

dores del sitio como para los usuarios. 
• Se le puede añadir una amplia gama de aplicaciones Web 2.0 y diseños. 

El aprendizaje más importante que puede tener un usuario es simplemen-

te el hecho de estar en la comunidad en Ning y participar en su desarrollo, por 

lo siguiente: 

• Aprende en un ambiente en el que la información fluye con tal rapidez 

que se puede obtener de cualquier parte del mundo en tiempo real, con 

lo que se le ha abierto una nueva puerta a la educación: el ambiente virtual 
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para el aprendizaje, que se logra disponiendo las condiciones exógenas 
de tal forma que den la sensación de realidad. 

• A través de esta tecnología, desarrolla habilidades sociales virtuales (psico-
lógicamente funciona de manera diferente, una relación más mediada 
que directa entre personas). 

• El protagonismo de su aprendizaje es compartido. 
• El profesor dispone de más tiempo para realizar otras actividades prác-

ticas, ya que una parte de los contenidos están a disposición de los alum-
nos en algún sitio web de la institución. 

• Hay un mayor diálogo en clase y en las tutorías. La evaluación se hace 
sobre varios recursos o herramientas como debates, trabajo colaborad-
yo y entrega de tareas. 

• Han facilitado un intercambio de información considerable. 
• El alumno se mueve con mayor soltura y es más receptivo a los conteni-

dos y las prácticas, ya que cuenta con opciones de trabajo tanto presen-
ciales como de forma virtual. 

• El uso eficiente de esta red puede convertirse en una herramienta básica 
para el aprendizaje, para la adquisición de nuevas habilidades, la evalua-
ción del trabajo y muchas formas rentables y productivas de colaboración. 

RETOS Y DESVENTAJAS 

La participación activa y mediante este tipo de plataforma requiere de una 
alfabetización informacional. Sabemos que existe un "analfabetismo tecno-
lógico funcional' particular que se asocia con dicha tecnología y hemos 
incursionado implementando cursos para el desarrollo de habilidades en el 
uso de las Tle, tanto para docentes como para alumnos, pues consideramos 
que es apenas una forma de atender este problema. 

Este analfabetismo se manifiesta en el uso rudimentario o subutiliza-
ción del equipo de cómputo, empleo de viejos sistemas, ya que por carecer 
de práctica, no logran comprender los nuevos adelantos, o bien, cuando por 
distintos motivos tales como miedos o inseguridades, evaden participar en 
esta red. 

Sabemos que es vital que los participantes, docentes, alumnos y admi-
nistrativos, estén convencidos de la utilidad de estas nuevas tecnologías. Así 
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corno lograr que cada persona se dé cuenta de lo necesario que es desen-
volverse correctamente en el entorno tecnológico actual, que identifiquen los 
riesgos futuros de no aprender a utilizar estas nuevas tecnologías. 

No debemos dejar de lado los impactos sociales derivados del uso no 
generalizado de estos recursos pues se puede incrementar la brecha socio-
cognitiva y digital. Debemos trabajar para eliminar cualquier obstáculo que 
limite el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de 
la participación en la red. 

CONCLUSIONES Y RECUENTO 

DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS 

El contar con una red social propia, es una de las estrategias de comunica-
ción más importantes para cualquier tipo de negocio o institución hoy dia. 
Internet ha tenido un crecimiento de usuarios de manera exponencial en 
los últimos atlas, por lo que se ha convertido en una necesidad para las 
instituciones de nivel superior el tener presencia en este medio. A partir de 
su implementación, se ha transformado el proceso de toma de decisiones, 
ya que cada vez más personas asisten a la red en busca de información, 
apoyo y comunicación_ En Ning, los usuarios interactúan para satisfacer sus 
necesidades o llevar a cabo roles específicos, comparten un propósito 
determinado que constituye la razón de ser de la comunidad, interactúan 
mediante herramientas tecnológicas que facilitan la cohesión entre los 
miembros, sin importar su ubicación física, pero sobre todo en forma hori-
zontal, sin importar su rol o posición en la FCE. Ning se ha convertido en una 
gran herramienta de aprendizaje, que tiene todavía mucho que dar, con crea-
tividad, coordinación y desarrollo, se convertirá en un ejemplo para muchas 
instituciones de nivel superior de una gran comunidad de aprendizaje. 

Gracias a la implementación de Ning, en la FCE se ha fomentado el trabajo 
colaborativo entre los estudiantes y profesores, la comunicación ha fluido rápi-
da y eficazmente, se ha logrado crear una comunidad de aprendizaje en varios 
temas, incluyendo aquellos no relacionados con los programas educativos, se 
ha logrado crear una base de relación y respeto entre los participantes. 

La autogestión de recursos y la comunicación tanto para estudian-
tes como docentes, se ha fortalecido de manera considerable con el uso de 
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la comunidad, elementos que forman parte de nuestro concepto de gestión 
del conocimiento. 

Aunque al principio los foros permitieron el gobierno horizontal, al mo-
mento no son tan usados. Sin embargo, compartimos con Bailey et al. (2010) 
la certeza de que las comunidades de aprendizaje ofrecen un espacio para la 
reflexión y promueven el establecimiento de una identidad colectiva, así 
que lo que sigue para la FUE, es el desarrollo de estrategias diversas que 
promuevan la participación de la comunidad en temas relacionados con la 
toma de decisiones y solución de problemas. 

Actualmente, la educación afronta múltiples retos que se vienen gene-
rando desde muchos años atrás, uno de ellos es dar respuesta a los cambios 
sociales, económicos, culturales y sobre todo tecnológicos. Las TIC ofrecen 
trabajar conjuntamente, Mediante mecanismos de cooperación e intercambio, 
para impulsar y fortalecer programas educativos a distancia compartiendo 
recursos humanos, infraestructura y recursos tecnológicos para incrementar 
la calidad de los programas educativos existentes, y diseñar e implemen-
tar nuevas modalidades educativas alternas. Un ambiente de aprendizaje co-
laborativo, es un soporte tecnológico que permite a los estudiantes acceder 
a recursos digitales educativos e interactuar a distancia, con el instructor y 
compañeros de un curso en específico. Un gran número de 1LS optaron por 
utilizar plataformas educativas de software abierto (Claroline, Moodle y 
Dokeos, entre otros) y otras por desarrollar sus propias plataformas edu-
cativas bajo la iniciativa de software libre_ En la época actual no se entien-
de la educación sin una apertura hacia la comunidad global. La idea de 
compartir el conocimiento a través de las redes sociales en Internet, puede ser 
aprovechada como recurso educativo por su gran difusión y por la po-
tencialidad que pueden aportarnos. Términos como Facebook, Ning, 
Twitter, MyS pace, Sonico, entre otras, son muy populares entre los es-
tudiantes y, evidentemente, los docentes no pueden cerrar los ojos y mirar 
hacia otro lado. 

El rol que ejerce el coordinador o dinamizador de una red social, es esen-
cial para que los usuarios encuentren la red como un espacio útil en sus relacio-
nes sociales, formativas y profesionales. Es por ello que la FUE se suma 
a estas redes sociales a través de Ning para dar soporte y seguimiento a la 
educación de sus estudiantes, asumiendo que otra de las tareas será estimu-
lar la formación y participación de docentes, alumnos y personal administra-
tivo como líderes gestores del conocimiento. 
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RESUMEN 

Es innegable que vivimos un vertiginoso desarrollo tecnológico que conlleva 
una gestión del conocimiento más ágil, lo que ha cambiado la forma en que 
nos relacionamos dentro y fuera de los centros educativos. La educación es 
ahora una educación para la sociedad digital, para una sociedad del cono-
cimiento y los modelos de integración curricular de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación [TIC) han de ser revisados. 

Si en la actualidad la información está basada en innovaciones tecnoló-
gicas y el mejoramiento del recurso humano en las instituciones educativas, 
entonces el conocimiento se crea a través de la investigación, contribuyen-
do con sus resultados en la producción de la riqueza intelectual en el marco 
de un mundo globalizado, todo ello debido en parte, a las bondades ofrecidas 
por el Internet y al uso de las herramientas web. 

BASES PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 

Las bases teóricas de este trabajo se sustentaron en estudios relacionados 
con la formación de profesores universitarios, la gestión del conocimiento 
y el uso de las Tm. E] tipo de investigación es descriptiva y aplicada, resultado 
de la aplicación de talleres de formación, de profesores universitarios, que 
fueron promovidos y avalados por la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANULES). Dichos talleres en su 
conjunto proponen cambios en tres aspectos fundamentales, para una gestión 
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Formación 
para la 

docencia 

Formación 
para la 

investigación 

del conocimiento más eficaz (véase figura 4): a) la formación profesional, 

b)	 la formación para la docencia;  y c) la formación para la investigación. 

Figura 1. 
Aspectos fundamentales para una gestión del conocimiento más eficaz 

-----"-N  Formación 
profesional 

Fuente: Elaboración propia_ 

El diseño de la investigación fue de campo, obtenido de una población 

que estuvo constituida por un total de 351 profesores de 48 Instituciones de 

Educación Superior (rEs), para lo cual se utilizaron cuestionarios' de diseño 

propio, basados en la técnica del juicio de expertos, para establecer la va-

lidez de los mismos como instrumentos de recolección de datos y refor-

zado con los resultados obtenidos en los cuestionarios de evaluación de los 

talleres aplicados por la ANULES. La confiabilidad de los cuestionarios pro-

pios se estimó, elaborando una prueba piloto aplicada a 25 profesores, uti-

lizando la tecnología de Google Docs. Los resultados arrojados evidencian 

la importancia de los talleres de formación asi como la incidencia de Inter-

net y el uso de las herramientas web en la formación de los profesores 

universitarios. 
Como se observará más adelante, los resultados que arrojaron los talle-

res y los cuestionarios aplicados, indican que el Internet y las herramientas 

web son utilizados en el desarrollo de trabajos de investigación, formulación 

de proyectos, intercambio de información y apoyo a las cátedras impartidas, 

entre otros. 

'Cuestionario 1) sobre los talleres de formación;  y 2) sobre el uso de las lecnolo_piR de la 
Información y la Comunicación en educación a distancia, presentados en el Anexo. 
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La formación profesional, específica de cada profesor, deberá ser digital, 
crítica, integradora y transversal, ya que el conocimiento es "creencia verda-
dera justificada" (Nonaka, y Takeuchi, 1995);  por tanto, el conocimiento es 
un objeto transferible que parte de lo individual, pasa a ser grupal y organi-
zacional, y luego llega a ser interorganizacionaL 

La formación del profesorado para la docencia, incorpora el potencial 
educativo de las no, no sólo como recurso en el aula, sino también fuera de 
ella como fenómeno social, por lo que requiere de una formación que capacite 
profesionalmente y además, que proporcione a los educadores el papel prota-
gonista que merecen en la construcción social del conocimiento. Porque no se 
trata sólo de posibilitar el acceso y enseñar el manejo de las TIC a través 
del uso de Internet y las herramientas web, como inevitable consecuencia del 
"signo de los tiempos", sino como una propuesta de alfabetización múltiple, 
como personas responsables de la educación en la sociedad digitaL Una for-
mación para la investigación más cercana a profesores, padres, alumnos y 
sociedad en general, que sea participativa, critica y transformadora. 

