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Introducción Investigaciones cualitativas y cuantitativas realizadas en el campo de la Ciencia Administrativa particularmente en el ámbito de la gestión para el desarrollo se han logrado plasmar en el presente libro electrónico como productos resultantes del trabajo y esfuerzo conjunto de catedráticos, estudiantes a nivel de posgrado e investigadores identificados con los Nuevos Paradigmas de Gestión y Organización desde la Perspectiva Latinoamericana”. El libro se dividió en tres aspectos relevantes al tema central del mismo los cuales son: Gestión del Conocimiento, Creación e Innovación; Capital Social y Desarrollo Sustentable y Regional; y Gobernanza y Gestión Pública. En el primer segmento del presente libro se presentan modelos prometedores acerca de capital intelectual en la Universidad Cubana, así como, su expresión metodológica. Además se suscriben propuestas de proyectos como: Gestión ambiental en Materia de Residuos, Gestión del Conocimiento como herramienta de apoyo al proceso de decisiones, así mismo se realiza un alcance de diferentes aspectos como Nuevos paradigmas que implican la oportunidad de reinventar el papel de gestores y directivos; Desarrollo de una nueva plataforma tecnológica que permita fortalecer la cadena de valor de las MIPYMES; Aprendizaje y proceso de internacionalización de las multinacionales Chinas: lecciones para América Latina, entre otras; Lo anterior ofrece un panorama ampliado en la colaboración con otros países en la Gestión del Conocimiento, Creación e Innovación. En la segunda parte del libro aborda temáticas relacionadas con el capital social y desarrollo sustentable regional. Las investigaciones se han enfocado a la explicación de modelos o criterios, entre las más significativas se encuentran: Organismos internacionales y políticas públicas en desarrollo sustentable, los retos de las políticas públicas en la planeación del desarrollo Regional –Local; Viabilidad de plan de Gestión orientado a la calidad de vida en comunidad sustentable de personas adultas mayores y El ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, como impulsor de la creación de capital humano para el desarrollo del país, entre otras; éstas propuestas están en su mayoría presentadas en proyectos a nivel estatal. En la última parte del actual documento digital se han plasmado investigaciones relacionadas con la Gobernanza y Gestión Pública, de las cuales destacan: Propuesta para reducir el enorme rezago del impuesto predial, e incrementar la recaudación en los municipios de Veracruz; Observatorios ciudadanos como herramienta para la gobernanza y el mejoramiento de la gestión pública; otras se presentaron a manera de crítica constructiva como: Reflexión sobre la incidencia del binomio “Competitividad-Sistema Tributario” en las organizaciones, Evaluación de la transferencia de distritos de riego, como una política pública para el desarrollo sustentable de los acuíferos, Presencia del sindico municipal en la gestión pública local en el Estado de Veracruz, y La Auditoria de Gestión. Fases y Herramientas para su aplicación en el contexto latinoamericano. Conceptos generales, características, fases para su realización el uso de índices o razones para evaluar
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Introducción



el grado de economía eficiencia y eficacia, a incluir en el Informe del Auditor expuesta por una doctora cubana. La presentación de los productos de investigación que se ha insertado en este libro es base para el desarrollo de nuevos campos de estudio al tiempo de coadyuvar en el fortalecimiento hacia una colaboración internacional continua. Los coordinadores
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Aprendizaje y proceso de internacionalización de las multinacionales chinas: lecciones para América Latina Lilliana Lorena Avendaño Miranda1 [email protected]



Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales Universidad Veracruzana



Resumen Tradicionalmente las empresas latinoamericanas han guiado su aprendizaje e internacionalización basándose en el paradigma OLI. Igualmente, los empresarios latinoamericanos parecen aceptar la idea de que la internacionalización ocurre por etapas, de acuerdo a la tradición de la Escuela de Uppsala; no obstante, al no desarrollar suficientes ventajas, permanecen anclados a la etapa de exportación. De esta manera, muchas empresas latinoamericanas siguen esperando el momento de estar preparadas para comenzar a exportar y cuando lo hacen, se estancan en esta etapa por tiempo indefinido. Por el contrario, las multinacionales chinas han mostrado una expansión vertiginosa ya que operan en aproximadamente 147 países en los cinco continentes, abarcando sectores tan diversos como la construcción, las manufacturas, el transporte, el turismo y los servicios financieros, diferenciándose ampliamente de sus homólogas latinoamericanas. Por consiguiente, el objetivo de este trabajo de investigación es analizar el proceso de internacionalización de las empresas chinas desde la perspectiva del aprendizaje, caracterizando su evolución y describiendo las estrategias utilizadas para la adquisición de los conocimientos y experiencias que las han llevado a tener uno de los procesos de expansión más dinámicos entre los países emergentes, a diferencia de las empresas latinoamericanas que, como se mencionó anteriormente, suelen postergar su proceso de internacionalización.



1. Introducción El proceso de internacionalización y aprendizaje de las empresas de los países emergentes es un hecho de gran interés para los estudiosos de muchas disciplinas (Buckley et al., 2007; Yiu et al., 2007). Diversos investigadores sugieren que uno de los activos más importantes para las empresas de los mercados emergentes es el conocimiento así como la manera de aprender y utilizar dicho conocimiento (Lyles y Salk, 1996; Hutzschenreuter, et al., 2007). Al mismo tiempo, muchos teóricos de los negocios internacionales aceptan que la internacionalización de las firmas es un proceso que ocurre por etapas y en dicho 1 Doctora en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid con maestría en Administración del Comercio Exterior y máster en Economía y Desarrollo. Colaboradora en el Cuerpo Académico Estudios Estratégicos e Internacionales; colaboradora en el Centre for Chinese Studies de la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica; profesora de tiempo completo de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Veracruzana.
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proceso intervienen el desarrollo de ventajas de propiedad, de internalización y de localización (Johanson y Weidersheim- Paul, 1975; Johanson y Vahlne, 1977; Dunning, 1981; 1988). Dichas teorías se basan en la evolución de empresas multinacionales (EMN) de países desarrollados las cuales, en muchas ocasiones, han servido de modelo a las firmas de países en desarrollo. De acuerdo a Dunning, van Hoesel y Narula (1996) y a Gammeltoft (2008) las firmas latinoamericanas habrían formado parte importante de la primera ola de empresas provenientes de países en desarrollo que tuvieron un crecimiento destacado en el mercado internacional, sin embargo no mantuvieron este liderazgo en la segunda ola, aunque existe cierto resurgimiento de empresas latinoamericanas en la tercera. En contraste, China sobresale como una de las fuentes de inversión extranjera directa (IED) más dinámicas entre las economías emergentes (UNCTAD, 2010). A pesar de que comparativamente la IED china es más reciente2 que la IED de otros países en desarrollo, como por ejemplo Brasil, Argentina y México (UNCTAD, 2010) está muy extendida a nivel geográfico y sectorial, localizándose en países de los cinco continentes y abarcando actividades de todos los sectores a través de cientos de empresas que han mantenido una internacionalización vertiginosa a partir de la entrada del nuevo siglo (MOFCOM, 2010). Sin embargo, un análisis cuidadoso del proceso de aprendizaje e internacionalización de estas firmas revela grandes contrastes respecto a lo que establece el paradigma OLI y el modelo Uppsala en relación a la forma de aprendizaje y utilización del conocimiento como herramienta para la internacionalización. Dichos contrastes, a su vez, podrían marcar caminos alternativos para las empresas latinoamericanas que todavía no ha emprendido la senda de la internacionalización y para aquellas que, habiéndolo iniciado, se han quedado estancadas. El análisis se realizará a través de las fases de internacionalización que han mostrado las empresas chinas desde la promulgación en 1979 de la ley sobre emisión de IED hasta 2010. Dichas fases no tienen un horizonte temporal definido debido a que el tránsito por cada una de ellas varía dependiendo del tipo de empresa. Este trabajo está organizado como sigue: en primer lugar se realizará una revisión teórica del paradigma OLI y el modelo de Uppsala; en segundo lugar, se expondrán las fases de aprendizaje e internacionalización de las empresas chinas; en tercer lugar se contrastarán dichas fases con las teorías revisadas, reflexionando sobre las implicaciones para las empresas latinoamericanas y por último se expondrán las conclusiones.



2. Consideraciones teóricas Dentro de la literatura económica existen numerosos estudios que versan sobre el proceso de internacionalización de las empresas multinacionales en los cuales subyace el aprendizaje como un elemento clave que permite a dichas empresas realizar inversiones transfronterizas. Particularmente las aportaciones de Johanson y Weidersheim- Paul (1975), Johanson y Vahlne, (1977) y Dunning (1981; 1988) han sentado las bases para entender el proceso de aprendizaje e internacionalización de una firma a través de dos corrientes complementarias: el modelo de Uppsala y el paradigma OLI.



2



Las reformas económicas que dieron paso a la apertura comenzaron a partir de 1978, mientras que las inversiones chinas en ultramar iniciaron en 1979, una vez aprobada las Fifteen Measures of Economic Reform que permitían la IED.
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El modelo de Uppsala (Johanson y Weidersheim- Paul, 1975; Johanson y Vahlne, 1977) sostiene que la expansión internacional de una firma es un proceso incremental por etapas que implica mayor involucramiento con los mercados exteriores, basado en una serie de decisiones, cuyos pasos sucesivos se fundamentan en el aprendizaje y la adquisición de conocimientos sobre el mercado externo y su funcionamiento. Dicho modelo distingue cuatro etapas sucesivas en el proceso de expansión internacional: a) primera etapa, en la que no hay actividades exportadoras regulares; b) segunda etapa, en la que la firma exporta a través de agentes (representantes independientes); c) tercera etapa, en la que existe una filial de ventas y d) cuarta etapa, la producción o fabricación en el extranjero. Cada una de ellas presupone un mayor nivel de involucramiento con los mercados internacionales. El modelo de Uppsala es un modelo dinámico en el que el resultado de un ciclo de eventos se convierte en la entrada a la siguiente etapa. Los mecanismos básicos de internacionalización son dos: aspectos estáticos y aspectos dinámicos. Los aspectos estáticos están formados por dos elementos básicos para la internacionalización: en primer lugar, la adquisición, integración y uso gradual del conocimiento (es decir, de la experiencia desarrollada) acerca de los mercados y operaciones extranjeras y, en segundo lugar, el creciente compromiso hacia los mercados externos (es decir, el grado de implicación, recursos invertidos, etc.). Ambos, conocimiento y compromiso con los mercados externos, afectan a la etapa posterior en cuanto a las decisiones de compromisos a adquirir y a las actividades empresariales. Los aspectos dinámicos también están conformados por dos elementos: primero, las decisiones que comprometen recursos y segundo, el desempeño de las actividades actuales. Así, el conocimiento o experiencia, afecta las decisiones que comprometen recursos, mientras que el desempeño de las actividades actuales afecta el compromiso hacia los mercados externos. De esta forma un mayor conocimiento y compromiso con los mercados externos se traduce en mayores decisiones que comprometen recursos para incrementar las actividades de la empresa en el mercado extranjero. En consecuencia, en el modelo de Uppsala la internacionalización es un proceso evolutivo relacionado con el aprendizaje. De acuerdo a este modelo, la internacionalización de la firma también está relacionada con la distancia psicológica3 por lo que la primera inversión transfronteriza se realizará en un mercado extranjero que resulte familiar y cercano en términos de distancia psicológica, seguido de inversiones posteriores en los mercados con mayor distancia psicológica. La distancia psicológica suele estar relacionada con la distancia geográfica, así que la distribución geográfica de las multinacionales estará determinada en gran medida por el grado de distancia geográfica y cultural de los países anfitriones con respecto al país de origen. El paradigma OLI emana de las aportaciones de Dunning (1981; 1988) quien desarrolló un modelo que trata de integrar elementos de la teoría de la organización industrial, de los costos de transacción y de la teoría de la localización. Así, el paradigma ecléctico de Dunning establece que el modelo de producción internacional está determinado por tres tipos de ventajas: ventajas de propiedad (O), de localización (L) y de internalización (I). También afirma que la IED puede estar motivada por la búsqueda de mercados, de recursos, de eficiencia o de activos estratégicos (market, resource, efficiency y strategic-asset seeking). Las ventajas de propiedad (posesión de activos tangibles e intangibles) y de 3 Entendida como las diferencias entre distintos países en términos de lenguaje, cultura, sistema económico, político, prácticas comerciales, etc.; que constituyen variables que obstaculizan la comunicación de la empresa con los distintos países y sus mercados así como la comprensión que tiene ésta de los mismos.
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internalización (uso de mercados internos) están relacionadas con la naturaleza de la empresa y en ambas subyacen los procesos de aprendizaje que ha desarrollado una firma determinada a lo largo del tiempo. Es decir, de acuerdo al paradigma OLI, la firma hará uso de las ventajas de localización en mercados extranjeros únicamente cuando haya desarrollado sus ventajas de propiedad y de internalización, es decir, su conocimiento. En resumen, de acuerdo al modelo de Uppsala y al paradigma OLI, se espera que una firma desarrolle ventajas de propiedad y de internalización antes de realizar inversiones transfronterizas, las cuales se dan de forma gradual y por etapas, conforme incrementa su conocimiento y compromiso con los mercados internacionales. Al mismo tiempo, la distribución geográfica de dichas firmas estará determinada en gran medida por la distancia psicológica entre el país de origen y los países destino. En conclusión, ambas teorías consideran que las firmas inician operaciones internacionales cuando han pasado por un proceso de generación y acumulación de conocimiento en el que el paso siguiente es incursionar en los mercados internacionales, siendo ésta una estrategia para expandir actividades y por ende, sus beneficios económicos.



3. Multinacionales chinas: aprendizaje e internacionalización a) Fase I: Aprendizaje e internacionalización temprana Las primeras inversiones chinas en ultramar comenzaron en 1979, una vez aprobada las Fifteen Measures of Economic Reform que permitían la IED. Dichas inversiones se orientaron al comercio (para asegurar la obtención de recursos naturales y tecnología principalmente) por lo que fueron las trading companies y algunos institutos de investigación (todos propiedad del gobierno) los que comenzaron a establecerse en el extranjero. Una vez aprobada la ley que permitía a empresas no comerciales invertir en el extranjero otras empresas estatales (state owned enterprises o SOE por sus siglas en inglés) comenzaron a invertir fuera del país (Buckley et al., 2008, Voss et al., 2008). Durante los primeros años de la apertura las empresas estatales eran grandes aparatos burocráticos sometidos a diversas limitaciones, como trabajar en un mercado segmentado y con dificultad para generar ventajas de propiedad y de internalización (Naughton, 2007). La fragmentación del mercado ocurrió debido a tres razones principalmente: en primer lugar, el gobierno central responsabilizó a provincias y municipios de su desarrollo económico como parte de su política de descentralización4. En segundo lugar, entre 1980 y principios de 1990, las empresas estatales comenzaron a ser administradas por los gobiernos provinciales y locales a los que pertenecían como parte de dicha política de descentralización. Al mismo tiempo, el desempeño de las SOE comenzó a medirse en función de los beneficios generados y ya no de la producción fijada de acuerdo a los planes estatales. Ello significó un impacto muy importante para las provincias y municipios ya que debían hacerse cargo de las prestaciones labora-



4



La política de descentralización formó parte primordial de las reformas emprendidas en la década de los 80, el monopolio industrial ejercido por el gobierno se relajó, se permitió la entrada de nuevos competidores muchos de los cuales estaban controlados por los gobiernos locales. Además, las actividades menos importantes para el gobierno fueron descentralizadas, lo mismo que ciertas competencias administrativas y se permitió que las empresas crecieran fuera del plan central. No obstante, aunque en la década de los 90 se mantuvo la división de responsabilidades entre el gobierno central y los gobiernos locales, el control de los recursos se centralizó nuevamente porque el gobierno necesitaba fortalecer sus funciones regulatorias a nivel macro (Naughton, 2007).
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les (educación, salud y pensiones) por lo que estaban especialmente interesadas en que las SOE generaran beneficios (Naughton, 2007). En tercer lugar, las provincias podían negociar una tasa fija de impuestos, de modo que podían retener todos los ingresos que excedieran esa cantidad (Boisot y Meyer, 2008). Por tanto, la obligación de cada provincia de velar por su propio desarrollo, pagar las prestaciones de los trabajadores y retener los ingresos por impuestos recaudados que excedieran la tasa fijada por el gobierno, convirtió a las provincias y municipios en sitios altamente protegidos por miedo a disminuir sus ingresos y su poder. Esta circunstancia no sólo elevó los costos de transacción al obstaculizar el crecimiento horizontal y/o vertical de las firmas, sino que incrementó los costos de operación dentro del territorio nacional, dificultando el establecimiento de un servicio de transporte multimodal eficiente y entorpeciendo la cadena de suministro. La dificultad para generar ventajas de propiedad durante la primera fase se dio debido a que en esa época la tecnología y los procesos de las firmas no eran ni medianamente modernos y las firmas estaban especializadas en bienes de bajo valor agregado, lo que les redituaba un pequeño margen de beneficios. Debido a que su línea de productos y los precios de venta estaban fijados por el gobierno, no les era posible ofrecer mejores productos en el mercado y día a día perdían fuerza ante la competencia (Nolan y Yeung, 2001; Naughton, 2007). Al mismo tiempo, la transición hacia una economía de mercado apenas comenzaba, por lo que las instituciones para velar la propiedad privada eran incipientes. En 1982 se creó la ley de marcas y en 1984 la ley de patentes. Con la promulgación de estas dos leyes se intentó establecer las bases para la protección de la propiedad intelectual en China (Trade Lawyers Advisory Group, 2007). No obstante, más que una iniciativa del gobierno, estas leyes fueron una respuesta al reclamo de las firmas extranjeras que exigían ciertas garantías antes de invertir en China. Para calmar las inquietudes de los inversores extranjeros el gobierno chino acometió un ambicioso proyecto de protección de la propiedad intelectual lleno de debilidades para el cual el sistema legislativo no estaba preparado (Landry, 2008). Por tanto, uno de los factores que contribuyó a desalentar la inversión en investigación y desarrollo (I&D) fue la precariedad del marco legal para la protección de derechos. En consecuencia, la mayoría de las firmas se dedicó a imitar y a copiar tecnologías y productos, en vez de desarrollarlos por sí mismas (Deng, 2009). De esta manera, la ausencia de ventajas de propiedad caracterizó a las firmas en esta fase. Además de la dificultad para generar ventajas de propiedad, las empresas chinas experimentaron una diversificación ineficiente debido a que se les impusieron una serie de negocios periféricos con el fin de salvaguardar empresas y empleos, dada la cantidad de mano de obra disponible y la garantía de empleo de por vida (Naughton, 2007; Nolan y Zhang, 2002). Tanto el gobierno central como los gobiernos provinciales intervenían en el caso de fusiones y adquisidores (M&A por sus siglas en inglés) domésticas (Child y Rodríguez, 2005). De esta forma, su desarrollo no se realizó por la vía de la eficiencia que da la internalización, sino por la vía de la diversificación y la falta de competitividad. Por tanto, las condiciones de fragmentación del mercado doméstico y la dificultad para generar ventajas de propiedad y ventajas de internalización situaron a las firmas chinas en una posición muy débil con líneas de productos limitadas, bajo valor añadido y poca calidad (Naughton, 2007; Nolan y Zhang, 2002).
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Ante esta situación las empresas estatales tuvieron cuatro alternativas: a) establecer joint ventures con empresas extranjeras en el mercado nacional o adquirir licencias; b) establecer joint ventures en el mercado internacional; c) en casos excepcionales, realizar inversiones diversificadas y d) aplicar la estrategia empleada por las firmas de productos de alta tecnología cuyo desarrollo difiere un poco del resto de SOE, como se explicará posteriormente5. En el primer caso, algunas empresas lograron establecer en el mercado nacional joint ventures con empresas extranjeras o adquirieron una licencia de producción y servicio de mantenimiento para hacerse con tecnología más moderna así como para asimilar nuevos procesos, formas de organización y gerencia. Tal fue el caso de, por ejemplo, la joint venture entre Nanjing Automobile Group y el grupo Fiat, Shanghai Automotive con Volkswagen y GM, o Haier que adquirió licencias de Leibherr Group y Merloni (Deng, 2009; Rui y Yip. 2008; Teagarden y Cai, 2008). En el segundo caso, motivadas por los planes del gobierno central, algunas firmas optaron por invertir en el extranjero (a través de joint ventures), ya sea para el abastecimiento de petróleo y materias primas, como China Petrochemical Import Export Corporation (Sinochem) o para establecer canales a través de los cuales dar salida a los productos chinos y a su vez importar diversas mercaderías, como en el caso de la empresa China Wukuang Import Export Company. No obstante, la falta de experiencia hizo que algunas joint ventures fracasaran rotundamente (Wu y Chen, 2001). Un tercer caso (que en su momento fue excepcional) es el de Sinochem, que a raíz de su exitosa gestión comercial comenzó a ostentar el monopolio en la importación de petróleo, fertilizantes y materias primas. Pero a medida que otras empresas empezaron a establecer sus propias trading companies, Sinochem vio mermar su principal negocio, por lo que recibió permiso para realizar inversiones diversificadas en ultramar y transformarse en una gran multinacional, convirtiéndose además en la base sobre la que el gobierno chino experimentó para más adelante autorizar inversiones semejantes a otras empresas (Deng, 2003). Esta estrategia pronto fue replicada, por lo que las SOE chinas comenzaron a diversificar sus negocios, lo que les permitió adaptarse a las necesidades de los diferentes mercados. Dichos negocios generalmente incluyen una empresa comercializadora para proveerles desde su mercado doméstico cualquier producto que requieran para sus actividades. Un ejemplo de ello es China Metallurgical Group Cop., que además de sus actividades metalúrgicas originales se dedica a la fabricación de papel y de maquinaria, a la construcción y al negocio inmobiliario. Este caso no es una excepción sino una regla en el universo empresarial chino. Una cuarta alternativa que eligieron algunas firmas orientadas al mercado de las nuevas tecnologías y otros productos de alta tecnología como Legend Group (Lenovo) y Huawei fue la firma de acuerdos para la importación de este tipo de productos para su comercialización y reparación dentro del territorio nacional, lo que les ayudó a incrementar sus conocimientos y experiencia sobre los artículos importados (Deng, 2009; Teagarden y Cai, 2008). De esta forma comenzaron a acumular conocimientos para luego lanzar al mercado sus propios productos. Los casos de estas compañías orientadas al mercado de nueva o alta tecnología suelen diferir de otras SOE debido a que fueron fundadas años después del inicio de la apertura y 5



Conforme a los aspectos legales explicados previamente, la única forma de inversión transfronteriza en esta época aprobada por el gobierno eran las joint vetures. Sin embargo, de acuerdo a Wu y Chen (2001) en esta época también se aprobaron algunos proyectos de IED a través de filiales de propiedad total.
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no se vieron sometidas a algunas de las limitantes mencionadas en esta fase. De este modo pudieron desarrollarse con una relativa independencia (Zhou, 2008). Es importante subrayar que en esta fase la necesidad de maquinaria, equipo y otras manufacturas promovió la instalación de trading companies en países desarrollados como en el caso de LYC North America United States que adquiría productos electromecánicos en Estados Unidos, así como Ou Yu Enterprise Co., Ltd. y China Silk Import & Export Corporation, ambas localizadas en Alemania para la comercialización de diversos productos, en particular para la adquisición de maquinaria. Mientras que Bicycles Corporation en Shenzhen compró una fábrica de bicicletas en Estados Unidos con la finalidad de obtener tecnología (para transferirla a su fábrica en China) que les permitiera cumplir los estándares de calidad solicitados en Estados Unidos y Europa (Deng, 2003). En síntesis, durante la primera fase el desarrollo de ventajas de propiedad e internalización de las empresas fue casi nulo ya que enfrentaron a un entorno desalentador para los negocios, con elevados costos de transacción e instituciones débiles que dificultaban su desarrollo. Además carecían de tecnología y procesos de producción modernos, la mayor parte de su producción se localizaba en la industria ligera, sus trabajadores no poseían conocimientos actualizados y las nociones de sus directivos sobre gerencia y mercadeo eran prácticamente nulas. En cuanto al conocimiento del mercado extranjero, era casi inexistente al haber permanecido aislado durante tanto tiempo, sin embargo, ello no impidió que realizaran inversiones transfronterizas desde el inicio de la apertura económica del país. El contacto con empresas extranjeras (mediante licencias y joint ventures tanto en el mercado nacional como internacional) les permitió adquirir tecnología y conocimientos con los que tratar de competir en una economía de mercado. De esta forma, firmas como Shanghai Meilin Food Company y China Deep-Sea Fisheries empezaron a transferir a China activos tanto tangibles como intangibles (Wu y Chen, 2001). En otras palabras, la estrategia de las firmas durante la primera fase consistió en acometer la internacionalización con la finalidad de transferir a sus empresas dos elementos básicos para su aprendizaje: tecnología industrial y know how. De esta forma comenzaron a disminuir sus desventajas en el mercado internacional. Hacia mediados de la primera fase las SOE chinas ya habían tomado conciencia de las características del sistema de mercado y de las implicaciones de operar en el mercado interno (altos costos de transacción, etc.), sobresaliendo un evidente deseo de maximización de beneficios (Wu y Chen, 2001) debido en parte al sistema de retención de beneficios mencionado previamente. Es decir, la implantación de este sistema contribuyó a que las firmas asimilaran el concepto de costos y beneficios (Shan, 1989). En consecuencia, tomaron conciencia de los altos costos motivados por un entorno legal incierto y por la estructura fragmentada del mercado y de que los mercados externos reducían tales costos (Boisot y Meyer, 2008; Landry, 2008). Por ello puede afirmarse que en esta etapa la decisión de iniciar operaciones transfronterizas (además de estar impulsada por la transferencia tecnológica y de conocimientos) también fue motivada por la asimilación y aplicación del concepto de eficiencia en la disminución de los costos de transacción y de transporte. b) Fase II: Crecimiento en el mercado internacional En la segunda fase los aspectos que marcaron la evolución de las EMN chinas fueron: el ambiente de negocios adverso, el interés por ascender en la cadena de valor y la realización de diversas M&A en el extranjero.
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La fragmentación y proteccionismo del mercado interno continuó generando elevados costos de transacción en ésta fase. Además, la política del gobierno chino sobre atracción de IED hacia el mercado interno propició que las firmas extranjeras gozaran de ciertos beneficios que afectaban seriamente a las empresas nacionales dejándolas desprotegidas frente a la competencia. En este sentido Boisot y Meyer (2008) afirman que el costo de invertir en China era tan elevado, que algunas empresas habrían optado por invertir en el exterior para beneficiarse de los menores costos existentes en otros mercados, incluso antes de estar preparadas para invertir en el extranjero. Esa actitud en contra de las empresas domésticas motivaría el round tripping6 mediante el cual las firmas localizarían sus sedes y centros de investigación en países desarrollados y regresarían a China en calidad de empresas extranjeras para localizar sólo determinadas actividades (Boisot y Meyer, 2008). En esta fase las firmas mostraron Interés por ascender en la cadena de valor optando por dos tipos de IED con fines muy distintos: la localizada en países en desarrollo y aquélla orientada a países desarrollados. Las inversiones en países en desarrollo les permitieron aprovechar un mercado caracterizado por su bajo poder adquisitivo y menor desarrollo en industria ligera en la cual las firmas chinas habían generado ciertas ventajas, sobre todo en lo relativo a costos, por lo que eran capaces de fabricar bienes de consumo de bajo contenido tecnológico muy baratos. Gracias a ello comenzaron a controlar dichos mercados y a exportar a los países vecinos. Fue en ese momento que las firmas se percataron de que los mercados de países en desarrollo eran relativamente fáciles de penetrar, por lo que comenzaron a invertir cada vez más en ellos. A pesar del éxito que tuvieron con sus mercaderías baratas en los países en desarrollo, las firmas también se percataron de la importancia de ascender en la cadena de valor, incrementar su calidad, mejorar sus técnicas de producción y ser más eficientes. Por ello comenzaron a invertir en países desarrollados con la finalidad de acelerar su proceso de modernización. Consolidar su proceso de mejora mediante el dominio y aplicación de los nuevos conocimientos, así como expandir sus actividades internacionales fueron sus nuevos objetivos durante esta fase. De esta forma, hicieron hincapié en el desarrollo de su personal, la eficiencia operativa, las economías de escala, el mejoramiento del producto y la competitividad internacional. Las firmas pusieron especial énfasis en dos puntos clave: por una parte, la mejora de procesos e incremento de la calidad y, por otra, la adquisición de la tecnología más moderna que pudieran obtener (Teagarden y Cai, 2008). Para lograrlo siguieron varias estrategias: las empresas orientadas al mercado de productos de alta tecnología (TCL, Huawei y Lenovo) se involucraron en la fabricación en territorio nacional de equipos especiales para grandes clientes (Teagarden y Cai, 2008) y continuaron propiciando la colaboración con otras empresas mediante joint ventures (Wu y Zhao, 2007; Child y Rodríguez, 2005). Las joint ventures también fueron incluidas en la estrategia de empresas industriales como las del sector de automóviles (Rui y Yip, 2008) mientras que las empresas petroleras como CNOOC o Sinopec se decantaron por las M&A y los proyectos greenfield (Eurasia Group, 2006).