Los cambios en los tres aspectos mencionados anteriormente, deben 
producirse de manera conjunta y coordinadamente, para la consecución de 
los fines de la educación en la sociedad de la información y nos conduzcan a 
una verdadera generación de la sociedad del conocimiento. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Han sido eficaces estos talleres de formación? 
• ¿Han respondido a las necesidades y expectativas de formación de los 

profesores? 
• ¿Cómo deben estructurarse las acciones de gestión del conocimiento en la 

formulación de estrategias para la formación de profesores universitarios, 
en la formación profesional en la docencia y la investigación 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de gestión del conocimiento para la formación de pro-
fesores universitarios, aprovechando las bondades del Internet y las herra-
mientas web, en el mejoramiento y desarrollo del potencial humano. 
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INTERNET Y HERRAMIENTAS WEB 

EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Podría decirse que el Internet y el uso de las herramientas web es algo técni-

co y sin embargo, Heidegger (1997) señalaba que "la esencia de la técnica no 

es algo técnico, [...] y por lo tanto nunca experimentaremos nuestra rela-

ción con la esencia de la técnica, mientras nos representemos y nos dedique-

mos sólo a lo técnico [...]". 
Esto nos obligó a realizar preguntas de otro tipo y pensar lo técnico de 

otra forma. Según se piense a la técnica como medio para un fin o como una 

actividad del hombre, entonces podríamos definir al menos dos abordajes: 

el propiamente instrumental y el antropológico. Pero además, pensar en lo 

instrumental (el Internet y las herramientas web) era pensar en virtual, pa-

labra que aún es muy discutida y que pareciera no tener la precisión ade-

cuada;  sin embargo, al compararla con lo físico o lo real, comienza a tener 

sentido. Pero en este trabajo no discutiremos acerca del grado de realidad de 

las cosas, ya que lo que se produce en el mundo virtual es cada vez más 

cuantioso y complejo, por lo que se prefirió hablar de lo virtual, en tanto que 

se puede hablar de un espacio y tiempo virtuales. 

Si es posible identificar lo complejo y lo virtual en los objetos, aceptando 

que los objetos técnicos son los que permiten articular lo instrumental con 

lo antropológico, entonces la complejidad y la virtualidad son dos grandes 

características del Internet, que a partir de ahora será considerado como un 

objeto técnico. Pero la existencia de Internet ha permitido la existencia de 

otros objetos (herramientas web), sobre los que también tenemos experien-

cia directa. Como ejemplo tenemos a Google,¿ que desde la disciplina infor-

mática es lo que podría caracterizarse como una aplicación, que corre o 

funciona, en un servidor y que es parte de una inmensa red. Pero esta apli-

cación, aún en el mundo virtual, tiene características que hacen que Google 

no sea sólo esencia técnica, ya que incluye procesos que sin la intervención 

del hombre no se realizarían;  esto es, que está sujeto a leyes que ha creado 

el hombre y que son una tecnología. 

'Considerado el mayor motor de búsqueda en Internet. se  trata de un servicio gratuito y 

fácil de utilizar, que suele ofrecer resultados relevantes en fracciones de segundo;  pera además 

en los últimos años ha ampliado considerablemente el uso de herramientas web en benefi-

cio de la educación y la difusión del conocimiento (Google Does, Google Drive, Google Maps, 

Google +, etcétera). 
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Apoyados en el uso de las computadoras y otros dispositivos que nos 
permiten la conexión a Internet, estamos viviendo lo que podría llamarse 
de acuerdo con Turkle (19971 una naturaleza alternativa, una de las ideas 
que nos llevan a la constante reflexión sobre este fenómeno. Pero además, en 
Internet navegan, los que hacen y los que usan, y los que hacen y usan 
indistinta o simultáneamente;  por lo tanto, este problema requiere de más 
categorias y de otra naturaleza, más que el puro hacer y usar, para poder 
ser analizado. 

Es en Internet, donde se encuentra este conjunto de aplicaciones que 
permiten a una misma persona, usar y hacer simultáneamente, y tienen un 
nombre: Web 2.0. Estas aplicaciones o herramientas, posibilitan hablar de 
otro equilibrio entre los que hacen y los que usan información y/o conoci-
miento. Entonces Internet se torna inconmensurable, pero al mismo tiempo 
y en muchos casos, sin un principio de autoridad y legitimidad, encon-
trándose potencialmente en cada nodo,3  fragmentos de información igual-
mente válida. 

En ese sentido, las teorías sobre la información y la generación de cono-
cimiento han tenido graves problemas para abarcar el fenómeno de Internet, 
como todas las demás disciplinas;  pero la posibilidad de acoplar algunos 
procesos y otros no, es una decisión voluntaria dependiente del desarrollo 
de habilidades y capacidades que posea el individuo, por lo que la pregun-
ta antropológica debe contemplar, en una fase concreta, a la educación y la 
capacitación. 

Considerando que la forma de crear información y sobre todo de trans-
mitirla, cambió por completo, la información subida a la red, no sólo no puede 
ser la misma que aquello que llamamos medios tradicionales. Representar 
un hecho desde sus conexiones con toda la realidad, exige otro tipo de co-
nocimiento para la gestión de la información. 

Por tanto, en el ámbito virtual, en un plano de generación por parte de 
los usuarios, se están produciendo cambios muy radicales;  pero cabe desta-
car que algo ocurre también entre los diferentes modelos de la información, 
ya sea en el mundo profesional o en el mundo académico, relacionados 

3Nodo es un espacio real o abstracto, en el que confluyen parte de las conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a su vez, también son norias. lbdos se interrelacionan de una manera no jerárquica y conforman, lo que en térmi-nos sociológicos o matemáticos, se llama red. 
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con el conocimiento. Esto es, que donde se gestiona información, tarde o 

temprano, en una práctica más o menos controlada, se produce conoci-

miento, pero hay que considerar que tanto el mundo profesional de la infor-

mación y el mundo académico, descansaron tradicionalmente en organiza-

ciones que confieren autoridad y legitimidad a ese conocimiento. 

Ese mundo de información deberá reformularse para compartir su acti-

vidad con los usuarios. Si bien esto parece obvio, la defensa corporativa de 

muchos medios de comunicación resulta encontrada a esta nueva forma 

de generar información y/o conocimiento, sobre todo cuando el periodis-

mo participativo y ciudadano ya es una realidad (Bowman y Willis, 2003). Por 

otro lado, en el ámbito académico, también se enfrentan nuevos problemas, 

donde el conocimiento, generado muchas veces por usuarios anónimos 

(Wikipedia, webquest, blogs, etcétera), es más confiable que algunas de las 

enciclopedias más importantes, lo que abre a muchísimas preguntas, que hoy 

impactan en el quehacer académico y científico. 

Asi que podemos decir que existe una visión de Internet que deriva en 

una apreciación en su forma espacial y que se inclina hacia el espacio físico, 

pero hay que desmenuzar o deshacer físicamente a Internet y pensar en una 

naturaleza alternativa, que describa mejor la situación de cohabitación de las 

personas con los objetos que navegan en Internet. 

Es necesario comprender que hoy día, las personas se integran a estos 

procesos en forma más natural, lo que hace que la apropiación de una apli-

cación, a cada instante que pasa, sea parte de redes de procesos intelectua-

les que se encuentra absolutamente comprometidos. 

Internet se ha configurado como un soporte convergente de todos los 

medios en la World Wide Web (www), dinamizado hipermedialmente,s que 

comenzó a transformar la forma y los procedimientos tradicionales. Así la 

información puede ser un nodo o parte de un nodo, se puede escribir para 

la red, para conectar e incluso para crear algo que trascienda a la infor-

mación, ya no es la información en si, sino su relación con el resto de la 

información;  en otras palabras, es cada vez más conocimiento. 

'El término hipermedia se refiere al conjunto de procedimientos para escribir, diseñar o 

componer contenidos que integren soportes informáticos, como: texto, imagen, video, audio y 

mapas de información emergente, de tal modo que el resultado obtenido tenga la posibilidad de 

interacniar con los usuarios. 
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De lo expuesto en esta primera parte, se podría concluir con algunas apre-
ciaciones y preguntas sobre cómo se desarrollarán estas temáticas durante 
los próximos años: 

• La confianza en las fuentes de información socialmente construidas. 
• El valor de la información que circula en la red, ya que si cualquier per-

sona produce y relaciona información en un nodo y si tiende a su contex-
tualización y si ésta a la vez contribuye a la construcción de conoci-
miento ¿la información se está commoditizando?5  

• Con la irrupción de las herramientas Web 2.0, será cada vez más dificil 
sostener la idea de audiencia. 

• Se requieren de nuevos perfiles profesionales, con competencias nece-
sarias para leer y escribir en la web, competencias para interactuar con 
nuevos problemas y nuevos contextos. ¿Cómo responder a esta tarea en 
el ámbito académico?¡  y finalmente, 

• Las instituciones y los usuarios, deberán pensar en los siguientes 
escenarios: 
— El conocimiento integrado a la información ya no basta 
— Los usuarios deben ser tan confiables como los medios para escribir 

sobre la realidad. 
— Los usuarios deben ser tan confiables como los académicos para 

construir conocimiento. 

En adelante, se producirá en mayor o menor medida, el acople mental 
de los procesos que ocurren en Internet, basados en aplicaciones, donde 
las organizaciones y los usuarios que no contemplen las variables pre-
sentadas, tomarán sus decisiones, más o menos conectadas con el mundo 
del futuro. 

LA FORMACIÓN DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 

Desde 2009 y con el apoyo de la ANUIES, se diseñaron y han impartido tres 
diferentes tipos de taller, cuyo objetivo ha sido apoyar a docentes de IES, en 

s En las ciencias sociales, particularmente en antropología, este término se utiliza indis-tintamente con el de merrantilización, para describir el proceso de elaboración de los productos básicos de cualquier cosa que no solia estar disponible para el comercio con anterioridad. 
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su proceso de formación docente, así como encontrar estrategias para el mejo-

ramiento en la utilización de Internet y las herramientas web para la sociedad 

del conocimiento en el aula y otros ambientes de aprendizaje, donde la comu-

nidad docente y estudiantil puedan alcanzar un mejor rendimiento y aprove-

chamiento de los recursos. Dichos talleres se observan en el cuadro 1: 

Cuadro 1 
Talleres de formación docente 

Nombre del taller 	 Número de docentes participantes 

Diseño y elaboración de materiales educati-
vos digitales (DEMED) 

Diseño Insiruccional para cursos en linea (Din] 
Diseño y gestión de cursos usando Moodle 

(pc-cuM) 
Tbtales 

230 

82 
39 

351 

ruante: Elaboración propia. 

Como se comentó al inicio de este documento, se tomó a un total de 

351 profesores de 18 IES, a quienes se les aplicaron dos cuestionarios, uno 

de siete preguntas sobre el taller tomado y otro de 17 preguntas sobre el 

uso de TIC y sus aplicaciones en el aula y fuera de ella, como parte de la so-

ciedad del conocimiento. Analizando los instrumentos aplicados encontra-
mos los siguientes resultados en el primer cuestionario sobre los talleres 

de formación: 
A la pregunta si los objetivos de los talleres se indicaron, fueron congruen-

tes y se cumplieron [véase gráfica 1), entre 60 y 70 por ciento de los partici-

pantes afirmaron que se habían cumplido. 
En la pregunta si los talleres son congruentes en contenido, secuen-

cia de contenidos, cumplimiento del programa e incorporación de temas 

(véase gráfica 2), los participantes refieren que se alcanzaron entre 70 y 
80 por ciento. 