6



La salida y retorno de capitales nacionales, sólo para gozar de los mismos beneficios que los capitales extranjeros, se conoce como round-tripping.
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Una característica distintiva entre empresas como las empresas orientadas al mercado de productos de alta tecnología y otras SOE, es que las primeras comenzaron a invertir y desarrollar sus propias actividades de I&D (Teagarden y Cai, 2008; Wu y Zhao, 2007). Dichas empresas enfrentaron muchos obstáculos para obtener tecnología, principalmente por tratarse de sectores muy competitivos y también debido a su origen, así que la adquisición de otras EMN era complicada. Por tanto, también realizaban proyectos greenfield en el extranjero con el objetivo de tener acceso a los activos estratégicos que necesitaban, esperando que esta estrategia las llevara a convertirse con el tiempo en compañías globales. La estrategia de las segundas (SOE industriales) fue la adquisición de I&D a través de M&A principalmente, sobre todo cuando (como en el caso de Nanjing Automobile Group y de Shanghai Automotive) se dieron cuenta de que las EMN con las que habían realizado joint ventures no tenían ninguna intención de proporcionarles tecnología más avanzada (Deng, 2009; Rui y Yip. 2008). No obstante, las joint ventures continuaron realizándose mayormente en el caso empresas cuyo objetivo era la búsqueda de mercados. De esta manera disminuían el riesgo al entrar en mercados de gran tamaño o con significativas diferencias culturales (Wu y Chen, 2001). Por consiguiente, en general, las EMN chinas siguieron utilizando joint ventures sobre todo como estrategia de entrada a nuevos mercados pero cuando se trataba de obtener tecnología y otros activos estratégicos preferían realizar M&A (Buckley et al., 2008) e incluso proyectos greenfield. Una razón subyacente en este comportamiento era su deseo de adquirir renombre a nivel internacional y poseer marcas de prestigio, tecnología, centros de investigación, canales de distribución, etc. En otras palabras, la búsqueda de activos estratégicos iba más allá de la estricta adquisición de tecnología y conocimientos ya que uno de los obstáculos que enfrentaron tales empresas fue la mala reputación de los productos chinos (Wang, 2002). Es decir, a medida que las firmas avanzaban en su proceso de internacionalización y hacían el intento de escalar en la cadena de valor, la reputación de su origen se convirtió claramente en una desventaja de su marca-país. Dicho de otro modo, los fabricantes comenzaron a resentir el hecho de que sus productos fueran percibidos como de baja calidad y que la etiqueta made in China fuera su equivalente. Una actitud negativa en contra de un producto extranjero puede ser contrarrestada o bien, si se comercializa a través de una cadena de prestigio en el país de destino, o bien, si se cambia la localización de la fábrica, lo que origina una IED motivada por una desventaja en la imagen del país de origen, que es lo que comenzó a suceder con algunas firmas chinas, como en el caso de aquellas pertenecientes a la industria de los electrodomésticos y las nuevas tecnologías. La percepción de los consumidores puede mejorar con respecto a una empresa de un país en desarrollo si ésta comienza a fabricar en un país desarrollado (Moon y Roehl, 2001). De esta manera, los compradores infieren que, ya que se ha fabricado en el mercado doméstico, el producto tendrá una calidad semejante a otros fabricados dentro del país. Siguiendo esta lógica, es comprensible que, por ejemplo, Haier y TCL hayan realizado IED no sólo con la intención de adquirir activos estratégicos sino con miras a mejorar su reputación y lograr una percepción de marca positiva que facilitara la penetración de los mercados de países desarrollados. La primera lo hizo con una joint venture en los Países Bajos en 1998, a la que siguió una inversión greenfield en 1999, en Carolina del Sur (lo que le permitió, además, exportar partes desde China), así como otras inversiones posteriores en Estados Unidos. La segunda, TCL, algunos años después, compró en Alemania
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una empresa manufacturera de televisores en bancarrota (Scheider) y realizó una joint venture con Thomson para entrar en la UE (Larçon, 2009). De esta manera, la firmas no sólo esperaban obtener nueva tecnología sino también que sus productos fueran percibidos como de calidad para ganarse la confianza de los consumidores. Además, algunas firmas que decidieron invertir en I&D prefirieron localizar en el extranjero tales actividades debido a los problemas de protección de propiedad intelectual mencionados previamente. Generalmente tales inversiones se localizaron en países desarrollados donde pudieron beneficiarse del intercambio tecnológico y de la protección de los derechos de propiedad intelectual. La entrada de cada vez más multinacionales en el mercado chino motivó que las firmas buscaran realizar más M&A en el extranjero como una nueva estrategia para enfrentar a la competencia que llegaba del exterior (Rui y Yip, 2008, Teagarden y Cai, 2008). No sólo se trataba de crecer en el exterior sino de no perder su mercado doméstico. Infortunadamente las restricciones en la demanda, la fragmentación de los mercados y la dificultad de abastecimiento interno, por un lado limitaba su crecimiento y por otro, daba lugar a un exceso de producción (Buckley et al., 2008). Por tanto, una vía para deshacerse de estos problemas fue realizar M&A que les permitieran realizar sus actividades con mayor libertad. De esta manera, en la segunda fase de internacionalización se dio una tendencia a realizar cada vez más M&A coincidente con una etapa avanzada de esta fase, en la que muchas firmas chinas habrían desarrollado mayor experiencia y confianza en sus operaciones internacionales por lo que preferían penetrar mercados a través de una filial de propiedad total o wholly owned subsidiary (WOS por sus siglas en inglés) en vez de por vía de una joint venture (Buckley et al., 2008). Varias razones dieron lugar al predominio de las WOS sobre las joint ventures. En primer lugar, las propias SOE también habían desarrollado experiencia en la obtención de recursos en los mercados internacionales, por lo que podían afrontar la inversión que implica establecer una WOS. En segundo lugar, la propiedad total de las subsidiarías permitían una mejor protección de los activos intangibles y evitaban la dependencia de terceros. Por último, la ola mundial de entradas a nuevos mercados internacionales mediante adquisiciones también tuvo efecto en las firmas chinas (Buckley et al., 2008). Un ejemplo de ello es la adquisición del 100% de la Glenoit Fabrics Corp. por parte de la Haixin International Group, gracias a lo cual pudo penetrar en Estados Unidos al tiempo que adquirió 46 marcas de textiles y prendas de vestir (Haixin Group, 2010). Los avances realizados por las empresas en esta fase no impidieron que se cometieran errores al invertir en el extranjero ((Larçon, 2009). Puede decirse que la inexperiencia en los mercados internacionales y el bajo nivel gerencial en las empresas propiciaron que algunas de las inversiones en ultramar resultaran en pérdidas (Wu y Chen, 2001). En resumen, durante la segunda fase de evolución las firmas continuaron su aprendizaje y dedicaron sus esfuerzos a alcanzar tres objetivos principales: en primer lugar, adquirir tecnología de vanguardia, marcas y patentes y otros activos estratégicos, mayormente a través de M&A y proyectos greenfield; en segundo lugar desarrollar productos y procesos más sofisticados y de mayor contenido tecnológico haciendo énfasis en la calidad; y, en tercer lugar, ampliar sus mercados y labrarse un nombre para mejorar su reputación a nivel mundial y evitar ser discriminadas por su procedencia. Muchas EMN chinas está actualmente en esta fase y continúan su proceso de aprendizaje y mejora. Sin embargo, su presencia es regional, no global; aún no han desarrollado suficiente-
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mente sus productos y procesos, su estructura organizacional, su conocimiento del mercado y su personal; y, además, algunas firmas aún dependen excesivamente de los apoyos del gobierno. A pesar de ello, continúan penetrando nuevos mercados y ampliando sus operaciones internacionales. c) Fase III: Globalización Uno de los sectores más abiertos dentro de la economía china es el de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de ahí que grandes multinacionales extranjeras de dicho sector tengan una importante presencia en el país. Esto ha afectado el desempeño de las empresas domésticas las cuales se han visto forzadas a emprender acciones para defender sus mercados (Rui y Yip, 2008; Zhou, 2008). En otras palabras, una vez iniciada la internacionalización, no había marcha atrás: era necesario hacer frente a las grandes multinacionales de los países desarrollados tanto dentro como fuera de China para evitar ser eliminadas por la competencia y lograr la competitividad a nivel global. Esta batalla la han librado principalmente empresas como Lenovo (ordenadores), Haier (electrodomésticos) y Huawei (telecomunicaciones). Sus marcas poseen reconocimiento en el exterior y han desarrollado considerablemente su mercado internacional (Rui y Yip. 2008; Teagarden y Cai, 2008). En algunos casos se trata de productos electrónicos de última generación que compiten en los mercados más sofisticados del planeta. En otros, se han enfocado en el mercado de productos maduros como los electrodomésticos mejorando sus prestaciones y diseño. Para lograr sus objetivos las firmas han emprendido diversas estrategias que las están conduciendo a una posición de liderazgo mundial. En primer lugar, puede decirse que la base de su estrategia es la innovación y el desarrollo de productos, por lo que han invertido en centros de I&D localizados dentro y fuera de China. Algunos de los centros de investigación han sido parte de los activos adquiridos mediante M&A. Así por ejemplo, Haier ha establecido una extensa red de ventas en todo el mundo principalmente a través de alianzas estratégicas con socios clave. Esta empresa utiliza un enfoque tripartito para sus negocios globales que incluye una estrategia de localización que combina diseño, producción y una red de comercialización como parte central de su estrategia de marca global. Como resultado de ello la empresa cuenta con varias decenas de filiales y cientos de puntos de venta en el mundo además de 5 centros de investigación y 8 centros de diseño (Teagarden y Cai, 2008). En segundo lugar, las firmas que están en esta fase poseen una cadena de suministro y producción de alta calidad, asegurando los mejores componentes para sus productos. En este aspecto, han establecido sus plantas de ensamblaje en territorio nacional debido a que sus proveedores también están localizados ahí, lo que facilita los intercambios y el trabajo en equipo con dichos proveedores. En otras palabras, las compañías en esta fase han aprendido a aprovechar las sinergias generadas por el crecimiento del sector de las nuevas tecnologías y su propia capacidad exportadora. En tercer lugar, se han preocupado por conocer el mercado, los gustos y expectativas de los consumidores, emprendiendo agresivas estrategias de marketing y estableciendo diversas sedes en varios países para mantener un contacto más cercano con sus clientes y prestar un mejor servicio. En cuarto lugar, el establecimiento de diversas sedes en el mundo ha ido acompañado del desarrollo de personal en dos aspectos clave: tecnología de productos y visión global de negocios (Teagarden y Cai, 2008; Zhou, 2008).
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Recapitulando, las características de las empresas que han evolucionado hasta esta fase son: la preocupación por la innovación y la calidad, el conocimiento del mercado y el esfuerzo por elevar la organización a una estructura de clase mundial.



4. Reflexiones teóricas de la internacionalización de las emn chinas y algunas consideraciones para América Latina De los aspectos relatados en el proceso de aprendizaje e internacionalización de las multinacionales chinas se desprenden varios hechos contrastantes con el modelo de Uppsala y el paradigma OLI: El análisis de la primera fase revela que el proceso de internacionalización de dichas empresas inicia en la tercera y cuarta etapas de internacionalización, es decir, con el establecimiento de filiales de ventas y empresas de propiedad total en el extranjero. En este sentido existe un “salto” de las operaciones nacionales a las internacionales en lugar del proceso gradual vaticinado por el modelo de Uppsala. A diferencia de lo que establece el modelo, la adquisición, integración y uso del conocimiento no fue gradual y el desempeño de las actividades actuales afectó de modo distinto el compromiso hacia los mercados externos. En otras palabras, al iniciar su proceso de internacionalización las multinacionales chinas no poseían los conocimientos necesarios para operar en un sistema de mercado y menos para realizar operaciones internacionales. No obstante, salieron a competir al extranjero a pesar de sus claras desventajas y prácticamente “empujadas” por ellas. Al mismo tiempo, el desempeño de las actividades de negocios de dichas empresas en su país de origen era ineficiente durante la primera y parte de la segunda fase, con un mercado que obstaculizaba su desempeño, lo que indicaba (de acuerdo al modelo) esperar a que el desempeño mejorara antes de comprometerse con los mercados externos, a pesar de ello se comprometieron de forma importante con las actividades de internacionalización, pero dichas inversiones no formaron parte de un proceso natural de crecimientos sino fueron una forma de “escapar” de los obstáculos mencionados. En la primera y segunda fase tampoco se cumplen las predicciones del paradigma OLI ya que las EMN chinas realizaron IED sin haber generado ventajas de propiedad e internalización, valiéndose únicamente de la ventaja que les daba la producción a muy bajo costo de bienes de bajo valor agregado. De acuerdo al principio de internalización del paradigma OLI, las EMN transfieren tecnología y conocimientos del país de origen al país de destino, por el contrario, las empresas chinas realizaron inversiones en el extranjero para, desde ahí, transferir tecnología y conocimientos hacia su país de origen. Esto sucedió en todas las fases. Asimismo, las empresas acortaron el camino hacia el desarrollo y adquisición de conocimientos mediante la obtención (en vez de la generación interna, como prevé el paradigma OLI) de tecnología y know how a través de: a) joint ventures con EMN extranjeras tanto dentro de su mercado doméstico como fuera de él (primordialmente en la fase I), b) M&A internacionales (fundamentalmente en las fases II y III) y c) proyectos greenfield, (fases I, II y III). Un diferencia más es que, en un inicio, las firmas realizaron IED básicamente como: a) una forma de liberarse de los obstáculos para operar en su mercado interno; o b) el camino para conseguir los privilegios de los que gozan las EMN extranjeras en territorio chino, haciendo round tripping. Es decir, la expansión internacional y, por ende, el au-
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mento sus beneficios económicos no fueron los principales motivos como predicen las teorías analizadas, En otras palabras, es posible que si el ambiente de negocios hubiera sido más favorable, muchas firmas no habrían realizado IED en una fase tan temprana como la primera. A partir de la segunda etapa, las firmas asimilan la importancia de la reputación del fabricante, por lo que una razón subyacente en la internacionalización de dichas empresas fue el deseo de eliminar las desventajas de su marca-país, a diferencia de otras firmas que cuando salen al exterior ya poseen un gran prestigio. Asimismo, los problemas para proteger la propiedad intelectual motivaron que las firmas salieran para realizar I&D, mientras que el paradigma OLI da por hecho la protección de las ventajas de propiedad. La expansión de las firmas chinas en muchos casos no obedeció al principio de distancia psicológica ya que desde la primera fase comenzaron a incursionar en países desarrollados. Más bien, la elección de localizaciones en países desarrollados o en desarrollo, cercanos o lejanos geográficamente, obedeció a un principio de eficiencia y aprovechamiento de ventajas, en concordancia con el paradigma OLI, pero con un marcado sesgo chino debido que se realizó en una fase temprana y a la falta de ventajas de propiedad e internalización como se explicó previamente. Por último, es importante subrayar que la historia de empresas orientadas al mercado de productos de alta tecnología (la mayoría de ellas en una fase de globalización) difiere de otros tipos de SOE y se acerca más a lo establecido tanto por el modelo de Uppsala como por el paradigma OLI, en el sentido de que varias de ellas nacieron en un periodo posterior a la apertura, como Haier y Lenovo (1984) y Huawei (1988), por lo que su desarrollo coincidió con la gradual liberalización del mercado y la entrada de empresas extranjeras al país. Además, previamente a su internacionalización pudieron adquirir experiencia ocupándose del servicio de mantenimiento y reparación de electrodomésticos, ordenadores y otros productos de alta tecnología; más tarde incluso adquirieron licencias para elaborar dichos productos en su mercado doméstico, y posteriormente invirtieron en sus propios centros de I&D tanto dentro como fuera del país, lo que les aportó mayores conocimientos. Todo ello les permitió acrecentar sus ventajas rápidamente, transitar de una fase a otra de desarrollo en menor tiempo, y mostrar un progreso semejante al de las EMN de países desarrollados. A diferencia del caso chino, las empresas latinoamericanas tradicionalmente han guiado su internacionalización basándose en el paradigma OLI (Haberer y Kohan, 2007; Ramsey et al., 2010). Es decir, desarrollando primeramente ventajas de propiedad y de internalización (a través de inversión en tecnología, procesos de mejora, utilización de mercados internos, etc.) tomando a las EMN de países desarrollados como modelo y, posteriormente, intentando localizarse en territorio extranjero. Sin embargo, esta forma de desarrollo parece ser un proceso sin fin y, en consecuencia, muchas empresas latinoamericanas siguen sin dar el paso de la internacionalización. Igualmente, los empresarios latinoamericanos parecen aceptar la idea de que la internacionalización se da por etapas, de acuerdo al modelo de Uppsala; no obstante, al no desarrollar ventajas suficientes, permanecen anclados a la etapa de exportación. De esta manera, muchas empresas latinoamericanas siguen esperando el momento de estar suficientemente preparadas para comenzar a exportar y cuando lo hacen, se estancan en esta etapa por tiempo indefinido. Como se expuso previamente, la generalidad de las empresas chinas ha obrado de manera diferente y, a pesar de ello, han obtenido resultados exitosos en los mercados internacionales. Este hecho plantea un reto para las teorías revisadas ya que el caso chino
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demuestra que existen vías alternativas para lograr la internacionalización de las empresas. Esto es, tradicionalmente las empresas latinoamericanas se han preparado para competir en términos de eficiencia, desarrollo de marcas, patentes, know-how y capital humano, estrategias que han tenido magros resultados en la internacionalización de dichas empresas. Entonces cabe la posibilidad de que la aplicación de algunas de las estrategias empleadas por las multinacionales chinas pueda generar mejores resultados para las firmas latinoamericanas. En todo caso, la enseñanza que proporcionan dichas empresas es la adaptación y la diversificación; nunca un solo producto, nunca un solo mercado. Además, las EMN chinas suelen interesarse en mercados con muy bajo poder adquisitivo, así como en nichos que no han interesado ni a las empresas extranjeras ni a las domésticas. En este sentido, la visión de negocios de las firmas chinas suele apreciar oportunidades donde tradicionalmente se han visto obstáculos y por ende, al tratarse de negocios o nichos ignorados, apenas tienen competencia. Por el contrario, tradicionalmente la estrategia de muchas empresas latinoamericanas ha sido intentar la conquista de los mercados de países desarrollados, en donde la competencia es muy fuerte y existen menores probabilidades de tener éxito.



5. Conclusiones El proceso de aprendizaje y evolución de las EMN chinas presenta un escenario de luces y sombras del que, sin embargo, se pueden rescatar algunas enseñanzas. Claramente las firmas chinas no han obedecido a un patrón de crecimiento tradicional, sin embargo esto no ha sido obstáculo para su aprendizaje y evolución. Llama la atención que la adversidad haya sido el mayor acicate para su incursión en los mercados externos. Además, es notable que hayan construido su propia senda de crecimiento preponderantemente a partir de ensayo y error. Sus circunstancias serían muy difíciles de replicar, pero algunas de sus estrategias podrían reconsiderarse. A partir de la experiencia china, las empresas latinoamericanas deberían replantarse hasta qué punto continuar imitando el proceso de internacionalización las EMN de países desarrollados. Asimismo, deberían reflexionar sobre el papel que juega en sus planes la incursión en economías más débiles o alejadas geográficamente, la diversificación de actividades y la transición de las actividades de exportación a las de IED. Por último, deben considerar la posibilidad de realizar alianzas con otras empresas e inclusive adquisiciones que las lleven a emprender actividades de I&D en el extranjero así como transferencia de tecnología y know how hacia su país de origen. Es importante que elijan las localizaciones con criterios de eficiencia basados en la posibilidad de atender mercados menos desarrollados y segmentos con menos competencia, que sean flexibles y hagan uso del conocimiento desarrollado en sus mercados de origen, como el suministro de productos en lugares distantes, la atención de consumidores con poco poder adquisitivo y la permanencia en el mercado bajo condiciones económicas desfavorables.
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Joel Gómez Durán Resumen El presente proyecto de investigación consiste en el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita a los pequeños empresarios hacer uso de ésta en algún punto de su cadena de valor, generando datos que produzcan conocimiento mediante la aplicación de algoritmos de inteligencia social. Es común que las micro, pequeñas y medianas empresas no alcancen los niveles de competitividad deseables debido al desconocimiento de tecnologías como la Web 2.0, a través de las cuales podrían tener mayor acercamiento con sus clientes y proveedores, además de poder acceder a datos históricos, los cuales proporcionen patrones que sirvan para el apoyo a la toma de decisiones. Es importante considerar que los conocimientos, utilizados de la manera correcta, servirán a la empresa para establecer medidas estratégicas que le permitan obtener ventajas competitivas, es decir, aquel valor agregado que una empresa es capaz de proporcionar a
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sus clientes (Sacchi, s.f.), aunque para ello resulta parte esencial del proceso de desarrollo de competitividad el innovar constantemente aquellos procesos y herramientas utilizadas por la empresa para generar nuevos conocimientos (Sánchez y Ríos, 2011). Si una empresa desea permanecer en el tiempo como una entidad competitiva debe identificar, crear, almacenar, transmitir y utilizar eficientemente los conocimientos individuales y colectivos que surjan a raíz del mejoramiento productivo o de servicios, la resolución de problemáticas y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio (Sacchi, s.f.).



Palabras clave Mpymes, conocimiento empresarial, inteligencia social, tecnologías de información



Abstract This research project is the development of a technology platform that allows small businesses to use it at some point in their value chain, generating data that produce knowledge through the application of social intelligence algorithms. It is common for micro, small and medium enterprises to achieve desirable levels of competitiveness due to the lack of technologies such as Web 2.0, through which could be closer to its customers and suppliers, and gain access to historical data, which provide patterns that serve to support decision making. It is important to consider that the knowledge, used the right way, will serve the company to establish strategic measures that enable competitive advantage, namely, that added value that a company is able to provide its customers (Sacchi, n.d.), although this is an essential part of the development of competitiveness constantly innovate the processes and tools used by the company to generate new knowledge (Sanchez and Rios, 2011). If a company wants to stay in time as a competitive entity must identify, create, store, transmit and efficient use of individual and collective knowledge arising out of production or service improvement, solving problems and seizing new opportunities business (Sacchi, nd).



Keywords Mpymes, business knowledge, social intelligence, information technology (IT)



Planteamiento del problema La ola de cambio provocada por el ritmo de vida acelerado provoca que los hechos, las decisiones e incluso los rumores que surgen en cualquier parte del mundo produzcan un efecto casi instantáneo en el resto del planeta, esto es gracias a la velocidad con la que se mueve la información, de acuerdo con Potts y Lamarsh citados en Fonseca (2007) esto tiene especial relevancia en el mundo empresarial pues los mercados son inestables, lo que hace que se pueda ganar o perder millones de dólares en pocos minutos. Se considera la fuerza impulsora de estos cambios a la globalización, la cual busca la internacionalización de los mercados, lo cual influye de manera directa en el grado de competitividad de las empresas. Según Kosacoff y López citados en Fonseca (2007) en las últimas dos décadas se han presentado profundas transformaciones a escala internacional, que se caracterizan principalmente por la modificación en las prácticas tecnológicas y productivas dominantes, vinculadas, por un lado, con el surgimiento de nuevos sistemas de organización de la
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producción, y por otro con el surgimiento de las llamadas nuevas tecnologías que incluyen la información y la comunicación. De acuerdo con estos autores la transición hacia sociedades basadas en el conocimiento se organiza básicamente en torno de la producción, distribución y uso de conocimientos e información, la inversión en activos intangibles y nuevas capacidades, se hacen más significativas y crecen a un ritmo más acelerado que la inversión física, así, la capacidad de innovación provoca la absorción efectiva de tecnologías, lo que la convierte en un factor determinante del desempeño económico y la competitividad de organizaciones, regiones y naciones. Por lo tanto se puede concluir que los cambios continuos, la globalización de la economía y un ambiente constante de incertidumbre están provocando mayores niveles de competencia entre las empresas, por lo que surge la necesidad de utilizar tecnologías de información y comunicación y procesos de innovación que les permita responder a estos retos. Se puede expresar que las microempresas no alcanzan los niveles de productividad y competitividad deseables, así mismo, desconocen prácticas administrativas como gobierno corporativo, uso eficiente de tecnologías de información y comunicación, tales como la Web 2.0, telefonía móvil, sistemas ERP, CRM, órganos y sistemas de comunicación al interior de la organización, ausencia de herramientas financieras, organizacionales, y sobre todo carencia de un proceso formal de planeación estratégica.