En la pregunta sobre los temas de los talleres (véase gráfica 3), los par-

ticipantes señalaron que 80 por ciento tenían una relación directa con sus 

actividades;  casi 70 por ciento señaló que eran acordes a su nivel académi-

co o de experiencia;  y poco más de 60 por ciento que las prácticas y ejercicios 

tuvieron una duración adecuada. 
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Gráfica 4 
Los objetivos de los talleres 

Se indicaron al Fueron ~ventea con Se cumplieron en el Micro del mismo el contenida del RILÍMO desarrollo del misma 
la 	 No 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 2 
Durante los Talleres 

El nombre del 'alter f !Libo una manteada Se cubrió el Se incorporaron temas n es congruente non al lógica ert la exposición pecaran propuesto acuvidades no previstos en dr:iterado del mismo y contenidos del mismo los otarnivos. pero que 
contribuyeron el mismo 

Si■  ■ No 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3 
Los temas de los talleres 
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Tienen relación directa 	Fueron acordes al 
	

Las prácticas y con las actividades 	nivel academia) y/o 	ejercicios tuvieron de su Embalo 	expertenem practica 	una duración adecuada 
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Fuente: Elaboración propia 
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Demostró dominio 	Planeó y organizó las 
en el tema en general 	prácticas y eIcreiCia5 

■ SI 

Utillra5 apnyna didácticos 
y tecnologroos 
No 

Mantuvo la tileTICZ11 
del publico 

En cuanto al método de -nsefianza utilizado por el instructor, tanto en la 
interacción entre Instructor-participante como en la Participante-participante 
(véase gráfica 4), más de 70 por ciento opinó que si se había alcanzado. 

Gráfica 4 
El método de enseñanza utilizado por el instructor 

100 

o 
3 

e 
o. 

o 

  

   

 

Si 
■ a] lnanuctor-participanar 

Fuente: Elaboración propia. 

Ni 
1.0 Participare-. participante 

En promedio, 84 por ciento de los profesores participantes de los talleres, 
consideraron que el expositor había demostrado dominio del tema, planea-
ción y organización de las prácticas, utilizó apoyos didácticos y tecnológicos 
y mantuvo la atención del público (véase gráfica 5). 

Gráfica 5 
El expositor 

Puente: Elaboración propia 

Finalmente, más de 80 por ciento consideró que obtuvo un porcentaje 
de aprovechamiento del taller de 90 por ciento o más. Y casi 100 por ciento 
consideró que el taller tomado le permitiría tener una aplicabilidad inmediata, 
innovar procesos y mejorar la calidad de su labor docente. 
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En relación con el segundo cuestionario, sobre el uso de TIC en educa-
ción a distancia, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• Sesenta por ciento sabía que la institución donde laboraba ofrecía pro-
gramas de licenciatura en la modalidad a distancia, on line o virtual. De 
los cuales 79 por ciento ya había impartido o impartía alguna asigna-
tura en algún programa de licenciatura en la modalidad a distancia, on 
line o virtual. 

• Ochenta y cuatro por ciento de los profesores estaba en los rangos entre 
22 y 44 años de edad. Lo que nos refiere a que los profesores más jóve-
nes tienen una mayor aceptación por el uso de las no. Siendo 44 por 
ciento los que tenían de uno a dos años de antigüedad. 

• Más de 50 por ciento que imparten asignaturas con uso de las TIC, son 
profesores sindicalizados y de ellos más de 30 por ciento son de base 
en jornadas de tiempo completo o de medio tiempo en turno vespertino. 
Lo que nos refiere a que los docentes de base son más requeridos en 
programas on line. 

• Más de 60 por ciento impartían asignaturas en el área Económico-Admi-
nistrativa. Esto se debe en parte a la propia solicitud de las tss sobre 
este tipo de cursos de formación docente, pero por otro lado, supone-
mos se debe al área del conocimiento, ya que otras áreas se muestran 
más renuentes al uso de las no. 

• En cuanto al equipamiento para realizar el trabajo en linea, 48 por cien-
to dijo tener PC en casa con acceso a Internet. Lo que influye en el número 
de horas a la semana que en promedio dedican a la revisión por medio de 
una PC e Internet a correos electrónicos, noticias e información, lectu-
ra en línea, entretenimiento, etcétera, siendo que más de 30 por ciento 
dedican más de 44 horas a dichas actividades. Pero sólo 36 por ciento de-
dica menos de tres horas a la semana, en promedio, a la revisión de tareas, 
foros y demás actividades de sus cursos en línea 

• Por otro lado, 36 por ciento refirió no tener experiencia como docente 
en la modalidad virtual. Por lo que al autoevaluarse en cuanto a conoci-
mientos, habilidades y actitudes de su labor como docente en la mo-
dalidad a distancia o virtual, 33 por ciento reconoció que éstas eran 
deseables. 
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• En las preguntas relacionadas a ciertas actitudes y competencias de los 
alumnos de la modalidad a distancia;  47 por ciento dijo estar de acuer-

do con dichas actitudes y competencias que desarrollan sus estudiantes. 
■ Finalmente, en lo relativo a la administración de la plataforma, 75 por 

ciento de los profesores señalaron que en realidad era accesible. 

EL USO DE LAS TIC Y HERRAMIENTAS WEB 

EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Si vivimos en la era digital y el uso de las TIC y las herramientas web forman 
parte importante en la gestión del conocimiento, no puede ser que el mundo 
de las lEs permanezca inalterado. Creemos que ha llegado el momento en 
el cual las tas deben despojarse de los ropajes tradicionales y construir-
se un vestido acorde a los tiempos. 

Cabe aqui hacer referencia a la famosa novela El nombre de la Rosa de 

Umberto Eco, quien la sitúa durante la Edad Media, donde la lectura y la escri-

tura eran habilidades en manos de unos pocos. Las órdenes de monjes 
y frailes eran los "monopolios" de esta actividad, por lo que había una so-
ciedad dividida entre los que tenían estas habilidades y los que no las tenían. 
En la novela, algunos monjes deseaban a toda costa que la biblioteca estuvie-
ra cerrada a cal y canto e incluso, llegaron a envenenar a otros monjes para 
que algunos libros, como el Tratado de la Risa de Aristóteles, no fueran leídos. 

En resumen, ¿para qué más conocimiento?, decía el personaje Malaquias de 

la novela, responsable de la biblioteca de esa abadía. 
Esta novela es una estupenda forma de ver como el conocimiento estaba 

restringido a unas pocas personas, aquellas que tenían un talento especial: 
la capacidad de leer y escribir;  lo que se convertía en una fuente de poder y, 
como sucede ahora, las viejas generaciones respondían de forma restrictiva 
a lo que percibían como pérdida de control. 

La historia parece repetirse y hoy nos enfrentamos con el mismo reto: 

aquellas que posean un talento especial. Por ello es bueno preocuparse por 
la nueva división social entre alfabetos y analfabetos digitales. Los analfa-
betos digitales están fuera de la participación social, del acceso a la infor-
mación y del conocimiento, que debe convertirse en un derecho igualmen- 
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te universal. Pero mientras llega ese momento, veremos muchas reacciones 
que como en la novela, cerrarán la puerta del conocimiento y su difusión. 

Los gobernantes deben profundizar en la difusión de la información y 
el conocimiento, garantizando a todos los ciudadanos el acceso al cono-
cimiento y gastar tanto presupuesto como sea posible en comunicación y en 
educación digital. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que la pérdida de control por 
parte de los creadores de la verdad, pondrá no pocos obstáculos al desarro-
llo del Internet y por ende el acceso a la información que genere conoci-
miento. A pesar de ello, las posibilidades de profundizar en la participación 
e igualdad social, serán mucho mayores, pero veremos una lucha de poder 
entre las instituciones que quieren centralizar, poseer y distribuir la infor-
mación, frente a quienes desean un uso libre y responsable de la misma. Los 
primeros enfatizarán las desventajas de un sistema abierto, los segundos lu-
charán por la autorregulación protegiendo a los más débiles. 

Como decía Peter Drucker (1996], 'el conocimiento es hoy el único 
recurso significativo". Los factores tradicionales de producción como el 
suelo, los recursos naturales, la mano de obra y el capital, se han convertido 
en secundarios;  pueden obtenerse y con relativa facilidad, pero siempre que 
haya conocimiento. 

El conocimiento entonces sirve para averiguar en qué forma el apren-
dizaje puede aplicarse a producir resultados;  es de hecho, lo que significa 
gestión del conocimiento. Y todo este cambio en la dinámica del conocimien-
to puede denominarse, la revolución de la gestión. Hoy en día, en pleno 
siglo )ce, vivimos un gran momento histórico, de cambio, para el que no exis-
te una única explicación. Se trata de una revolución cientifica, tecnológica 
y social, compuesta de movimientos independientes pero a la vez interre-
lacionados, que como distintos epicentros de un gran movimiento, son los 
que están provocando una ola de cambios de considerables dimensiones, que 
no sabemos hasta dónde nos van a llevar. 

Por lo anterior, el tener posibilidades de conexión, un dispositivo que nos 
conecte, unas tarifas y una seguridad adecuadas, son la mejor inversión que 
un gobierno puede hacer. Tan importantes fueron para la sociedad industrial 
las infraestructuras de comunicaciones, como hoy en día son las infraestruc-
turas de la digitalización para la sociedad del conocimiento. Para que las 
TIC sean efectivas, las infraestructuras (tableados y accesos en plazas o 
ciudades digitales) es esencial para la existencia de un amplio colectivo de 
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gente formada en estas tecnologías, así como empresas de servicios, de man-
tenimiento, de creación de contenidos, etcétera, que permitan un desarrollo 
armónico de la sociedad. 

Luego entonces, el modelo educacional tradicional que se practica en una 
gran cantidad en las lES es obsoleto. El objetivo de las organizaciones de hoy 
en día sigue siendo la búsqueda de una ventaja competitiva, entendida como 
tal es la superioridad respecto a otro;  superioridad que viene determinada por, 
cómo somos percibidos por el cliente. Pero en el entorno actual, la capaci-
dad de producción ha dejado de ser una ventaja competitiva, aprender más 
rápido que los competidores puede ser la única ventaja competitiva sosteni-
ble en el tiempo. 

Huber (1991), citado por Spender (s/f), considera cuatro estructuras bá-
sicas para potenciar el aprendizaje en las organizaciones: 1) la adquisición 
de la información;  2) la distribución de la información;  3) la interpretación de 
la información;  y 4) la memoria de la organización. Por lo que concebir el co-
nocimiento como sólo una colección de información, es un error. El conoci-
miento reside en el usuario y no en la colección, lo importante es cómo el 
usuario reacciona ame una colección de información_ La empresa también 
es un lugar para aprender, pero es en el propio ámbito educativo donde exis-
te una gran fuerza de transformación. 

Si la sociedad del conocimiento está aqui, lo que es un buen nombre para 
designar el momento en el que vivimos, es un nombre que nos debe incitar al 
cambio y a la generación de conocimiento;  porque no hay peor problema que 
no reconocer, qué nos condujo al éxito en el pasado, pero puede que haya 
que cambiarlo para tener éxito en el futuro. Por el contrario, la inercia, es el 
peor enemigo;  por lo que siempre nos debatimos entre la seguridad de lo 
conocido y la incertidumbre de lo nuevo, aunque casi siempre tenemos la cer-
teza de que es igualmente peligroso adormecerse en los brazos de lo cono-
cido, como lanzarse como locos a lo nuevo. Aunque cambiar nunca es fácil 
y todavía es más difícil, cambiar de forma colectiva. 
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RESUMEN 

El sistema de investigación científico y tecnológico en México muestra un 
alto grado de concentración: territorial e institucional. La Ciudad de México, 
capital de este país, es el punto concentrador y, lo que existe fuera de este 
centro es poco, o bien es pequeño. Otro rasgo que posee este sistema es que 
la mayor parte de la investigación científica se realiza en instituciones educa-
tivas de nivel superior. En la Ciudad de México no sólo están radicadas las 
cuatro instituciones que muestran la mayor concentración de recursos físi-
cos y humanos, sino que también disponen de los centros de investigación más 
grandes y con mayor producción. Este comportamiento ha permitido cons-
truir una "creencia" respecto a la conveniencia de tener preferentemente 
grandes centros de investigación, creencia que se apoya teóricamente con 
la propuesta "marshalliana" de la aglomeración. 

INTRODUCCIÓN 

En términos proporcionales, en México encontramos pocos centros de gran 
tamaño, que conviven junto a una enorme cantidad de centros pequeños sin 
posibilidades prácticas de crecimiento_ Es aquí donde entra en acción la 
creencia de que la única salida está en el crecimiento. Se vuelve una tentación 
crecer al máximo. Se cree que hay que crecer obligadamente para elevar 
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la productividad. Se ha invertido la relación lógica y se especula afirmando 

que el tamaño del centro define a la productividad, cuando el proceso real es 

a la inversa: la productividad siempre define el tamaño. Idealmente, un centro 

de investigación crecería hasta el momento en que su productividad comen-

zara a decrecer;  sin embargo, la dinámica de la productividad se ve muy 

influida por diversas variables que pueden imprimir un comportamiento un 

tanto diferente. Algunas de las variables a considerar en la definición de la 

productividad son: las políticas institucionales preestablecidas, los volúme-

nes de inversión en infraestructura, el tipo de proyectos que resuelven, los 

temas que se investigan, los lider-azgos constituidos, etcétera. Es por ello que 

algunos modelos de cálculo de la productividad pueden ser muy complejos 

y especializados, al punto que no es una práctica rutinaria que los centros se 

autoevalúen pues se carece de un modelo práctico, sencillo y rápido. 

En este articulo se hace la medición de la productividad de los centros 

de investigación de dos instituciones de educación superior de México, una 

localizada dentro del área de concentración y la otra, una universidad fuera 

del área de concentración. 
A partir de los resultados obtenidos, en este texto se plantea que: 1) la 

excesiva centralización de la investigación puede llegar a ser contraprodu-

cente, en principio para los que están fuera del área de concentración, pero 

en el mediano plazo también es contraproducente para los que se encuen-

tran altamente concentrados, 2) que no existe un único tamaño óptimo, sino 

varios tamaños óptimos. Las instituciones generan "patrones de producti-

vidad' específicos, de modo que no es posible pensar en criterios de fomento 

de la investigación basados de manera 'ciega" en la productividad, aplicables 

mecánicamente a todo tipo de institución, pues se corre el riesgo de pro-

fundizar las desigualdades hacia los centros de tamaño micro y pequeño, 

3) que es necesario contar con instrumentos de medición de la productividad 

rápidos y sencillos para que los propios centros puedan hacer el segui-

miento de su actividad, 4) los patrones de productividad y las estrategias 

de defensa productiva se definen a partir de la situación laboral que viven los 

investigadores, lo cual permite construir "ambientes laborales' propicios a 

la productividad sostenida en periodos de tiempo más prolongados, y 5) la 

condición laboral de los investigadores en los países en desarrollo los ubi-

ca como trabajadores que viven condiciones de empleo y salario similares a 

las que viven todos los demás trabajadores y, en consecuencia, se verán 
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sometidos a criterios de evaluación basados en la productividad similares 
a todos los demás trabajadores. 

La información empírica se obtuvo de los informes de dos instituciones: 
la Universidad Nacional Autónoma de México (trivAlvi) ubicada en la capital 
de México, caracterizada por su alto nivel de concentración y por poseer los 
centros de investigación de mayor tamaño y los más altos niveles de pro-
ductividad, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (strAP), insti-
tución donde predominan los centros de tamaño micro y pequeño y que 
tiene menores índices de productividad. Ambas universidades son —guar-
dando las debidas proporciones— reconocidas por su actividad en materia de 
ciencia y tecnología. 

Tomando en consideración que el sistema de investigación en México 
está altamente concentrado, se juzgó conveniente utilizar las propuestas teó-
ricas de Alfred Marshall sobre los comportamientos económicos de unida-
des con creciente aglomeración. El marco teórico marshalliano es una estruc-
tura explicativa bastante lógica, pero al mismo tiempo rígida. Gráficamente 
se puede representar la relación "productividad-tamaño', como una función 
cuadrática en forma de una 'U" invertida. La primera sección del gráfico, 
que va del origen hasta el punto de su vértice, indica que a mayor tamaño 
le corresponde también una mayor productividad. Una vez alcanzado el 
vértice —que es al mismo tiempo el punto óptimo— estamos ante el tamaño 
de máxima productividad. Se entiende que después del punto óptimo sobre-
viene una profunda caída en la productividad. Es decir, con cada crecimien-
to en el tamaño, más importante es la caída. En esta visión, el éxito radica 
en evitar la zona de efectos indeseables, de baja productividad y quedarse en 
el punto de comportamiento creciente y de preferencia, el óptimo. 

Posteriormente a Marshall, el efecto positivo de la aglomeración ha sido 
interpretado de diversas formas, una de ellas es la que hizo Becattini, quien 
resignificó el concepto de 'aglomeración" mediante un nuevo término al 
que llamó: "Distritos industriales" (Sforzi, 2008). Con posterioridad, Michael 
Porter lo actualizaría bajo el término de clusters (Poner, 1999). Indepen-
dientemente de la denominación que se use, los tres conceptos se sopor-
tan en el efecto de externalidades positivas propiciadas por la economía de 
aglomeración. La apariencia de este fenómeno crea la impresión de que el 
proceso de aproximación geográfica o espacial no tiene fin;  que la aglomera-
ción puede continuar de manera ilimitada. Como veremos más adelante, 
las estadísticas nacionales de productividad de los centros de investigación 
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indican que ésta crece directamente con su tamaño. En la realidad, este com-
portamiento ideal no se cumple tan fielmente. De hecho, como se mostrará 
más adelante, existen varias "U" invertidas, lo que indica que una institución 
crea varios patrones de comportamiento y que, en cada uno se puede iden-
tificar un tamaño diferente que indica una eficiencia productiva. Esto lleva a 
la reflexión que cuestiona hasta qué punto es válido el modelo de concen-

tración de Marshall. 
En este texto se reconoce que no es lo mismo hablar de aglomeración 

de empresas en un espacio de proximidad geográfica, que promueve la ge-
neración de externalidades positivas, sea en forma de distritos o clusters ;  
que el análisis del crecimiento de una sola unidad productiva;  en este caso, 
un centro de investigación_ Lo común a ambas experiencias es que en las dos 
—a pesar de sus diferencias— se generan externalidades positivas. A pesar 

de estas diferencias, se acepta que el marco analitico previsto por la econo-
mía de aglomeración, apoya reflexiones críticas que pueden ayudar a plantear-
se nuevas estrategias de fomento a la investigación científica, que no sean 

la simple repetición de circunstancias que se dieron en otros países, espe-
cialmente los desarrollados. Otra resultante de la reflexión tiene que ver con 
el tratamiento que se debe dar a sistemas de investigación científica tan al-
tamente concentrados como el mexicano, pero que, igual en toda América 
Latina se reproducen con muy alta concentración de recursos. 

EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN EN MÉXICO 

El sistema de investigación científica en México tiene los siguientes rasgos: 

Es joven y pequeño 

La actividad de investigación en México se vuelve sistemática e institucional 
a partir de la creación del Consejo Nacional de Ciencia y lbcnoloffla (Conacyt) 
en 1970. Fue hasta 2002, cuando se creó la Ley de Ciencia y Tecnología. 
Actualmente opera con base en el Plan Especial de Ciencia y Tecnología 
(2001-2006)) 

' El Programa Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovación (Peciti) 2008-2042. es el docu-
mento rector de la politica científica, tecnológica y de innovación del pais, propone fortalecer la 
apropiación social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de su carácter 
estratégico para el desarrollo integral del pais. 
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Una de las políticas más influyentes en la consolidación de este sistema 
fue la creación del Sistema Nacional de Investigadores, diseñado en 1882 
con la finalidad de complementar el salario de los investigadores que 
muestran alta productividad. Actualmente están inscritos 18 mil investiga-
dores en este sistema, aún cuando el propio Conacyt reconoce que hay 
aproximadamente 25 mil sin reconocimiento para hacer un gran total de 
43 mil investigadores en México (Conacyt, 2007). 

Se aprecia un número creciente de investigadores pero aún está por de-
bajo de los registros mostrados por otros paises: México está casi tres veces 
por debajo de España, 3.5 veces menos que Canadá y 37 veces menos que 
Estados Unidos. 

ESTÁ ALTAMENTE CONCENTRADO 

A nivel territorial, seis estados —de un total de 32 en que está dividido 
México—, concentran 67 por ciento del total de investigadores existentes 
en el país. La mayor concentración se localiza en la ciudad de México, donde 
están ocupados 48 por ciento de los investigadores. Casi la mitad en un 
solo territorio. 

A nivel institucional, seis instituciones —de un total de 416 que se recono-
ce realizan investigación— aglutinan 58 por ciento delnvestigadores (Conacyt, 
2011]. 'Pan sólo 4 instituciones radicadas fundamentalmente en la capital de la 
República concentran el 33 por ciento de investigadores. 

En 1980 se inició un proceso de descentralización a través de la crea-
ción de centros de investigación en varios estados de la República. No 
obstante los esfuerzos realizados para desconcentrar la investigación, encon-
tramos una persistente centralización en el Distrito Federal. Esta concentra-
ción ha generado brechas enormes entre esta entidad federativa y el resto 
del pais. El alto nivel de concentración espacial provoca 'bloqueos" que 
impiden se desarrolle más eficientemente esta actividad a lo largo del terri-
torio nacional (Campos, 2010). 

SE ESTÁ FEMINIZANDO, PERO AÚN MUESTRA INEOUIDADES 

Este segmento está en permanente transformación al interior de sus compo-
nentes. Uno de ellos y de gran importancia es su creciente feminización. 
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Por más que a la fecha, la cantidad de mujeres dentro del Sistema Nacional 

de Investigadores del Conacyt (sNI), alcance apenas 32.5 por cierno. 

Para las investigadoras hay una imposibilidad de participar igualitaria-

mente en todos los niveles jerárquicos de reconocimiento. Se puede afirmar 

que existe un "techo de cristal" de las investigadoras. 

DISPONE DE POCOS RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos destinados a I-1-D en las dos últimas décadas no han rebasado 

el medio por ciento del PIB. Los planes nacionales de desarrollo prometen 

que el presupuesto para ciencia y tecnología será de 1 por ciento del PIB, 

sin embargo, nunca se ha logrado llegar a este nivel de inversión. 

MUESTRA UN RECAMBIO EN SUS ACTORES FUNDAMENTALES 

En 1972, Lariza Lomnitz realizó un estudio para determinar el origen social 

de los investigadores mexicanos. El perfil encontrado fue de universitarios 

"... que seguían una tradición familiar y que además pertenecían a una clase 

social media o acomodada y provenían de escuelas particulares y con padres 

profesionistas 	(Lomnitz, 1972). 