Marco Teórico Ha sido a través del reconocimiento de la importancia que tiene la información para el desarrollo empresarial, por lo que hoy en día surgen amplias expectativas en el tratamiento de la misma, a través del conocimiento (Pérez y Dressler, 2007). La experiencia adquirida con el paso del tiempo, ha dado un lugar vitalicio a la adquisición de nuevos conocimientos, así como también a su aplicación y a sus métodos y herramientas de propagación. El conocimiento se ha vuelto una habilidad propia de los seres humanos, pues requiere de un análisis estructurado de la información que conlleve a un éxito en el aprovechamiento de la misma, obteniendo ventajas de ello y repercutiendo en el crecimiento de la entidad promotora. El conocimiento, es aquello que el trabajador debe conocer al momento de realizar sus actividades dentro de la empresa de la manera óptima posible (Beazley, Boesnich y Harden, 2004). El nuevo paradigma de desarrollo y competitividad obliga a la explotación de la información, como materia prima, y el conocimiento empresarial, como recurso estratégico para la obtención de ventajas competitivas (Castells, 2000), a través de esta nueva metodología se da surgimiento a un nuevo panorama económico que se caracteriza por la globalización de flujos de inversión e intercambios comerciales, una intensificación de la competencia internacional, sofisticación de los métodos empleados para la producción, inversión al desarrollo de nuevas TI competitivas y el acortamiento de vida de los productos; razones por las cuales las empresas se ven en dificultad para mantenerse al margen de una ventaja competitiva segura (Dutrénit y Estrada, 2007). A partir de esto, los empleados se vuelven claves para las empresas, pues estos, se convierten en el medio de conocimientos del que disponen y saber aprovechar sus percepciones, ideas e intuiciones de una manera eficaz brinda ventajas competitivas, considerándose importante la gestión del conocimiento como parte de esta tarea formativa.
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La globalización ha traído consigo un acelerado avance en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información (TI), herramientas que han permitido, a su vez, expandir nuestros conocimientos en la búsqueda de una mayor competitividad. Las TI toman importancia en el contexto empresarial coincidentemente al paradigma de la Teoría Económica y la Organización Industrial, supuestos que establecen que la estructura del sector económico es el contexto en que las organizaciones compiten y por tanto, es el factor determinante de los comportamientos empresariales y de los resultados que se obtienen (Porter, 1985, citado en Noboa, 2006); A partir de estos principios es como se da un visto bueno al uso de las TI en el estudio de los diversos sectores económicos, sobre la industria y la estructura del mercado (Parsons, 1983, citado en del Águila, Cámara y Meléndez, 2003); La incorporación de estas herramientas al mercado financiero trajo consigo resultados positivos en el estudio de la capacidad competitiva de las empresas y la importancia de las TI en la cadena de valor (Porter, 1985, citado en Noboa, 2006), así también existió su influencia en el apoyo a la generación de estrategias competitivas de liderazgo en costos, diferenciación y segmentación (Cash y Konsynski, 1986; McFarlan, McKenney y Pyburn, 1983; Rackoff, Wiseman y Ullrich, 1985, citados en Pérez y Dressler, 2007). Las teorías de Costos de Transacción y la teoría de La Agencia (Williamson, 1975; Jensen y Meckling, 1976; citados en del Águila et al, 2003), publicadas tiempo atrás retomaron importancia tiempo después, siendo su premisa la generación de resultados positivos y de ventajas competitivas a través de la estructura interna de la empresa. Así bien, para la primera teoría se centran diversos estudios que tratan sobre la influencia de las TI en estructuras de gobierno (Malone, Yates y Benjamín, 1987, citado en del Águila et al, 2003), mientras que para la teoría de La Agencia se analizan los resultados que propician las TI sobre las fuentes y variables de los costos de agencia como el tamaño y el grado de centralización, descentralización de los derechos de decisión y el tamaño de la organización, el esfuerzo tecnológico y la estructura de la propiedad (Gurbaxani y Whang, 1991; Atewell y Rule, 1994, Kochhar y David, 1996; citados en Pérez y Dressler, 2007). Más adelante, el uso de las TI se comenzaba a extender ahora en un campo cercano a la Teoría Organizativa (Robey y Boudreau, 1999), los principales estudios se enfocaban a verificar la implicación de sistemas y tecnologías de la información y variables que miden la forma de la empresa, el tamaño, la diversificación y las modificaciones en el puesto de trabajo y los niveles directivos de la empresa (Dewan, Michel y Min, 1998; Barrett y Walsham, 1999, citados en Pérez y Dressler, 2007). Los conocimientos empresariales adquiridos a través de la experiencia obligan a la Teoría Organizativa a abandonar las presunciones de estabilidad de condiciones competitivas y homogénea adaptación dentro de la industria, haciéndose valer ahora la Teoría de Recursos y Capacidades, la cual denota el valor y el éxito empresarial a través de la acumulación y combinación de recursos y capacidades heterogéneas únicos, valiosos, novedosos e inimitables y que en su caso, al ser bien explotados darán resultados positivos a la empresa (Barney, 1991, citado en del Águila et al, 2003). En este sentido se analiza la influencia de las TI en el contexto de las ventajas competitivas que brinda su utilización en relación con otros recursos, capacidades humanas, culturales o de gestión (Paños, Ruiz, Ruíz y Sabater, 2004). De manera reciente, el análisis y la aportación de las TI a la cultura económica se ha visto enfocado desde el punto de Recursos y Capacidades (Hoskisson, 1999, citado en Castillo y Portela, s.f.), enfoque que está basado en la Teoría de la Empresa Basada en el Conocimiento (Kogut y Zander, 1992; Nonaka y Takeuchi, 1995; Davenport, Jarvenpaa y
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Beers, 1996; Grant, 1996; Nonaka y Teece, 2001, citados en López, Cabrales y Schmal, 2005), siendo de vital importancia para las empresas los conocimientos adquiridos a través del tiempo y su correcta aplicación en la búsqueda de la obtención de ventajas competitivas que repercutan positivamente dentro de la empresa, tanto en procesos como en la gestión de la organización. Dentro de esta nueva idea se destaca la participación de las TI como principales actores en el marco de la búsqueda de una expansión a través de la recolección y diseminación de nuevos conocimientos con fines benéficos (APQC, 1997; Markus, 2001; Tyndale, 2002, Lueg, 2002, citados en Pérez y Dressler, 2007). Hoy en día, las TI han avanzado a un paso acelerado, se han diseñado diversas herramientas tecnológicas que hasta hace no mucho parecían inconcebibles. La acelerada expansión de la economía y la búsqueda de supervivencia de las empresas dentro de un mercado cada vez más dominado por la Economía del Conocimiento da lugar cada día a la búsqueda de modernización por parte de los diversos sectores empresariales con el fin de poder obtener las máximas ventajas competitivas frente a sus adversarios. Actualmente se escucha hablar de herramientas informáticas como: Intranets, software de simulación y realidad virtual, workflow, video conferencias, Datamining, Datawarehouse, Inteligencia artificial, motores de búsqueda, gestión documental, mapas de conocimiento y páginas amarillas, mensajería instantánea y correo electrónico, groupware (Pérez y Dressler 2007), blogs, redes sociales, sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), programas para la gestión de relaciones con los clientes (CRM), entre muchos otros; cada una de estas tecnologías adaptables a todo tipo de mercado, contando con características que les hacen únicas y si son utilizadas de manera correcta se permiten optimizar aún más sus resultados al combinarse estratégicamente. Con la tecnología el acceso a la información es basto, rápido y en ocasiones, cien por ciento acertado, la incursión de la inteligencia artificial trae el nuevo cambio donde la máquina interpreta los lenguajes humanos para hacer más sencillas y acertadas las búsquedas. Sin embargo y de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (2009), en México el 99.8% de las unidades económicas son MPYMES, de las cuales sólo el 5.8% utilizan Internet como una herramienta más de trabajo en la cual tienen un escaparate novedoso y potencial que no han sabido explotar. La infinidad de personas que navega en Internet las 24 horas del día, se vuelve un mercado potencial para las micro y pequeñas empresas, a las cuales se puede acceder de una manera más fácil y económica que por los medios tradicionales, tales como la radio y la televisión, teniendo la posibilidad de construir una imagen corporativa en un espacio global. El valor de las tecnologías es que incorporan funcionalidades a los usuarios de negocios que no eran posibles anteriormente. Estas permiten a los usuarios acceder de forma segura a información estructurada y no estructurada alrededor de la empresa en una sola búsqueda, enriqueciendo la colaboración tanto interna como la de socios, proveedores, clientes; reforzando la utilidad de las aplicaciones empresariales; mejorando la posibilidad de personalizar e integrar aplicaciones; así como simplificando las actualizaciones de las aplicaciones y el mantenimiento. Siempre se ha dicho que la información es poder. El ser humano siempre ha intentado conocer e investigar a fondo todo aquello que le rodeaba para sacar el máximo partido a sus posibilidades de progreso y éxito, y para ello, disponer de información exclusiva y relevante, siempre ha sido de ayuda. “Los datos recogen un conjunto de hechos (una base de datos) y los patrones son expresiones que describen un subconjunto de los datos (un modelo aplicable a ese subconjunto).
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Se debe establecer alguna medida de interés que considere la validez, utilidad y simplicidad de los patrones obtenidos mediante alguna de las técnicas de Minería de Datos. El objetivo final de todo esto es incorporar el conocimiento obtenido en algún sistema real, tomar decisiones a partir de los resultados alcanzados o, simplemente, registrar la información conseguida y suministrársela a quien esté interesado” (Molina y García , 2006).



Objetivo de la investigación Desarrollar una plataforma tecnológica para el almacenamiento de datos históricos de diferentes microempresas y que mediante el uso de técnicas para la extracción de patrones y conocimiento permita el desarrollo de algoritmos de inteligencia social para fortalecer la cadena de valor de las Mpymes de la región Xalapa, Ver.



Metodología Población Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la región Xalapa, dedicadas a los sectores de servicios, industriales y comerciales. Muestra Empresas adscritas al Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME) de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Para la recolección de los datos, se utilizaran técnicas basadas en: datos recabados en la revisión bibliográfica, datos obtenidos en entrevistas con los responsables de las MPYMES que conformen la muestra, para lo cual se diseñarán instrumentos de recolección de datos en línea o manual según sea el caso. Proceso Selección de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la plataforma. Desarrollo de algoritmos de inteligencia social. ¡ Desarrollo de estrategias para la sensibilidad del entorno ¡ Estudio de técnicas para el análisis de información ¡ Desarrollo de estrategias de acción Evaluación del proceso Resultados esperados Hoy en día el mercado exige a las MPYMES llevar un negocio basado en la estrategia, incorporando para tal efecto, herramientas innovadoras que les permitan gestionar sus conocimientos en la búsqueda de su propio progreso. Debido a la competencia existente hoy en día en el mercado tanto nacional como internacional, es tarea difícil que las MPYMES encuentren oportunidad de competir dentro de este marco con las grandes empresas, quedando rezagadas ante la falta de recursos y
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oportunidades. El trabajo aquí presentado pretende servir como una fuente de propuestas tecnológico-estratégicas accesibles a las MPYMES que permitan encontrar o mejorar oportunidades de desarrollo competitivo de las empresas de la región y por ende el crecimiento económico de la misma, basado en el aprovechamiento del conocimiento empresarial, para que, de esta manera, se proyecte al exterior un mercado competitivo que beneficie al empresario y al consumidor.
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Resumen La innovación encuentra en los encadenamientos productivos un importante aparato creador y transmisor que permite a los sectores participantes en una economía determinada, incrementar sus capacidades y su productividad, toda vez que no está limitada únicamente al desarrollo de productos, sino a los procesos productivos y de gestión organizacional. Son estas innovaciones las que facilitan a las organizaciones la consecución de importantes posiciones competitivas y el desarrollo de capacidades de adaptación y flexibilidad inmediata, a fin de fomentar su supervivencia dentro de este entorno globalizado, altamente competitivo y cambiante en el cual los sectores se desenvuelven. Los encadenamientos o eslabonamientos productivos se entienden como las relaciones o vínculos existentes entre compradores y vendedores, dentro de las unidades productivas o sectores económicos. Estos se dan hacia adelante y hacia atrás. Entenderemos como encadenamiento hacia atrás, a “la cadena de efectos que van produciéndose hacia los proveedores, producto de mayores necesidades de insumos intermedios” (Pino Arrigada, 1996, pág. 74); al encadenamiento hacia adelante, como el “impacto que mayores producciones tienen sobre las posibilidades de compra de los sectores clientes.” (Pino Arrigada, 1996, pág. 74). En las últimas décadas se ha estudiado por diversos autores la integración de aglomeraciones, éstas son sistemas basados en una densa red de eslabonamientos entre unidades de producción (Longás García, 1997, pág. 174). El propósito de esta investigación es establecer desde el punto de vista teórico los antecedentes de los encadenamientos o eslabonamientos productivos, así como, la importancia de su identificación y participación dentro en una economía, para poder determinar cómo estos procesos de asociación o relación de redes empresariales, facilitan la innovación y el desarrollo regional.



Abstract The innovation find in production chains an important creator and transmitter device that allows parties involved in a given economy, increase their skills and productivity, since it is not limited only to the development of products, but rather production processes and or1 Maestra en Finanzas. Docente de Tiempo Completo de la Facultad de Contaduría y Administración Universidad Veracruzana campus Xalapa. 2 Doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Investigador del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores Económicos y Sociales Universidad Veracruzana campus Xalapa.
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ganizational management. Are these innovations the ones that enable organizations to achieve significant competitive positions and developing adaptability and immediate flexibility, in order to promote their survival in this globalized, highly competitive and rapidly changing sectors in which they operate. The chains or production linkages are understood as relations or links between buyers and sellers within the production units or economic sectors. These are given forward and backward. We understand as backward linkage, “the chain producing effects ranging to suppliers due to higher intermediate input requirements” (Pino Arrigada, 1996, p. 74), the forward linkage, as the “greatest production impact have on the potential purchase of client sectors.” (Pino Arrigada, 1996, pág. 74). In the last decades has been studied by several authors agglomerations integration, these are systems based on a dense network of linkages between production units (Longás Garcia, 1997, p. 174). The purpose of this research is to establish from the theoretical background of the chains or production linkages and the importance of identification and participation within an economy, in order to determine how these processes of association or business relationship networks facilitate innovation and regional development.



Introducción Las relaciones entre empresas se dan por la dependencia que se genera por los bienes y servicios que una ofrece y otra demanda, vinculo que además genera el intercambio constante de flujos e información que permiten así la transmisión de las innovaciones. “Cualquiera que sea el tipo de empresas, éstas tienden a sentirse fuertemente ligadas a sus compradores y vendedores” (Lasuén, 1976, pág. 241). Algunas veces se sitúan en espacios geográficos concéntricos que les permite establecer una relación fuerte a través de sus conexiones input – output y a través de esta cercanía tanto física como de negociación innovan y crecen a un ritmo superior que aquellas organizaciones no relacionadas. (Lasuén, 1976, pág. 258). Ninguna organización o sector está aislado de su entrono y distante de las relaciones intersectoriales. Todas las empresas requieren de un vínculo hacia otras empresas que les permitan intercambiar desde bienes y servicios hasta información de procesos, tecnologías, innovaciones, etc. Hoy en día la integración de bloques regionales ha tenido un crecimiento considerable, dando paso a la formación de clústeres o economías aglomeradas, procurando vitalidad a las estructuras económicas nacionales, mismas que en su comercio interno encuentran un fuerte impulso, que se ve reflejado de manera consistente en sus relaciones interregionales con otras naciones. Las empresas en el diario acontecer desarrollan nuevas formas de producir, de comercializar, modifican productos y servicios dando paso a nuevos usos de los mismos, es decir, de manera peramente generan innovaciones incrementales. En las páginas siguientes haremos una revisión teórica de los conceptos de encadenamientos productivos, clúster e innovación, para de manera breve, enunciar la relación existente entre ambos, haciendo un acercamiento al impacto que tiene sobre éstos la globalización.
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1. Marco teórico 1.1. Encadenamientos productivos Diversas corrientes han surgido en torno a la descripción e interpretación de las agrupaciones de empresas, intentando responder ¿cómo? ¿Por qué?, y en ese sentido para esta investigación ¿para qué? En las siguientes líneas haremos una revisión de algunas de las corrientes teóricas que plantean el surgimiento, operación e importancia de estos encadenamientos y de las formas de organización territorial económica. El concepto de enlace surge “como un criterio para la planeación de inversiones en los proyectos de desarrollo” (Furió-Blasco, 1998, pág. 33), Furió (1998, pág. 33) cita el objetivo de evaluar las decisiones de inversión que define a los enlaces o eslabonamientos dada por Hirshman las decisiones de inversión se evalúa “no sólo por su contribución inmediata a la producción sino también por el impulso, mayor o menor, que tales decisiones probablemente inspirarán nuevas inversiones, es decir a causa de sus eslabonamientos.” 3 Hirshman llamó eslabonamiento hacia atrás a la dinámica que se genera “Si una actividad productiva ejerce cierta presión hacia la fabricación interna de estos insumos, a la postre, también aportaría un mercado para una industria interna de bienes de capital”, y en sentido contrario le denominó eslabonamiento hacia adelante a “la existencia de un producto dado, línea A, que es un artículo de demanda final o se utiliza como insumo en la línea B, actúa como estimulante para establecer otra línea C, que también puede utilizar A como insumo” (Furió-Blasco, 1998, pág. 34) Los enlaces productivos requieren tiempo para desenvolverse y son el “indicador de la forma que una cosa, conduce a otra. […] Los enlaces se centran en ciertas características inherentes a las actividades productivas que están en proceso en cierto momento.” (Furió-Blasco, 1998, pág. 94). Estas características “invitan” a otros participantes a tomar nuevas actividades, lo que deriva un “enlace de la actividad existente y la nueva” (Furió-Blasco, 1998, pág. 34). Los encadenamientos son relaciones que se establecen y permiten la formación de articulaciones productivas, mismas que generan una serie de “vínculos hacia a delante y hacia a tras (forward and backward linkages) en la localización espacial de la actividad económica”. (Romero Luna & Santos Cumplido, 2006, pág. 52). Es importante mencionar que en estas relaciones la mejor venta de una unidad productiva no significa la mejor compra de otra, ya que las relaciones se dan entre un gran número de participantes. Hirshman especifica que los efectos de los eslabonamientos deben ser medidos por la importancia potencial del efecto, quizá en términos de la producción, pero “también en la fuerza del efecto, es decir la probabilidad de que estas industrias puedan surgir realmente” (Furió-Blasco, 1998, pág. 34). Otro esquema de agrupación de empresas, que ha sido muy recurrido y cuyo precursor es el Italiano Alfred Marshall, es el distrito industrial, al que dedicaremos un breve espacio para identificar su concepción. Otra forma de agrupamiento e interrelación empresarial es sin duda el clúster, término del que nos referiremos en el siguiente apartado. 3



Los estudios de Hirshman sobre encadenamientos o eslabonamientos productivos se dan en su obra El comportamiento de los proyectos de desarrollo, de editorial Siglo XXI, México, 1969 (texto original: Development Projects Observed, The Brookings Institution; Washington,D.C.)
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1.2. Clúster En las últimas décadas se ha estudiado por diversos autores la integración de aglomeraciones, éstas son sistemas basados en una densa red de eslabonamientos entre unidades de producción (Longás García, 1997, pág. 174), uno de los esquemas de organización que más auge han tomado es el denominado “clúster, palabra inglesa que expresa la aglomeración de empresas en un mismo lugar geográfico” (Corrales, 2007, pág. 185). Laguna Reyes (2010, pág.120) cita a [Turner, 2001] quien estableció que “El enfoque basado en clúster está en la frontera de la teoría del desarrollo, tanto en términos teóricos como prácticos. En lugar de enfocarse en una empresa individual, el enfoque de clúster obliga a considerar las economías regionales en términos del conjunto de empresas encadenadas y de la infraestructura de soporte.” (Laguna Reyes, 2010, pág. 120) “Superficialmente, un clúster en expansión y un distrito industrial de éxito pueden parecer similares. En ambos casos, en efecto, se tiene una ampliación sistemática del aparato productivo y un aumento de la ocupación y la renta media per cápita. […] en el distrito industrial hay un fondo de consenso general, en el clúster, en sentido estricto, el consenso es, a lo sumo, el que puede tener lugar entre empresas que forman parte de un gremio, tal vez incluso de un lobby.” (Becattini, 2012, pág. 24) Los clústeres pueden ser estudiados (y clasificados) en varios niveles de análisis (OECD, 1999, pág. 8): El primero es el microcluster que se encarga del estudio de los vínculos entre las firmas, es decir, en dicho nivel de análisis se estudia cómo se relacionan las empresas que pertenecen a un clúster. El segundo nivel es el mesocluster que analiza las relaciones entre las diferentes industrias, es decir, las relaciones que entre e intra- indsutrias, este nivel es más agregado que el anterior, en donde las empresas no necesariamente tienen que estar localizadas geográficamente en el mismo lugar, sino que lo más importante son los vínculos que hay entre ellas. El tercer nivel son los macrocluster, que básicamente es un nivel de agregación mayor y que examina cómo interactúan los grupos industriales. La clasificación anterior tiene que ver con el nivel de agregación con que se quiere estudiar la relación entre empresas, industrias y grupos industriales. Además el estudio puede ser realizado a nivel nacional o regional. [Roelandt & Hertog, 1998, Pag. 8] clasifican a los clústeres en: a). Nacional: se enfocan en los encadenamientos productivos. A diferencia de OECD (1999), los autores relacionan este tipo de clústeres con la economía nacional y puntualizan el tema de la especialización y comercio. El equivalente si se utiliza la terminología de OECD (1999) sería macrocluster. b). Sectoriales: se refiere a los encadenamientos productivos inter e intrasectoriales de una industria. Una diferencia con la clasificación de la OECD (1999), es que Roelant y de Hertog se enfocan en las ventajas competitivas del sector. El equivalente con OECD (1999) serían los mesoclusters. c) Empresariales: se refieren a las redes entre empresas que normalmente se encuentra localizadas en el mismo lugar. El equivalente con OECD (1999), serían los microclusters. 1.3. Otros enfoques Resulta importante en el marco de esta investigación citar algunos puntos de vista teóricos de otras corrientes relacionadas de alguna forma con los encadenamientos productivos, el desarrollo y la función de las empresas, a efectos del estudio agregaremos una tipología desarrollada desde el enfoque evolucionista de la organización.
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Coriat & Weinstein (2011, pág. 121) refieren que desde la perspectiva evolucionista “el grado de coherencia que manifiestan las empresas depende de la interacción entre el aprendizaje, las dependencias del camino y las oportunidades…” criterios con los que establecen una tipología en la que encontramos seis diferentes proposiciones de las empresas, para efectos de este documento exclusivamente mencionaremos aquellas relacionadas de forma más estrecha con la integración a sectores productivos. (Coriat & Olivier, 2011) a) Proposición dos: firmas integradas verticalmente. Con un aprendizaje lento y fuertes dependencias en el camino y activos especializados b) Proposición tres: Firmas diversificadas y coherentes: Con un aprendizaje rápido con fuertes dependencias del camino en razón de la aplicación de tecnología y una apretada selección c) Proposición cuatro: conglomerados: Con fuertes dependencia del camino, un aprendizaje lento y una selección floja, predecimos la aparición de conglomerados o de otras compañías fuertemente diversificadas, que manifiesten entre los componentes poco intercambio y transferencia de tecnología. d) Proposición cinco: firmas redes: Con un aprendizaje rápido, dependencias del camino que se entrecruzan y una selección estrecha, se puede visualizar firmas contenidas en una inmensa maraña de relaciones inter-empresas que implican posesiones parciales de capital o un aprendizaje conjunto. Como podemos observar, en las líneas anteriores siempre hay un nivel de relación y dependencia de las empresas con el entorno, mismo que define la forma en que se van dando los eslabonamientos productivos de cada sector y economía en particular. 1.4. Innovación La innovación es la utilización de conocimiento nuevo para ofrecer un nuevo producto o servicio que desean los clientes en el mercado. Es invención + comercialización. Según Porter (1990), es una nueva manera de hacer cosas (denominada invención por algunos autores) que se comercializa. El proceso de innovación no se puede separar del contexto estratégico y competitivo de una compañía. M. Rogers creador de la Teoría de difusión de las innovaciones ha definido la innovación como “una idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo por un individuo o una unidad de adopción” (Rogers, 1983, pág. 9) así mismo, refiere una serie de atributos de las innovaciones que pueden influir en su tasa de adopción: ¡ Ventajas relativas, ¡ Posibilidades de observación, ¡ Compatibilidad, ¡ Complejidad, ¡ Posibilidad de ensayo. El manual de Oslo destaca que la razón última por la cual las empresas innovan es mejorar sus resultados, ya sea por un incremento en la demanda o bien por una disminución de los costos. En dicho manual se usa el concepto de innovación referido a los cambios que se generan por las siguientes características: (EUROSTAT, 2005, págs. 43 -44) a) “La innovación se asocia a la incertidumbre del resultado de las actividades de dicha innovación.
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b) La innovación implica inversión. c) La innovación está sujeta a los efectos del desbordamiento tecnológico (spillovers effects). d) La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o un nuevo o uso, o una combinación de conocimientos existentes. e) La Innovación tiene como objetivo la mejora de los resultados mediante la obtención de ventajas competitivas.” Allan Afuah (1999) establece una serie de modelos estáticos de innovación en los que enumera la innovación incremental y la innovación radical, atendiendo la medida en que afectan las capacidades de una organización, normalmente conocida como la visión organizacional de clasificar las innovaciones” (Afuah, 1999, Pág. 21). La innovación radical es aquella que se da cuando el conocmiento tecnologico que se requiere para su explotación es muy diferente del conocimiento existente y lo hace obsoleto; por otra parte, en la innovación incremental el conoccimiento existente es conocimiento suficiente para ofrecer un producto. (Afuah, 1999, Pág. 21) Dess, Lumpinkk y Einer (2011), citan las recientes aportaciones de Clayton M. Christensen quien introdujo un modo para caracterizar las innovaciones, distinguiéndolas entre sustentadoras y disruptivas. Siendo la innovación sustentadora la que extiende las ventas en un mercado existente y permiten los márgenes de utilidad más altos en los nuevos productos. La Innovación disruptiva es la que ofrece métodos diferentes para satisfacer necesidades, estableciendo que incluso va contraria a la lógica, las organizaciones que realizan esta modalidad son más sencillas, buscan atraer clientes menos exigentes que requieren soluciones prácticas y menos costosas y además requieren de tiempo para surtir sus efectos, una vez que se arraigan en un nuevo mercado. (Gregory, Tom, & Alan, 2011) Otro enfoque de innovación es el de Ruelas-Gossi (2004, p.64) quien plantea lo que él denomina el paradigma de la T grande, describiendo la interacción de la T grande y la t pequeña, refiriéndose a la t pequeña como el esfuerzo que hace la organización para basar su ventaja competitiva en una sola fuente, como puede ser la tecnología. Y la T grande es la que acepta que la ventaja competitiva de la organización se deriva de fuentes diversas de la organización como lo es la mercadotecnia, comercialización, finanzas, marketing, etc. Ésta en lugar de enfocarse en un producto, busca cambios en el modelo de negocios y es impulsada por las ideas.