En 2006 otra estudiosa de los investigadores repitió la exploración hecha 

por Lomnitz dos décadas atrás y encontró condiciones totalmente diferentes: 

"1...] los investigadores en su mayoría provienen de familias con bajos recur-

sos económicos y de padres no profesionistas ...se encontró que en la 

mayoría de los casos fueron los primeros profesionistas y los únicos cien-

tíficos en sus familias [...] En su gran mayoría todos estudiaron en univer-

sidades públicas" (Izquierdo, 2006). 
En este trabajo se confirma el cambio de perfil social detectado desde 

hace tres décadas. Los actuales investigadores ya no tienen un origen so-

cial y económico privilegiado. La actual base de investigadores será la pri-

mera en beneficiarse de una "filtración social" que les proporcione mejo-

res condiciones de trabajo y de vida. Hasta finales del siglo xx, en México 

era una rareza pensar en dedicarse a la investigación. Ahora es una activi-

dad profesional laboral similar a cualquier otra. No porque se haya mo-

dificado el perfil, sino porque se creó el mercado de trabajo de los inves- 
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tigadores y la relación de demanda y oferta popularizó el ingreso a esta 
modalidad laboral. 

Max Weber planteaba en 1919, el conflicto que presentaba lo que él de-
nominaba: 'vocación científica", que se tenía que entender en el marco de las 
capacidades económicas de sobrevivencia de los presuntos científicos jóve-
nes y, concedía mayores posibilidades a los de Norteamérica sobre los 
alemanes, dada la posibilidad de obtener en aquel país apoyos económicos, re-
ducidos, pero seguros, al inicio de su carrera de científicos [Weber, 1919]. 

Los CONCEPTOS BÁSICOS Y El ÍNDICE ❑E PRODUCTIVIDAD 

La productividad en la investigación 

La productividad se puede definir como: el número de productos obtenidos en 
un cierto periodo de tiempo, relacionado con la cantidad de insumos totales utili-
zados. Se entiende como el número de productos obtenidos por cada unidad 
gastada, sea en dinero o en especie en un cierto lapso de tiempo. Extrapo-
lando esta visión hacia el campo de los investigadores, se podría traducir 
como: la producción total de un investigador durante un año, entre la producción 
total de todos los investigadores que laboran en el mismo centro. De hecho, se 
plantea hacer una medición de la producción per capita en el campo de la 
investigación. 

El peso del sentido común es muy alto, no es científico, pero influye mucho 
en la percepción que tenemos sobre lo que pensamos acerca de la producti-
vidad. Las estadísticas de productividad de Ios centros e institutos de inves-
tigación indican que conforme crece eI tamaño de los centros, la producti-
vidad también crece. Como ejemplo se presentará la producción de seis años 
de las 10 instituciones mexicanas con mayor producción registrada. 

Esta situación ha generado la falsa imagen de que la productividad 
depende del tamaño del centro y de que resulta difícil alcanzar el punto de 
caída en la productividad, pues existiendo instituciones donde predominan 
los macrocentros de investigación, como la UNAM, se mantienen permanen-
temente como espacios de mayor producción que los de menor tamaño. 
De hecho, con este comportamiento se ocultan algunas de las posibles influen-
cias que —junto con el tamaño— están determinando la productividad y 
que pueden tener un mayor peso especifico (véase cuadro 1]. 
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Cuadro 
México. Instituciones nacionales con mayor producción (2003-2006) 

ras con mayor producción dendfica 
(2003-2009) 

Institución Producción 

UNAN 23,132 
Ciiivestav 8,041 
IPN 5,648 
UAM 4,524 
UDG 2,072 
SURF 1,948 
ITESM 1,796 
UANL 1,780 
UAEM 1,605 
UGTO 1,570 

Fuente: Gt3nacyt (2011). Ranking de producción científica mexicana. 

EL TAMAÑO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

La definición del tamaño de los centros de investigación tradicionalmente se 
hace a partir del número de investigadores que laboran en él, sin embargo, 
esta información tiene muchas lecturas: por un lado indica más recursos 
humanos, por otro, lleva a pensar sobre el crecimiento de capacidades co-
lectivas a partir del logro de sinergías;  también indica mayores aprendizajes 
tecnológicos, un mejor nivel de infraestructura. Los tamaños también pueden 
estar reflejando los costos de la "nueva ciencia'', que implica para ciertas 
disciplinas un crecimiento en costos mucho mayor que para otras [1(reimer, 
2010) (véase cuadro 2). 

Poca importancia se ha prestado al tamaño de los centros, sin embargo 
las políticas de ciencia y tecnología toman muy en cuenta criterios de pro-
ductividad para asignar presupuestos, pero se trata de una productividad 
reducida a la producción de textos, por ello cuando se premia a esa produc-
tividad, realmente se está premiando al tamaño de los centros. Esta política 
basada en la productividad "ciega', se traduce en una inadecuada asignación 
de presupuestos. 
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Cuadro 2 
Rangos de los tamaños de centros de investigación 

para la BLIAP y para la UNAM 

Tamaño de centro 	 Núm. de investigadores 

Micro 	 1 a 10 
Pequeño 	 11 a 20 
Medio 	 21 a 50 
Grande 	 >50 

Puente: BUAP-UNAM (2012). 

Para conocer los momentos de variación critica de la producción en los 

centros, tomando como base el número de investigadores, se decidió utili-

zar cuatro grandes rangos a partir de las observaciones empíricas hechas 

en la BUAP2  y la ILINAM.4  La recurrencia observada en el número de investiga-

dores usualmente alojados en los centros de investigación y que fue la que 

se tomó para este estudio se presenta en el cuadro 2. 

La distribución de centros de investigación según su tamaño varía fuertemen-

te entre las dos instituciones, de la manera en que se presenta en la gráfica 1. 

Gráfica 1 
UNAM, 1111AP. Distribución de centros por tamaño 
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Puente: Elaboración propia, con base en 131.1AP (2012), V1EP y páginas web de centros. UNAM (201a). 

Agenda 2012_ 

2La EUA? es reconocida como una de las universidades públicas de provincia con mayor 
reconocimiento, especialmente en cuanto a sus resultados en investigación. 

31..a UNAM es la institución que dispone del mayor número de investigadores en todo 
México (aproximadamente 3,500 para 2010] y es donde se realiza el mayor número de inves-
tigaciones. Para llevar a cabo esta función ha separado dos subsistemas, uno para la que ellos 
llaman la 'investigación ciendfica* y otro subsistema que aglutina a los centros de facultades e 
incluyen a las áreas humanisticay de ciencias sociales. Para este estudio sólo se consideraron los 
centros e institutos del subsistema de investigación científica_ 
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En la BUAP, al igual que en el resto de universidades de provincia, predo-
minan los centros de investigación de tamaño micro y pequeño. Setenta por 
ciento aproximadamente son de este tamaño. Se trata de espacios donde no 
hay más de 20 investigadores. Esto lleva a pensar en una estrategia de 
desarrollo donde predomina el interés docente sobre el de investigación. 
Al mismo tiempo, se tiene una política de contratación que no contempla la 
creación de mejores condiciones laborales en cuanto a salario y seguridad 
en el empleo. La pregunta obvia es si la investigación atomizada en pequeños 
centros cuenta con la productividad que requiere el objetivo de crecimiento 
de una universidad o de una región. 

En la UNAM la situación es al revés. Esta institución es la más altamente 
concentrada en todo el país. Los centros de tamaño micro y pequeño apenas 
llegan al 13 por ciento. El tamaño que prevalece es de mediano a grande. En la 
mayoría de los casos tenemos centros e institutos que están por arriba de 20 
investigadores y, para ser precisos, casi la mitad de todos sus centros tienen 
más de 50 investigadores, en alto porcentaje ellos cuentan con reconocimiento 
nacional (al menos 85 por ciento, según tamaño). Las condiciones en la UNAM 

son de un mayor nivel salarial y una gran seguridad y estabilidad laboral, 
mucho mayor que en la BUAP y en el resto de universidades de provincia 

Las mismas condiciones laborales existentes en la UNAM, definen una for-
mación más rigurosa de los investigadores y un mejor ambiente laboral que 
propicia la búsqueda de esquemas de productividad más consistentes. En las 
instituciones existe un cierto número de investigadores que no poseen reco-
nocimiento nacional e incluso su formación no está altamente especializada a 
nivel formal (no estudiaron el doctorado). A la relación existente entre el nú-
mero de investigadores sin reconocimiento nacional y el total de investigadores 
que laboran en un centro le hemos llamado "efecto sombra" (véase cuadro 3). 

Cuadro 3 
BUAP y UNAN. Efecto sombra en centros e institutos 

(relación de investigadores sin reconocimiento/total de investigadores) 

Efecto sombra 
Tamaño de centro urrnm (%) atm? (26) 

Micro 10.0 83.6 
Pequeño 11A 72.6 
Medio 9.5 686 
Grande 16.5 4 5.8 

Fuente: Elaboración propia, con base en UNAN-BUAP (2012). 
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Las condiciones laborales existentes en cada institución marcan —de 
manera importante— la posibilidad de contratar recursos humanos espe-
cializados en investigación o con la formación (doctorado) que pueda ga-
raniiznr —de mejor manera— la productividad de los centros. Es en la UNAM 
donde existen mejores condiciones laborales, por ello se tienen efectos 
sombra menores, que los de la BUAP, este dato podría llevarnos a afirmar que 
en la UNAM se pueden disponer de recursos humanos mejor formados aca-
démicamente. En la BUAP se tienen muy altos valores de efecto sombra y se 
puede conjeturar una menor disponibilidad de recursos humanos especia-
lizados. Los altos efectos sombra son más acusados en los centros de tamaño 
micro y pequeño. Los efectos de este tipo de relación afectan de manera sus-
tancial al comportamiento de la productividad. 

UNA PROPUESTA PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD 
EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de construir un índice de productividad que sea fácilmente calcu-
lable por cada investigador y por cada centro, de modo que permita una auto-
evaluación fácil y rápida, que ayude en términos simples a esclarecer los 
factores que pueden apoyar de mejor manera el crecimiento de la produc-
tividad de un centro de investigación. 

Un índice de productividad para la investigación científica nos plantea 
muchas interrogantes, ya que estamos ante un trabajo complejo que ha 
llevado años de formación y experiencia. "[...] para (desempeñar) la activi-
dad que realizan los investigadores es necesario algún grado de originalidad 
y creatividad" (Lomnitz, 19841 Además, la producción de los investigadores 
no es homogénea. No producen un único producto determinado, sino que 
producen una amplia variedad muy diversa. A esto, hay que adicionar que en 
algunos casos, la producción incluye bienes y conocimientos no tangibles. 

Se reconoce que los resultados de investigación son sociales y colectivos, 
aunque aparentemente son un resultado individual. Haciendo abstracción 
de muchos de los factores mencionados, para lograr un índice fácilmente 
calculable, se operará con datos de una estadística muy práctica y habitual-
mente disponible en los centros. 
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Los productos de investigación, idealmente implican la generación 

de nuevo conocimiento objetivado en la publicación de libros, de capítulos de 

libros y artículos en revistas. Se incluye la participación en proyectos de investi-

gación, y la participación en la formación de recursos humanos a través 

de tutorías de tesis. Entre estos tres tipos de productos hay una fuerte dife-

rencia en su contribución a la explicación de la productividad. A partir de sus 

correlaciones se encontró, que la publicación de textos en general, es la va-

riable que más influye en la definición global de la productividad. 

En la bibliografía existen estudios que nos hablan de indicadores construi-

dos a partir de variables como las mencionadas, pero además incluyen otras 

variables, tales como: patentes, citas bibliográlic,as, nivel de impacto de las pu-

blicaciones (Antonelli, 4997;  Schmoch, 2006). En el caso de México, esta infor-

mación no está siempre disponible o existen disciplinas donde estas últimas 

variables no aplican, por tanto no se utilizan en el cálculo de este índice. 