2. Origen y transferencia de la innovación desde los encadenamientos productivos De acuerdo a los estudios de Perroux y su concepto de Polo de crecimiento Lausén (1976, Pág. 213) refiere que “el desarrollo se hace por los efectos directos e indirectos de las innovaciones.[…] Los viejos productos son sustituidos por nuevos de alta elasticidadrenta […] y estimulan innovaciones de mejor escala para productos relacionados con ellos: Los ajustes en los productos unidos a los nuevos, a través de ambos efectos, “hacia atrás y hacia adelante”, tienen por causa las “expectativas” producidas por el nuevo producto y sus impactos “realizados” a través de los canales de precios y renta.” En el párrafo anterior se destaca como el vínculo que se genera entre las organizaciones, permite que de alguna u otra forma las innovaciones transiten de empresa a empresa
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o sector a sector, en aras de mantenerse y expandirse en el mercado. (Lasuén, 1976, pág. 213) “El clúster ha dado un giro vertiginoso al desarrollo regional y ha permitido abatir los efectos de la globalización de las economías, que por definición coloca a las empresas pequeñas y medianas en condiciones de desventaja para competir por los mercados.” (Corrales, 2007, pág. 185). “Las proximidades no pueden ser más que un mecanismo para facilitar la innovación concreta de una empresa. Ellas por sí mismas no producen innovación, porque en una economía de mercado, la empresa es la institución clave de innovación (Lorentzen, 2009, pág. 181)”. Longas (1997,pag.171) cita a Porter (1990) para establecer que “Así, la proximidad permite, por una parte, la aparición de efectos de reputación, resultado de la relación continuada entre empresas,[…]y, por otra, incrementa la concentración de la información, la velocidad de los flujos de información y el ritmo de difusión de innovaciones.” La regionalización de la actividad económica se da por la proximidad regional de los participantes, sin embargo, expresa también una semejanza cultural, de gestión de las organizaciones y en muchos de los casos, económica. “Partiendo de la base de que el desarrollo territorial es de naturaleza compleja, para propiciarlo resulta necesario potenciar los procesos de aprendizaje colectivo que generen comportamientos innovadores, la creación de redes socio-institucionales que permitan llevar a cabo proyectos comunes y el interés por los propios recursos que posibiliten su puesta en valor” (Caravaca, González, & Silva, 2005). Se considera así que, “la innovación necesita un enfoque integrado e interactivo que combine los aspectos científico-tecnológicos, socio-económicos e incluso culturales [...] lo que es facilitado por la proximidad geográfica y los frecuentes contactos interpersonales” (Caravaca, González, & Silva, 2005). Pero por otro lado Lausén (1976, pág. 259) refiere que algunas industrias líder y/o relacionadas, no necesitan estar aglomeradas geográficamente para innovar o establecer vínculos o interrelaciones, ya que la innovación o crecimiento no están en función de la aglomeración. Ésta se encuentra más relacionada con los transportes, las comunicaciones y la gestión de las organizaciones. Situación evidente desde el fenómeno de la globalización, en cuyo “contexto el lugar, el territorio y la región parecen perder importancia dada la dimensión de los procesos que caracterizan a aquélla, que desborda las fronteras nacionales e impone su patrón de conducta a las actividades que comprenden la vida económica, financiera, tecnológica y cultural. Sin embargo, para muchos autores referidos por Corrales (2007, pág. 175) [Bendesky, 1994; Dussel Peters, 1999; Boisier, 1999, entre otros], en esta era de globalización de las economías, la región cobra particular importancia al crear las fuerzas que hacen posible conectar y reproducir la globalización.” (Corrales, 2007, pág. 175) En la compilación Políticas para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina, de la CEPAL (2011, p.12), se plantean una serie de aportaciones que surgen de una nueva corriente que parte del análisis de las aglomeraciones o conglomerados de empresas, dando lugar así a una corriente a la que han denominado Enfoque Sistémico de la Innovación “que interpreta la innovación como un proceso de aprendizaje, en el que resulta determinante la interacción entre la empresa y su entorno productivo e institucional”. Los precursores de este enfoque son (Pyke, Becattini y Sengenberger (1990); Pyke y Sengenberger (1992); Nadvi (1995); Humphrey y Schmitz (1996), en su mayoría Ingenieros italianos.
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El Enfoque Sistémico de la Innovación fue planteado por Lundvall (1992) quien reconoce que la innovación es un proceso más interactivo, que no hay un solo camino hacia la innovación, es decir, no solo la investigación + el desarrollo generan innovación, sino que existe una interacción de las empresas con su entorno productivo e institucional y su análisis sumado al entorno interno de procesos y acciones, llevan a un nivel más complejo de innovación y no tan lineal como el de Investigación y desarrollo, considerado generalmente como la fuente de innovación.



2. Enfoque sistémico de la innovación http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_18_ING01_INNOVACION.pdfFig.



Finalmente cito de esta compilación de la CEPAL (2011, p.13) que esta última “interpretación permite reconocer que en el proceso de generación de nuevos conocimientos intervienen tanto conocimientos explícitos, codificados y formales, como conocimientos tácitos, no codificados (ni codificables en un 100%)”. “La integración de clústeres en los mercados internacionales se realiza a través de los encadenamientos mercantiles globales. Las exportaciones de estos conglomerados incrementan cada vez más los ingresos de divisas en las economías nacionales.” (Corrales, 2007, pág. 188). Por lo que “es interesante observar cómo el desarrollo de las teorías de innovación territorializada se producen en un momento en que la globalización se ha intensificado y en que el papel de las distancias ha sufrido una transformación como consecuencia de las tecnologías que «reducen» el espacio”. (Lorentzen, 2009, pág. 172). “La innovación y la mejora de la capacidad productiva son vistos como un proceso social dinámico que evoluciona con más éxito en una red en la que existe una estrecha colaboración entre los ‘productores’ y aquellos ‘compradores y usuarios’ del conocimiento. Es por eso que con mayor frecuencia los investigadores de innovación y los encargados de las políticas públicas en innovación se centran en la eficiencia y la eficacia mediante las cuales se genera, difunde y utiliza el conocimiento, además, de la dinámica de las redes relacionadas con la producción y la innovación.” (OECD, 1999, Pág. 2).
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Pero se vuelve condición sinequanon en estos enlaces productivos el establecimiento de relaciones de confianza, toda vez que facilita y promueve una mayor eficiencia en las relaciones y por ende una significativa transmisión de conocimientos e innovaciones.



Conclusión Como hemos apreciado en algunas teorías mencionadas y en este último enfoque planteado de las corrientes de la innovación, es posible identificar y valorar aspectos que dan a los encadenamientos o eslabonamientos productivos un valor generador de innovación y por ende conocimiento de acuerdo a las formas en que son gestionados y a las acciones que realizan en sus procesos tanto internos como con el entorno que las rodea. Los sectores están inmersos en procesos informales de innovación, que se ven reforzados en la forma en que se relacionan con el entorno, las instituciones y los demás sectores. Así mismo podemos destacar que guardan una cercanía importante con el concepto de innovación incremental, que es esa innovación que se va dando de manera lineal en las organizaciones, es decir, parten del conocimiento existente y solo van generando pequeñas mejoras a las líneas de producción o de gestión de los negocios. Sólo en algunos casos muy específicos podríamos hablar de empresas o sectores inmersos en procesos de innovación radical, que es aquella que detona cambios significativos y genera profundas transformaciones. Como corolario a los párrafos anteriores, se destaca la importancia de estas estructuras en la creación e identificación de innovaciones, mismas que a través de las redes establecidas entre los participantes del mercado se transfiere y permite de algún modo la homogeneización de la producción. Por otra parte, la globalización juega un papel decisivo y trascendental en el establecimiento y consolidación de las relaciones intersectoriales, mismas que abren su gestión al reto del mercado internacional, sobre un fuerte refuerzo de la capacidad regional de intercambio, soportada sobre valores, rutinas y encadenamientos sólidos.
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Resumen Inicialmente, exponemos que el presente proyecto, se vincula con las actividades relacionadas con el uso de recursos que se manejan a nivel doméstico, en la localidad de Coacoatzintla, Veracruz., el origen de los insumos, el tratamiento que se da a los residuos generados en casas habitación, sector comercial, ámbito educativo y administrativo. Cabe señalar que, de acuerdo a la Ley General para la prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son únicamente aquellos que provienen de los hogares y son competencia de los gobiernos estatales y municipales, además de los considerados de manejo especial (aquellos que por su gran volumen requieren otro tratamiento: Cascajo, ripio escombro, grandes cantidades de cartón, unicel u otros empaques). Es importante, para el fortalecimiento de este proyecto, relacionar las acciones generadas en el ámbito de la Educación Ambiental que se han realizado de manera formal e infor-



1 Egresó de la Licenciatura en Biología en la Universidad Veracruzana en 1995, es Especialista en Métodos Estadísticos por parte de la misma Universidad, Diplomado en Competencias de la Lengua y cursó la Maestría en Filosofía. Desde 1996 es catedrático de la Universidad Veracruzana en diferentes programas académicos. Estudia la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. 2 Egresó de la licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana en 1998, Fue Director del Área de Ecología y Medio Ambiente Municipal de Banderilla, Ver., en el período 2008-2010, actualmente se desempeña como Director de Fomento Agropecuario y cursa la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad en la facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. 3 Egresado de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana en el 2010, en ese mismo año se empleó en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en la línea de Investigación de Educación Ambiental para la Sustentabilidad como asistente de investigación y tuvo participación en diversas actividades de la Cátedra UNESCO UV. Actualmente estudia la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad y es becario CONACyT.
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mal, a nivel estatal con la finalidad de encontrar estrategias que han funcionado en otros municipios en cuanto al manejo de los RSU, para su posible implementación en Coacoatzintla, Ver. De manera complementaria, se requiere recopilar y sistematizar las acciones realizadas por el presente ayuntamiento, en lo que se refiere a: organización y participación ciudadana, educación, turismo y salud pública, encaminadas al manejo de los RSU, pues con ello se podrá determinar y fortalecer en diferentes niveles sociales un programa con enfoque sustentable, basado en el desempeño ambiental de Coacoatzintla. Palabras clave: Residuos Sólidos Urbanos, Gestión Integral, Educación Ambiental, Desempeño Ambiental.



Abstract Initially, we set out that this project is linked to the activities related to the use of resources that are managed domestically, in the town of Coacoatzintla, Veracruz, The origin of inputs, the treatment given to waste generated in residential homes, commercial, educational and administrative. Note that, according to the General Law for the Prevention and Management of Waste (LGPGIR), Solid Waste (MSW), are only those from households and are the responsibility of state and local governments, as well the special management consideration (those whose high volume require another treatment: Gravel, rubble rubble, large amounts of cardboard, Styrofoam or other packaging). It is important to strengthen this project, linking the actions generated in the field of environmental education have been conducted both formally and informally, at the state level in order to find strategies that have worked in other municipalities in the management MSW, for possible implementation in Coacoatzintla, Ver. To complement this, is required to collect and systematize the actions taken by this council, in regard to: organization and participation, education, tourism and public health, aimed at managing MSW, as this could be determined and strengthen in different social levels a program sustainable approach, based on the environmental performance of Coacoatzintla. Keywords: Urban Solid Waste Integrated Management, Environmental Education, Environmental Performance.



Introducción Este trabajo, representa una acción concreta en cuanto a la situación de riesgo en materia ambiental generada a nivel mundial en nombre del desarrollo, que ha promovido un acelerado proceso de degradación ambiental, para ello se han diseñado herramientas e instrumentos de gestión ambiental y política ambiental eficaces para prevenir y crear planes de conservación, el surgimiento de leyes ambientales, particularmente en países del llamado primer mundo, esto se ha convertido en una herramienta básica para el fortalecimiento del diagnóstico ambiental y las auditorías ambientales de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2010). Se vincula con el ejercicio a nivel municipal para mejorar el desempeño ambiental apegándose a normas internacionales como las series ISO 14000 (La Organización Internacional para la Estandarización ISO: por sus siglas en Inglés), es un organismo con sede en Ginebra, que nace luego de la segunda guerra mundial y constituido por más de 100 agrupaciones o países miembros. Comprende también los Sistemas de administración
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Ambiental, Auditoría Ambiental y Etiquetado Ambiental, también se fundamenta en la norma ISO 14001. Debido a que, el manejo de residuos a nivel municipal, es una labor compleja y demandante, en cuanto a las finanzas públicas, se ha considerado la capacitación y profesionalización, del personal: Administradores, Contadores, personal técnico y de apoyo. que realizan de manera constante, el registro de actividades realizadas en manejo de RSU, como en cualquier tipo de empresa, con la finalidad de conocer el alcance de sus objetivos y el saneamiento en el manejo de sus recursos, ya sean estos provenientes de erario público o de programas de distintos niveles de gobierno. En lo que se refiere, a materia ambiental, es necesario realizar auditorías, con la finalidad de alcanzar los niveles de certificación que permitan mejorar la labor de cualquier administración, Se promoverá la realización de dicha auditoría apegándose a la metodología de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con la finalidad de lograr la certificación y fortalecer el desempeño ambienta. Cabe destacar que: “Los procedimientos de auditoría ambiental, verificación de la conformidad y diagnóstico ambiental, ejecutados por un auditor ambiental, se dividen en dos etapas principales, independientemente del tipo de certificado y nivel de desempeño que se pretenda obtener: la planeación y la ejecución.” (PROFEPA. 2012)