Se han propuesto modelos más complejos para estudiar los procesos de 

concentración, a los que denominaron modelos "endógenosa con una repre-

sentación gráfica no lineal, que evidentemente no se ajusta a la visión de aU" 

invertida, descrita anteriormente. Definitivamente, este tipo de modelos se 

ajusta mejor a los comportamientos del fenómeno de concentración reales y 

es el que aquí asumiremos como más correcto. En el modelo que proponemos, 

la influencia del tamaño se operará como un factor matemático endógeno, por 

ello, se operará como un valor exponencial asignado. 

El modelo de productividad •endógeno", se puede expresar matemática-

mente de la siguiente manera: 

P = (Un 	 (1) 

Donde: 

P = productividad 
p -= producción total de textos 
1 = proyectos de investigación reconocidos 

T = asesorías de tesis 
a = efecto de tamaño de centro para los productos textuales (valor estima- 

do según impactos de correlación que se muestran en el cuadro 4) 
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/3 = efecto de tamaño de centro para proyectos de investigación y aseso-
ría de tesis (valor estimado según impactos de correlación que se 
muestran en el cuadro 2] 

a + fi = 1 ; [a y 13 se obtienen empíricamente según el comportamiento 
de los centros] (véase cuadro 4). 

Cuadro 4 
Valores de impacto del tamaño de centro según su rango 

Tamaño de centro a di 1:12 
Micro 0.62 0.25 0.13 
Pequeño 0.62 0.25 0.13 
Mediano 0.22 0.55 043 
Grande 0.16 0.71 0.13 

Fuentes: Evaluación propia con base en BUAP-CIP.DES (2012). Se calcula a partir de los valores de correlación encontrados para cada variable de producción. 

La función (1) se resuelve de la siguiente manera: 

P = a log p + f3, log 1 + fz  log T 	 (2) 

La función (2] es la que se usará para la evaluación de la productividad 
individual. Evidentemente se obtienen valores en escalas muy diversas 
que se homogeneizarán mediante una estandarización. 

RESULTADOS EN DOS INSTITUCIONES: UNAM Y BUAP 

A partir de la ecuación (2) se calculó la productividad promedio para cada 
centro. Los resultados se agruparon con base en su tamaño (véase cuadro 5). 

Cuadro 5 
UNAM y BUAP. Productividad media, según tamaño de centro 

Tamaño 

111:1AP 
Productividad media 

UNAM 
Productividad media 

Micro 22 4 
Pequeño 38 1 
Mediano 22 17 
Grande 15 36 

Fuente: Evaluación propia con base en UNAM y BUAP (2012). 
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El comportamiento de la productividad inedia es totalmente diferente 
en ambas instituciones. En la UNAM, donde existe un predominio de centros 
grandes, con estabilidad laboral y mejores salarios, la productividad crece 
con el tamaño de sus centros. Los micro y pequeños indican una muy baja 
capacidad y sólo logra dar valores realmente interesantes en los centros 
grandes con más de 50 investigadores. En la BUAP, por su parte, los valo-
res de productividad son generalizadamente bajos en todos los tamaños y 
sólo hay una leve mejoría en los centros pequeños con alrededor de 20 inves-
tigadores (véase gráfica 2). 

Gráfica 2 
UNAM, BUAP. Productividad según tamaño de sus 

centros de investigación 

UNAM Productividad media 	 - - nuAP Producuvidad media 

Fuente: Evaluación propia con base en UNAM y BuAp (2012). 

Ambos comportamientos productivos nos hacen recordar algunas afir-

maciones como la de Zymelman [1980), quién indicó que la relación entre 
educación formal y productividad no es tan importante como entre producti-
vidad y estructura ocupacional (Carnoy, 1993). Las instituciones que man-
tienen centros más grandes, con mejores condiciones laborales, son capaces 
de mantener programas de rendimiento de más largo plazo. Esta afirmación 
también se comprueba con la buena productividad e imagen académica que 
—de manera sostenida— ha mantenido durante muchos años la UNAM. 
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Otra línea de discusión que se abre, es la que probablemente resulta sólo 
pertinente para los países subdesarrollados, donde la inversión en ciencia 
y tecnologia es muy limitada y al mismo tiempo concentrada. En esos casos 
el dilema es: a) instalar grandes centros de investigación con lo cual repro-
ducen la concentración y dejan desatendidas grandes zonas territoriales y 
ciertos campos disciplinarios; o bien, b) instalar pequeños centros, con baja 
inversión, condiciones laborales más desventajosas. Se alienta la descen-
tralización hacia territorios del interior y hacia campos disciplinarios más 
diversos, pero existe el peligro de cargar —en el corto y mediano plazos—
con menores niveles de productividad. 

Dado el peso que tiene el puesto de trabajo y las condiciones laborales 
sobre la productividad y, consecuentemente sobre el tamaño de los centros de 
investigación, es necesario poner el énfasis en el cambio de perfil que los inves-
tigadores mexicanos han experimentado en las dos últimas décadas. En un 
lento alejamiento de las visiones idealizadas sobre "el ser científico", los cien-
tíficos mexicanos se han reconocido como una generación surgida de seg-
mentos poblacionales de origen popular y que cumplen funciones produc-
tivas similares al del resto de trabajadores. 

Está quedando fuera de moda la vieja imagen de los investigadores como 
sujetos de comportamiento excéntrico, como seres de virtudes excepcionales 
que los convierte más bien en "genios". En el mundo del sentido común, 
científico y genio se han mantenido como una y la misma cosa. 

No se duda que la genialidad ha existido en los casos de científicos que 
han pasado a la historia e, incluso, no se duda que en el momento actual 
existan muchos de ellos poseedores de una gran genialidad, pero esta situa-
ción no es la norma. Actualmente, la actividad científica se realiza —de 
manera mayoritaria— con actores mucho más cercanos a los ciudadanos 
comunes y corrientes, poseedores de un conocimiento especializado y que, 
actuando en ambientes propicios llegan a revolucionar el conocimiento. Los 
investigadores o científicos contemporáneos se han integrado a proce-
sos laborales similares a cualquier otro trabajador, cada vez más definidos 
por un colectivo. El antiguo científico individual y aislado ha sido sustitui-
do por equipos de investigación en ambientes de intercomunicación abier-
ta [Isaacson, 2012]. 

El trabajo en equipo resignifica las "claves del desempeño laboral", apa-
rece el valor de la disciplina, la necesidad de formación continua, el aprecio 
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de las relaciones sociales y profesionales;  lo cual no difiere mucho de los 
ingredientes que están presentes en otras actividades profesionales. De 
hecho, la actividad desplegada en los centros de investigación en México 
nos habla de actores colectivos, por tanto, comprometidos con su labor cien-
tífica pero con necesidad de resolver presiones y disputas derivadas de la 
actividad colectiva (Izquierdo, 2006). 

La productividad no sólo depende de la actividad personal del inves-
tigador, sino que también tiene referentes sociales. Obedece en buena parte 
al ambiente construido en el centro de trabajo, en este caso, los centros 
de investigación disponen de un determinado 'ambiente" que puede favore-
cer el crecimiento de la productividad (Bourdieu, 2001). Esto ocurre en los 
dos casos estudiados, donde el clima laboral de los grandes centros permi-
te productividades más consistentes y prolongadas. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

El crecimiento de la investigación en nuestro país ocurrió en muchos casos 
sin la posibilidad de planificación y, sobre todo, sin una estructura de recur-
sos y sin una política de ciencia y tecnología. De este modo se crearon centros 
de investigación, más a partir del voluntarismo que de la planeación. Esta 
forma de crecer trajo como saldo la existencia de centros de investigación 
de tamaños muy variados e impensados, sin que en la definición de su tamaño 
se considerara la productividad. 

Es necesario contar con modelos de cálculo de la productividad en los 
centros de investigación que al mismo tiempo sean rápidos, que no requie-
ran de información muy especializada o inusual y que permitan asimilar una 
cultura de la mejora de los productos de manera muy dinámica. Esta puede 
ser una información que permita reorientar oportunamente los resultados 
de los centros, independientemente de su tamaño. 

La alta concentración de la actividad de investigación en México ya está 
provocando "bloqueos" en la productividad de los centros de menor tamaño 
y se corre el riesgo de que, en un momento dado, los mismos grandes centros 
de alta concentración, se vean autolimitados por su gran tamaño. 

La definición de las politicas de apoyo y fomento a la investigación serían 
más claras y efectivas si se basan en mediciones de productividad, sin embargo, 
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no se debe olvidar el peligro que existe de aplicar "medidas ciegas de produc-
tividad", que dejan permanentemente fuera del acceso a mejores presu-
puestos, a los centros micro y pequeño. 

Estos primeros hallazgos de investigación han proporcionado elementos 
para seguir estudiando el problema desde nuevos enfoques y si a esto su-
mamos el hecho de que los presupuestos para impulso a la investigación son 
muy limitados en los paises subdesarrollados, como el nuestro, se reconoce 
la conveniencia de hacer un análisis de productividad más detallado, to-
mando en consideración que existen varios tamaños eficientes de centros 
de investigación, a efecto de definir mejor los limites de apoyo a grupos de 
investigación, especialmente en áreas de gran innovación científica. Se es-
pera que a partir de esta labor pendiente, se generen nuevos aportes de 
medición de la productividad de los centros de investigación y desarrollo 
en México. 

FUENTES CONSULTADAS 

ANTONELLI, G. y Nícola de Liso (2003), Economies of Structural and Technological 
Change, Estados Unidos, Roudedge. 

ARGEno, E D. (2008), "El impacto institucional de los programas de evaluacion 
de los académicos en la educación superior", en Á. D. Barriga, Impacto de 
evaluación superior mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, pp. 165-215. 

BOURDIEU, P. (2001), "El oficio de cientifico. Ciencia de la ciencia y reflexividad", 
Curso del Colegio de Francia 2000-2001, España, Anagrama. 

CANTOS, G. (2010), "Informe sobre el mercado de trabajo de los investigadores 
en los estados del centro de México', Informe  para Conacyt. Estancia sabática 
2010, México, uAm-Iztapalapa (no publicado). 

CARNOY, M. (4977), La educación como imperialismo cultural, México, Siglo XXI. 

CASTELLS, Manuel (1999), "La era de la información", vol. 1, La sociedad red, 
México, Siglo )01I. 

HUALDE, A. (2000), "La sociología de las profesiones. Asignatura pendiente en 
América latina", en Enrique de la Garza, Tratado latinoamericano de SOC-1010- 
gis del trabajo, México, Fondo de Cultura Económica. 

ISAACSON, W. (2012), Steve Jobs, la biografía, México, Debate. 
IZQUIERDO, L (2006), "La formación de investigadores y el ejercicio profesional 

de la investigación. El caso de los ingenieros y fisicos de la UAEM", Revista de 
la Educación Superior, año xxxv, núm. 40, México, ANULES. 

Produamdad y tarnato ópurno de los ce 	l'os de inymgación en México • 3 13 



LOMbrriz, L. A. (1981), Ideología y socializacion: el científico ideal, vol. 2, México, 
Siglo XXI. 

MANRIQUE, O. L. (2❑06}, 'Puentes de las econornias de aglomeración. Una revisión 
teórica', Cuadernos de ECODOIRia,. vol. XXV, núm. 45, Universidad Nacional 
de Colombia, Colombia. 

NEFFA, J. C. (2000), "El proceso de innovación cientifica y tecnológica', Enrique 
de la Garza, Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, México, fbndo de 
Cultura Económica 

PIODE, M. y P. Doeringer (19851 Mercados internos de trabajo y análirds labora], 
2a. ed., España, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social_ 

Sel-1110C11, U_, C. Rammer y H. Legler (2006), National Systems of Innovation in 
Cornparison, Netherlands, Springer. 

SFORZI, rabio (2008), 'Unas realidades ignoradas: de Marshall a Becattini', Revista 
Mediterráneo Económico, España, Fundación Cajarnar. 

Referencias electrónicas 

BUAP (2011), Padrón de Investigadores. VIEP, disponible en www.buap.mx  
CoNAcTr [20111 Sistema Nacional de Investigadores, padrón de 2010/2011, México, 

diponible en http://www.conacylgob.mxisni/DocurrientrVsni-investigadores- 
vigentes -2044 .pdf 

INEGI (2012), El ABG de los indicadores de productividad, disponible en http:// 
www. inegi.org.mx/est/conte  nidos/e spanol/metodoIogias/o iras/abc-prod.pdf 

AMES (s/a], La evaluación de la investigación como función sustantiva, disponible en 
http ://www.anuiesanx/servicios/p_anuies/publicacionesilibros/lih44/000.htm 

BUAP [sia], Información referente a centros y facultades, disponible en http://www. 
buap.rnx 



Participantes 

PARTE 1 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Discusión teórica, gestión del conocimiento, paradigmas, 
modelos e indicadores 

Berta Ermila Madrigal Torres. Profesora-investigadora de la Universidad de 
Guadalajara, Instituto de la Innovación y Desarrollo de la PymE. 
Marco Alberto Núñez Ramírez. Estudiante del doctorado en Ciencias de la 
Administración, Universidad Nacional Autónoma de México. 
madrigal@cucea.udg.mx  

PARTE 2 
GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
EN EL SECTOR EMPRESARIAL 

Gestión del conocimiento para la competitividad 
de las MiPyME en México 

Laura Camacho González, Raúl Morales Carrasco, Georgina Flores Becerra, 
Adolfo Aguilar Rico, Selene Hernández Rodríguez. División de Estudios de 
Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Puebla. 
mc raul@hotrnail.com  

315 



Cuerpo académico consolidado de gestión y transferencia 
del conocimiento y su vinculación 
con el Sistema Producto Jaiba Azul 

Deborah Patricia Delgado Aguirre, Guadalupe Martínez Tobías, Verónica Hernández 

Robledo, Prida Camilla Caballero Rico, Rocío Margarita Uresd Marin, José Alberto 

Ramírez de León. Dirección General de Innovación Tecnológica. Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas. 
debby_180@hournail.com  

Reflexiones sobre la gestión del conocimiento 
y su transferencia en el caso de la formación 
del cluster de turismo médico en Jalisco 

Lorena Guadalupe Verde Flota. Instituto para el Desarrollo de la Innovación y 

Tecnología en la PyMt. Centro Universitario de Ciencias Económico Admi-
nistrativas. Universidad de Guadalajara. 
lflotaglive.com.mx  

Pequeños productores en el sur de México y la suma 
de conocimientos para la innovación 
en la comercialización del café orgánico 

Elizabeth Bautista Flores. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Divi-
sión Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. 
elizabeth.bautista@uacj.mx  

Factores que impactan la transferencia de tecnología 
en la industria manufacturera de exportación de Yucatán 

Ana María Canto Esquivel. Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto 
Tecnológico de Mérida. 
Carlos Blanco Paz. Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Re-
gional, Instituto Tecnológico de Mérida. 
María Antonia Morales González. Departamento de Ingeniería Industrial, 
Instituto Tecnológico de Mérida. 
amc.esquivel@amail.com  

316 • Pardapantes 



Gestión del conocimiento e inteligencia competitiva. Estudio de caso 

de una empresa de transporte urbano de la ciudad de Oaxaca 

Jorge Antonio Silvestre Acevedo Martínez. Profesor-investigador del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca. 

Alfredo Ruiz Martínez. Profesor-investigador del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca. 
María de Lourdes Vázquez Arango. Doctorante del Instituto Tecnológico 

de Oaxaca. 
Jorge Luis Martínez Aguilar. Investigador de la Secretaría de Desarrollo Social 

y Humano, Gobierno del Estado de Oaxaca. 

aacevedo45@gmail.com. 

PARTE 3 
GESTIÓN Y TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO 

Diseño arquitectónico y evaluación conceptual de un KMS 

de apoyo a la gestión territorial: caso INEG1 

María Isabel Cornejo Santacruz. Jefa del Departamento de Acopio de Normas 

Internas, INEGI, Sede Nacional. 

José Manuel Mora Tavarez. Profesor-investigador, Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. 
Francisco Javier Álvarez Rodríguez. Profesor-investigador, Universidad Autó-

noma de Aguascalientes. 

Jorge Eduardo Mecías Luévano. Profesor-investigador, Universidad Autónoma 

de Aguascalientes. 
isabel.cornejo@inegi.org.mx  

Participantes • 317 



Una aproximación de la gestión y transferencia del conocimiento 
aplicados a la evaluación del impacto de la política 
ambiental y energética: caso de Marismas 
Nacionales, Nayarit, México 

Héctor Ramón Ramírez Partida. José Ricardo Blanco Puentes. Unidad Acadé-
mica de Economía e Informática, Maestría en Desarrollo Económico Local. 
Universidad Autónoma de Nayarit. 
hector_2093@hounail.com  

La transferencia del conocimiento para la innovación 
como un problema de los sistemas complejos: 
un análisis del caso de Michoacán desde la perspectiva 
de los sistemas regionales de innovación 

José Carlos Rodríguez. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. 
Centre Urbanisation Culture Societé, Institut National de la Recherche 
Scientifique, Montreal, Canadá. 
Mario Gómez. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. 
jcrodriguezgumichsnx 

Nueva configuración regional de los municipios del estado 
de Nayarit, México: el índice de desarrollo municipal 
básico como base para la planeación 

Antonio Romualdo Márquez González. Profesor-investigador de la Unidad 
Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
María Elena Ramos Pantoja. Estudiante de la Maestría en Desarrollo Econó-
mico Local de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
José Ocampo Galindo. Profesor-investigador de la Unidad Académica de 
Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
Luis Ramón Moreno Moreno. Profesor-investigador de la Facultad de Cien-
cias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California. 
amargon60@gmaiLcom 

318 • Parnopantes 



PARTE 4 

GESTIÓN Y TRANSFERENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO 

Doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Frida Germina Caballero Rico, José Alberto Ramírez de León, Rocío Margarita 

Uresti Marín, Manuel Vázquez Vázquez. 
Dirección General de Innovación Tecnológica. Cuerpo Académico Consoli-

dado Gestión y Transferencia del Conocimiento Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. 
fcaballer@uat.edu.mx  

Gestión del conocimiento (Gc) en un entorno de educación superior. 
El caso de la comunidad Ning de la Facultad de Ciencias 
de la Electrónica (rcE) de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BuAp) 

Yadira Navarro Rangel, Daniel Mocencahua Mora. Facultad de Ciencias de la 

Electrónica. 
Erica Vera Cervantes, Josefina Guerrero García, Juan Manuel González Galleros. 

Facultad de Ciencias de la Computación, Cuerpo Académico Consolidado. 

Entornos colaborativos digitales para el desarrollo de la ciencia y la tec-

nología. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
ynavarro@ece.buap.mx  

Internet y herramientas web en la formación integral 
de profesores universitarios para una 
gestión del conocimiento 

Jorge Francisco Barragán López, Graciela Gerarda Ayala Jiménez. Profesores de 

tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembros 
del CAEC Competitividad y Globalización. 

Claudia Cintya Peña Estrada. Doctorante del Doctorado en Gestión de la 

tecnología de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
jorge.barragan@uaq.edu.mx  

Partiopentes • 319 



Productividad y tamaño óptimo de los centros de investigación 
en México: los casos de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México 

Guillermo Campos Ríos. Profesor-investigador de la Facultad de Economía de 
la BUAP. Miembro del SNI, Nivel L Doctorado en el Programa de Estudios 
Sociales de la UAM-Iztapalapa. 
Gamaliel lbxqui Macuil. Egresado de la Licenciatura en Economía de la Facultad 
de Economía de la BUAP. Becario VlEP 2011, en el Proyecto: Educación y trabajo 
en América Latina. 
Verónica Nava Mozo. Posdoctorante Nacional Conacyt en el Doctorado en 
Economia Política del Desarrollo del CEDES de la Facultad de Economia de 
la BUAP. Miembro SNI, Candidato. Doctora en Desarrollo Regional por El 
Colegio de Tlaxcala. 
gcampos61@hotmail.com  



Coordinadores 

FRIA CARMENA CABALLERO Rico 

Es doctora en Educación Internacional por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, maestra en Desarrollo Organizacional por la Universidad 
de Monterrey, posee una sólida formación académica adquirida en insti-
tuciones nacionales e internacionales como la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE), el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey la Universidad de Monterrey, Denver 
University en Estados Unidos, Simon Fraiser University y University of 
Victoria en Canadá, asi como en la Universidad Menéndez y Pelayo de 
España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados 
Americanos. 

Sus áreas de trabajo se orientan al estudio sistemico de las organiza-
ciones, la formación de capital humano para la ciencia y la tecnologia, la 
gestión y transferencia de tecnologia, y el diseño de proyectos de investi-
gación, desarrollo e innovación y desarrollo local 

Actualmente se desempeña como directora de Investigación (uívr) y 
coordinadora del doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento 
e integrante del Cuerpo Académico Consolidado de Gestión y Transferen-
cia del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Ha sido directora de promoción del Consejo Tarnaulipeco de Ciencia y 
Tecnologia, Representante Institucional del Programa de Mejoramiento al 
Profesorado [Promep] de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y profe-
sora investigadora de la misma. 

3.2f 



Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado de Gestión y Trans-
ferencia del Conocimiento y miembro de la red estatal del mismo nombre_ 
Posee un conocimiento experto del estado del arte de la ciencia y la tecno-
logía en instituciones de educación superior y centros de investigación de 
Tamaulipas, de las vocaciones del estado y de las redes de trabajo existen-
tes. Mantiene una estrecha relación con centros internacionales como la 
Fundación Madri+d en España y el Centro OCDE LEED para el Desarrollo 
Local, con sede en Trento, Italia. 

JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN 

Es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas. Estudió la carrera de Bioquímico (UAT), maestría en Ciencias y Tec-
nología de Alimentos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, doctorado en Ciencias de los Alimentos en la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Su formación incluye colaboración con grupos de 
investigadores de Oregon State University, Universidad de Vigo, Univer-
sidad de Santiago de Compostela, Universidad Politécnica de Valencia, 
Instituto de la Grasa (cm), INIF15P, usDA-Agriculture Research Service, 
USDA-APHIS y Senasica México. 

Fue director del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Cotacyt). 
Ha desarrollado diferentes trabajos de investigación con el sector produc-
tivo, en los campos de biotecnología alimentaria, desarrollo de productos 
cárnicos y productos marinos, asi como empleo de altas presiones hi-
drostáticas para el procesamiento de frutas y hortalizas. Ha dirigido las 
redes nacionales Promep de aprovechamiento de recursos agropecuarios 
y de alimentos, nutrición y salud. Participa como asesor científico del 
Comité Sistema Producto Jaiba de Tamaulipas. 

Actualmente es líder del Cuerpo Académico de Gestión y Transferen-
cia del Conocimiento. Dirección de Programas de Apoyo [UAT). Colabora en 
el doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. 



índice 

PRÓLOGO 
Enrique Carlos Etienne Pérez del Río 	  

Parre I 
Fundamentación teórica 

DISCUSIÓN TEÓRICA, GESTIÓN DEL CONOCTMrENTO, 
PARADIGMAS, MODELOS E INDICADORES 

Berta Ermita Madrigal Torres 
Marco Alberto Núñez Ramírez 	 9 

Resumen 	 9 
Introducción 	 9 
Discusión teórica 	 10 
Posturas sobre gestión del conocimiento 	 12 
Definición de gestión del conocimiento 	 12 
Paradigmas sobre la gestión del conocimiento 	 14 
Evolución del capital intelectual 	 14 
Enfoque sincrético 	  16 
Visiones de gestión del conocimiento 	 17 
Filosofía del management, REV y 1113v 	  18 
Paradigma soci o-o rganizac lamí 	 19 
Modelos de gestión de conocimiento 	 20 
Medición e indicadores de la gestión 

del conocimiento 	 20 
Conclusiones 	 26 
Fuentes consultadas 	  27 



Parte 2 
Gestión y transferencia del conocimiento 
en el sector empresarial 

GESTIÓN DEL CONOCOMENTO PARA 
LA COMPETITIVIDAD DE LAS MiPyME EN MÉXICO 

Laura Camacho González, Raúl Morales Carrasco 
Georgina Dores Becerra, Adolfo Aguilar Rico 
Selene Hernández Rodríguez 	 37 

Resumen 	 37 
Situación de las Milyme en México 	 38 
La gestión del conocimiento 	 39 
Factores para aplicar la gestión del conocimiento;  

Wang (2005) 	 41 
Método para la gestión del conocimiento 

en MiPyME mexicanas 	 44 
Paso 4. Diagnóstico 	 43 
Paso 2. Liderazno 	 44 
Paso 3. Cultura 	 45 
Paso 4. Estrategia y propósitos 	 45 
Paso 5. Mediciones 	 46 
Conclusiones 	 48 
Fuentes consultadas 	 48 

CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO DE GESTIÓN 
Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y SU 
VINCULACIÓN CON EL SISTEMA PRODUCTO JAIBA AZUL 

Dehorah Patricia Delgado Aguirre 
Guadalupe Martínez Tobías 
Verónica Hernández Robledo 
Frida Carmina Caballero Rico 
Rocío Margarita Uresti Marin 
José Alberto Ramírez de León 	 54 

Resumen 	 54 

Importancia de la pesquería 	 51 
Biologie reproductiva 	 53 
Estudios de gestión y transferencia 

con el sector productivo 	 56 
Procesamiento de la jaiba 	 61 
Fuentes consultadas 	 64 

324 • InC..ce 



REFLEXIONES SOBRE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y SU TRANSFERENCIA EN EL CASO DE LA FORMACIÓN 
DEL CLUSTER DE TURISMO MÉDICO EN JALISCO 

Lorena Guadalupe Verde Flota 	 69 
Resumen 	 69 
Introducción 	 69  
Propuesta sobre el abordaje de la gestión 

del conocimiento y su transferencia 	 71 
El caso del cluster de turismo médico 

y la transferencia de conocimiento 	 76 
Conclusiones 	 82 
Fuentes consultadas 	 83 

PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL SUR DE MÉXICO 
Y LA SUMA DE CONOCIMIENTOS PARA LA INNOVACIÓN 
EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ ORGÁNICO 

Elizabeth Bautista Flores 	 87 
Resumen 	 87 
Introducción 	 88 
Los usos de las tecnologías de la información 
y la comunicación 	 89 

Metodología 	 93 
Discusión y análisis sobre las páginas electrónicas 	 94 
Reflexiones finales 	 98 
Fuentes consultadas 	 99 

FACTORES QUE IMPACTAN LA TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
DE EXPORTACIÓN DE YUCATÁN 

Ana Maria Canto Esquivel, Carlos Blanco Paz 
Maria Antonia Morales González 	 104 

Resumen 	 101 
Introducción 	 102 
Transferencia de tecnología 	 103 
Metodología 	  106 
Resultados 	  106 
Niveles de transferencia de tecnología 	 109 
Conclusiones 	 115 
Fuentes consultadas 	  116 

Índice • 325 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA COMPETITIVA. 
ESTUDIO DE CASO DE UNA EMPRESA DE 
TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA 

Jorge Antonio Silvestre Acevedo Martínez 
Alfredo Ruiz Martínez 
María de Lourdes Vázquez Arango 
Jorge Luis Martínez Aguilar 	 119 

Resumen. 	 119 

Introducción 	 120 
Marco conceptual: gestión del conocimiento 

e inteligencia competitiva 	  120 
Análisis de caso: una empresa de transporte 

urbano de pasajeros 	 122 

Caracterización de la empresa. Una organización singular 	 124 

Fragmentación vs. integración 	 426 

Mecanismos del aprendizaje 	 126 

Hallazgo y conclusiones 	 128 

Fuentes consultadas 	 431 

rt.rte 3 
Gestión y transferencia del conocimiento 
en el sector público 

DLSEÑO ARQUITECTÓNICO Y EVALUACIÓN 
CONCEPTUAL DE UN LOAS DE APOYO A 
LA GESTIÓN TERRITORIAL: CASO INEGI 

María babel Cornejo Santacruz 
José Manuel Mora Tavarez 
Francisco Javier Álvarez Rodríguez 
Jorge Eduardo Mecías Luévano 	 135 

Resumen 	 135 
Introducción a KM y KMS 	 136 
Tecnologías de información 

para la gestión del conocimiento 	 138 
Metodología de desarrollo KMS 	 140 
Caso de estudio. Diseño arquitectónico 

y evaluación conceptual de un KMS de apoyo 
a la gestión territorial en el INEGI 	 142 

Objetivos 	  147 
Aplicación de la metodología 	 147 

326 • indice 



Resultados 	 163 
Conclusiones 	 163 
Fuentes consultadas 	  165 

UNA APROXIMACIÓN DE LA GESTIÓN Y TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO APLICADOS A LA EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA: 
CASO DE MARISMAS NACIONALES, NAYARIT, MÉXICO 

Héctor Ramón Ramírez Partida 
José Ricardo Blanco Fuentes 	 169 

Resumen 	 169 
Introducción 	 170 
Política ambiental y transferencia 

del conocimiento: los origenes 	 171 
Marismas Nacionales y su relación 

con la politica energética 	 173 
Marismas Nacionales va. hidroeléctricas_ 

¿Un asunto local, regional o nacional? 	  176 
Diferentes clases de conocimiento 

desde ambos enfoques 	 177 
¿Cómo abordar el asunto desde el enfoque 

de tos estudios politica-sociales? 	  180 
Consideraciones finales 	 181 
Puentes consultadas 	 182 

LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
PARA LA INNOVACIÓN COMO UN PROBLEMA 
DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS: UN ANÁLISIS 
DEL CASO DE MICHOACÁN DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE INNOVACIÓN 

José Carlos Rodríguez 
Mario Gómez 	 185 

Resumen 	 185 
Introducción 	 185 
Innovación y sistemas complejos 	 188 
Sistemas regionales de innovación y sistemas complejos 	 189 
La transferencia regional de conocimiento: 

el caso de Michoacán 	 194 
Conclusiones 	 200 
Fuentes consultadas 	 201 

indice • 327 



NUEVA CONFIGURACIÓN REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE NAYARIT, MÉXICO: EL INDICE DE DESARROLLO 
MUNICIPAL BÁSICO COMO BASE PARA LA PLANEACIÓN 

Antonio Romualdo Márquez González 
María Elena Ramos Pantoja 
José Ocampo Galindo 
Luis Ramón Moreno Moreno 	 205 

Resumen 	 205 
Introducción 	 205 
Índice de Desarrollo Municipal básico (tnmb) 	 207 
Caracterización general del estado de Nayarit 	 208 
Cálculo del tomb para Nayarit 	 212 
Principales hallazgos 	 214 
Comentarios finales 	 221 
Anexo 	 222 
Fuentes consultadas 	 226 

Parte 4 
Gestión y transferencia en el sector educativo 

DOCTORADO EN GESTIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Frida Camina Caballero Rico 
José Alberto Ramírez de León 
Rocío Margarita Uresti Marín 
Manuel Vázquez Vázquez 	 231 

Resumen. 	 231 
Introducción 	 232 
Tamaulipas 	 233 
Plan Estatal de Desarrollo (Pac) 2011-2016 	 235 
Programas de doctorado que pertenecen 

al PNPC del Conacyt 	 238 
Objetivo 	 239 
Perfil de egreso 	 241 
Estructura académica del plan de estudios 	 242 
Líneas de investigación 	 245 
Publicaciones 	 245 
Convenios 	 247 
Conclusiones 	 247 
Fuentes consultadas 	 248 

328 • indice 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GO EN UN ENTORNO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR. EL CASO DE LA COMUNIDAD NING 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA (FCE) 
DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP) 

Yadira Navarro Rangel 
Daniel Mocencahua Mora 
Erice Vera Cervantes 
Josefina Guerrero García 
Juan Manuel González Dineros 	 2M 

Resumen 	 251 
Introducción 	 251 
Antecedentes 	 252 
Reflexiones teóricas sobre la gestión 

del conocimiento 	 258 
Análisis critico de la red Ning 	 262 
Algunas lecciones aprendidas 	 273 
Retos y desventajas 	 275 
Conclusiones y recuento 

de los objetivos alcanzados 	 276 
Fuentes consultadas 	 278 

INTERNET Y HERRAMIENTAS WEB EN LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 
PARA UNA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Jorge Francisco Barragán López 
Graciela Gerarda Ayala Jiménez 
Claudia Cintya Peña Estrada 	 281 

Resumen 	 281 
Bases para la formación de 

profesores universitarios 	 281 
Formulación del problema 	 283 
Objetivo general 	 283 
Internet y herramientas web 

en la gestión del conocimiento 	 284 
La formación de profesores universitarios 	 287 
El uso de las TIC y herramientas web 

en la gestión del conocimiento 	 292 
Fuentes consultadas 	 294 

inclIce • 329 



PRODUCTIVIDAD Y TAMAÑO ÓPTIMO DE LOS CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN EN MÉXICO: LOS CASOS DE LA 
BENEMÉSITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Guillermo Campos PJos 
Gamaliel Torqui Macull 
Verónica Nava Mozo 	 297 

Resumen 	 297 
Introducción 	 297 
El sistema de investigación en México 	 300 
Está altamente concentrado 	 301 
Se está feminizando, pero aún muestra inequidades 	 301 
Dispone de pocos recursos financieros 	 302 
Muestra un recambio en sus actores fundamentales 	 302 
Los conceptos básicos y el Indice de productividad 	 303 
El tamaño de los centros de investigación 	 304 
Una propuesta para medir la productividad 
en centros de investigación 	 307 

Resultados en dos instituciones: UNAM y BUAP 	 309 
Conclusiones preliminares 	 312 
Puentes consultadas 	 313 

PARTICIPANTES 	 315 

COORDINADORES 	 321 



Gestión y transferencia del cnnocimeinto en México: casos de estudio 
se terminó en la Ciudad de México durante el mes de diciembre 

del arlo 2013. la edición impresa sobre papel de 
fahricación ecológica con trulk a BO gramos, 

estuvo al cuidado de la oficina 
litraipograllea de la 

casa editora. 