Marco teórico Ubicación de Coacoatzintla El municipio de Coacoatzintla, de acuerdo a datos del Gobierno de estado de Veracruz (2009), localizada en la zona montañosa central del Estado, Limita al norte con Tonayán, al noreste con Miahuatlán, al este con Naolinco, al sureste con Jilotepec, al sur con Banderilla y al oeste con Tlacolulan. El nombre del municipio y cabecera municipal tiene el siguiente significado: Cua-cuauh-tzin-tlan: Cuacuahuitl; cuerno, Tzintli; diminutivo, Tla; particular abundancia, “Donde abundan los cuernitos”. Se ubica geográficamente en la latitud 19° 39´ y longitud 96° 56’, a una altitud de 1460m en la región capital. Su clima templado-húmedo-regular, temperatura media anual de 12.5 ºC; con lluvias abundantes en el verano. Su precipitación media anual es de 1,780.3 milímetros. Por lo que se refiere a la información demográfica y de acuerdo a los datos del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de Coacoatzintla es de 8294 de los cuales 3981 son hombres y 4313 son mujeres. En cuanto a la administración municipal, el presidente es HERNANDO SANGABRIEL LANDA, cuya administración es de 2011 a 2013, tiene una cabecera municipal (única zona urbana) y 20 localidades rurales, lo cual le ubica en la categoría de municipio semiurbano, con una superficie de 43.92 km², lo que representa el 0.06115254161770194 % del territorio estatal, con una población de 214.39hab/km². Figura 1. Ubicación del municipio de Coacoatzintla, Veracruz. (Fuente: municipios/ veracruz.gob.mx. 2012)
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Basura y Residuos Sólidos Para empezar, debemos señalar, que toda ciudad utiliza una gran variedad de materiales que son transformados o consumidos en diferentes procesos. De manera particular, las actividades económicas requieren muchos insumos y materias primas (combustibles, materias vegetales o minerales, papeles, tejidos, alimentos, etc.); las familias también utilizan diversos bienes para sus tareas domésticas (alimentos, textiles, plásticos, envases, etc.). “Esos materiales, introducidos como insumos o como consumos finales, no desaparecen totalmente luego de su utilización sino que dejan restos no aprovechados que son eliminados como residuos.” (Pirez-Gamallo. 1992: 1) Esos residuos son un conjunto heterogéneo de elementos (restos de productos químicos tóxicos, recortes metálicos, envases de metal, plástico o papel, restos de alimentos y muchos más) que han sido desechados en algún proceso productivo o de consumo. Esto podría indicar que son eliminados porque carecen de utilidad. Sin embargo, en muchos casos esos residuos constituyen, o pueden constituir, materiales valiosos como insumos para otros procesos económicos (como vidrios o cartones) o para el consumo de sectores sociales diferentes de quienes los consumieron inicialmente (como vestimenta, muebles y, aún, desechos alimenticios). Por otra parte, debemos señalar que los residuos urbanos, además, representan diversos valores económicos, que dependen tanto de su propia naturaleza como de las condiciones técnicas y sociales que faciliten su posterior aprovechamiento. “Vulgarmente, se denomina basura a todos los residuos sólidos; sin embargo, ese término no puede aplicarse en forma general. Solamente una parte de ellos no tiene ninguna utilidad posterior y debe ser eliminada. Es decir, sólo esa parte de los residuos es realmente basura.” (Pirez: Gamallo. 1994: 2)
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En suma, los residuos se integran por desechos que pueden volver a utilizarse y por basura que no se reutiliza. Ese carácter es histórico y depende de las condiciones técnicas y sociales que predominen en la sociedad. Los residuos indican el no aprovechamiento de algunos recursos y ponen en riesgo la capacidad natural para “metabolizar” los deshechos, convirtiéndose en elementos contaminantes del ambiente urbano y rural, en especial en las cercanías de las ciudades (Clichevsky y Pírez, 1991). Se han mencionado dos fuentes principales de producción de residuos sólidos en las ciudades: las actividades económicas y las familias. En este contexto, es inimaginable la cantidad de basura originada por los estados de la república; lo complicado de esta situación es no contar con la estructura correcta para disponer de los RSU, así como el personal o los sistemas que se encuentran comisionados para su recolección no siempre estén diseñados para responder a las necesidades que requiere una ciudad o población, por lo tanto, sea comprensible la formación de tiraderos a cielo abierto, contaminación, entre otros factores, que están influyendo en la problemática ambiental que se está generando. El Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (MIRSU) es uno de los servicios públicos más complicados y sensibles para los gobiernos locales por sus graves efectos sobre la salud pública y la imagen urbana (ENGM, 2004). Para atenderlo, en México y alrededor del mundo, se han realizado diagnósticos que suelen derivar, en la implementación de mejoras tecnológicas que han mejorado la prestación del servicio en algunos casos. La literatura especializada, empero, ha prestado escasa atención a los factores institucionales que influyen sobre la prestación de este servicio. Desde la perspectiva nacional, de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), resulta claro que a pesar de los esfuerzos realizados, existe una terrible preocupación por este problema que se agrava con el crecimiento de las áreas urbanas, en el estado de Veracruz, en seguimiento a lo publicado por el portal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRESOL), se han implementado acciones para el manejo de los RSU: La delegación federal de la Semarnat en Veracruz identifica como primer problema ambiental el manejo inadecuado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Datos de 2006 la generación media de RSU per cápita es de 0.650 a 0.850 Kg/hab/día, con cerca de 7 millones de habitantes, la dependencia estima que la generación diaria de basura es alrededor de 5,950 toneladas. Datos más recientes obtenidos del programa “Tú Decides”, del DIF estatal, estipulan que una familia urbana promedio, compuesta de cinco personas, produce un metro cúbico de basura mensualmente. Esto nos lleva a estimar, que cada mes en nuestro Estado se producen más de siete millones de metros cúbicos de basura. En ese sentido, datos de la Coordinación Estatal de Medio Ambiente, registran que la generación por cada ciudadano veracruzano es de 900 a 1,100 gramos diarios de basura. (GIRESOL. 2012: s/n) La Semarnat identifica en la entidad 13 rellenos sanitarios que en total suman 184,6 hectáreas (siete de ellos construidos en el sexenio de Miguel Alemán 1998-2004), ubicados en Pánuco, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Nogales, entre otros; sin embargo, muchos de ellos ya están por concluir su periodo de vida. Debido a que del total de RSU generados diariamente, hay cerca de 1,900 tiraderos a cielo abierto, que dan un volumen suficiente para llenar siete veces el estadio Azteca, el cual puede albergar hasta un millón de metros cúbicos. Más del 60% de la generación de basura termina en vertederos no controlados y el otro 40% a vertederos controlados: “Si toda la basura fuera a rellenos sanitarios prepara-
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dos, podríamos generar energía para que los municipios pudieran tener sistemas de alumbrado público no dependientes de CFE o en convenio, reducirían los GEI de manera local, entraría dinero para que los municipios pudieran tener obra pública, transporte público multimodal; esta es una alternativa de corto plazo, se sabe, donde está y qué tipo de basura es”. La regulación en cuanto al manejo de los RSU, se debe realizar acorde a lo establecido en la leyes que rigen nuestro país: “La Ley; sirve para regular la conducta y actividades cotidianas del individuo, a través de normas. Estas, están fundamentadas en los principios y valores desde una concepción de justicia y equidad. Cuando se tiene que regular alguna situación se presenta una ley. En nuestro país la constitución es el organismo máximo en materia legal de ella se derivan todas la leyes que norman las actividades en México.” (Narave-Flores. 2012), El artículo 27 constitucional, dicta las Bases constitucionales de la Legislación Ambiental, En el artículo 4 se señala: “El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar.” de manera complementaria el artículo 25, habla de la planeación nacional de desarrollo integral y sustentable (reformas de 1999) y el 27 “cuidar los elementos naturales y el equilibrio ecológico” Menciona la reservas, bosques. Todo ello enmarca las leyes ambientales o de recursos naturales, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEGEPA. (Narave-Flores. 2012) Con la intención de reglamentar y establecer las normas reconocidas ante la Ley, en el año 2003 (se reformó en el 2007), se aprobó en la cámara de diputados del H. congreso de la unión de los Estados Unidos Mexicanos el decreto emitido como “Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos” (LGPGIR) En cuanto a “la basura”, este es un término despectivo que ha sido utilizado tradicionalmente y es de manejo popular, sin embargo legalmente esa palabra no tiene un reconocimiento, a nivel nacional se busca la necesidad de proteger el ambiente, con la prevención en cuanto a la generación de los “residuos”, siendo esta la figura que la Ley Federal registra de acuerdo a la fracción XXIX, “Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven”. Modelo de Gestión Ambiental y Auditoría Ambiental La acciones a realizar se concentran en un Modelo de Gestión Ambiental, que se concibe como: “la estructura que permite la concertación de interés y la coordinación de acciones de un conjunto de agentes sociales cuyas actividades están orientadas al mejoramiento ambiental y propone una organización para optimizar el cumplimiento de su rol regulador de las condiciones ambientales” (Gross y Molina.1980:31) La importancia de generar un modelo de gestión para preservar las condiciones de habitabilidad del medio físico y potenciar el uso adecuado de los recursos: “radica en introducir en la visión del desarrollo el concepto de calidad de vida humana y como apoyo a ella el mejoramiento ambiental. Se trata de motivar, a través de la concentración de los intereses y la coordinación de acciones de los distintos administradores ambientales, un cambio de mentalidad que permita enfocar los problemas del desarrollo en forma más integral, incorporando y privilegiando dentro de las condiciones básicas de eficiencia y equidad la de calidad ambiental” (Gross y Molina. 1980:34)
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Este Modelo de Gestión permite proyectar el desarrollo de áreas urbanas de manera ordenada y sustentable. Los modelos de Gestión Ambiental tienen como base los documentos ISO 14000 y el documento ISO 14001 llamado: Sistema de Administración Ambiental - Especificación con Guía para su uso, es el de mayor importancia en la serie ISO 14000, dado que esta norma establece los elementos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) exigido para que las organizaciones cumplan a fin de lograr su registro o certificación después de pasar una auditoría de un tercero independiente debidamente registrado. En otras palabras, si una organización desea certificar o registrarse bajo la norma ISO 14000, es indispensable que de cumplimiento a lo estipulado en ISO 14001. Para ello debemos tener en cuenta que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) forma parte de la Administración General de una organización (en este caso municipio), en este sentido, el SGA debe incluir: Planificación, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y Recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la Política Ambiental. En definitiva, esto se refiere a la creación de un departamento (cuyo tamaño dependerá de la magnitud de la organización), que funcione como cualquier otro de la organización. Ahora bien, como todo departamento, requiere de sistemas de control que le permitan su permanencia en el tiempo. Los elementos del Sistema de Control los describe la norma como: a) Compromiso de la Dirección y la Política Ambiental. b) Metas y Objetivos Ambientales. c) Programa de Control Ambiental, integrado por procesos, prácticas, procedimientos y líneas de responsabilidad. d) Auditoría y Acción correctiva, cuya función radica en la entrega de información periódica que permite la realización de revisiones administrativas y asegurar que el SGA funciona correctamente. e) Revisión Administrativa, que es la función ejecutada por el ayuntamiento con el objeto de determinar la efectividad del SGA.) Mejoría Constante, esta etapa permite asegurar que la organización cumple sus obligaciones ambientales y protege el medio ambiente. Por lo tanto, podemos concluir que las ISO 14001 tienen aplicación en cualquier tipo de organización, independiente de su tamaño, rubro y ubicación geográfica, esto incluye a los ayuntamientos. Para ello el 4 de junio de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) que crea jurídicamente a la “Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)”, como un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y operativa. Posteriormente en ese mismo año, el 17 de Julio se hace la publicación del “Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, quedando operativamente constituida la PROFEPA. Una de las tareas principales de la PROFEPA es incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable. Entre sus atribuciones, se encuentran: vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales, etc. (PROFEPA. 2012) Las actividades que son inherentes a la PROFEPA, se debe identificar que esta: “actúa con una nueva visión, promover una verdadera cultura a favor de nuestro entorno y lograr los más altos índices de cumplimiento de las leyes en materia ambiental. Combatir
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los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de nuestro país como son: la tala clandestina, la depredación de la flora y fauna silvestres, el agotamiento de los cuerpos de agua y los problemas de contaminación.” (PROFEPA. 2012) A pesar de que se consideran estos cuatro aspectos, en este proyecto se enfocará exclusivamente en el manejo y disposición de RSU, con la finalidad de promover una cultura de transparencia y participación, pues: “Sabemos que esta lucha requiere de la participación decidida de todos los sectores de la sociedad y de los tres niveles de gobierno.” (PROFEPA. 2012), por ello, se considera, como objetivo principal y de radical importancia el gestionar, una base sólida con sus respectivas evidencias para la promoción de el proceso de certificación en cuanto al manejo de RSU en el municipio de Coacoatzintla. El ámbito de competencia de la PROFEPA es, evaluar el desempeño ambiental, a través del proceso conocido como: Auditoría Ambiental, que tiene la finalidad de conseguir un nivel de certificación, manejado por PROFEPA, en el cual las empresas realizan de manera voluntaria una serie de actividades que le lleven a obtener un nivel de manejo responsable de sus recursos, sin embargo a nivel municipal, se considera dicha certificación como una clave de acceso a programas gubernamentales de nivel estatal o federal, también se realiza de manera voluntaria y requiere un análisis preliminar, integrando las evidencias necesarias para la realización de una propuesta ó contrato, en el cual se dispone de toda la información existente en cuanto a las actividades realizadas por el ayuntamiento en el rubro específico a evaluar, en este caso manejo y disposición de RSU, además de la integración de evidencias, se requiere coordinar y capacitar los comités encargados de recibir al auditor y el establecimiento de rutas de inspección, requeridas para la segunda etapa, pues la auditoría implica dos niveles: la planeación y la ejecución.



Objetivos General: Gestionar el desempeño ambiental en particular con el manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Coacoatzintla, Ver. Particulares: Iniciar la vinculación con el H. Ayto. Constitucional de Coacoatzintla, Ver., con la finalidad de gestionar a nivel municipal el correcto manejo de los RSU. Recuperar las evidencias que avalan las actividades que se han realizado a nivel municipal con relación al manejo y disposición de los Residuos Sólidos en el municipio de Coacoatzintla Veracruz. Sistematizar la información necesaria para completar el nivel de planeación para promover el mejoramiento del desempeño ambiental en el rubro de residuos sólidos. Capacitación de personal para el Establecimiento de talleres de manejo de RSU, en distintos ámbitos comunitarios (sector religioso, administrativo y educativo, principalmente)
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Metodología Inicialmente, la investigación documental, en la cual se recopilan evidencias de las acciones a nivel municipal relacionadas con el manejo y disposición del los RSU, durante esta etapa, se requiere acudir a: trabajos de tesis, presentaciones en congresos, publicaciones de artículos relacionados con el tema en libros y revistas, entrevistas con expertos en el tema, entre las actividades de mayor importancia para la consecución de material referencial en aspectos históricos, legales y de estudios de caso. Vinculación con autoridades de distinto nivel: autoridades municipales, maestros de diferente nivel educativo, líderes religiosos y personajes destacados en la comunidad, esta etapa, resulta crucial para facilitar las actividades que deben realizarse en el municipio. Recuperación de pruebas documentales y de observación directa en lo que se refiere al manejo y disposición de los RSU, durante esta etapa, se requiere acceder a los documentos oficiales, aplicación de encuestas entre diferentes sectores de la población (administrativo, escolar, religioso y comunidad en general), implementación de talleres en el ámbito educativo formal e informal, recorrido de rutas de generación y recolección de RSU, toma de evidencia fotográfica y documental. Se realizará un diagnóstico ambiental, de la situación actual del municipio de Coacoatzintla en el rubro de manejo de Residuos Sólidos, basada en la documentación legal y de soporte para AAM de PROFEPA. La siguiente etapa será la integración de carpetas en las que se clasifiquen e incluyan las evidencias necesarias para su presentación al auditor ambiental, así como la capacitación a los diferentes equipos de apoyo para la ejecución de esa etapa. De manera simultánea se capacitará personal del propio ayuntamiento y del sector público con la finalidad de establecer talleres permanentes de capacitación para el manejo de los RSU, en un programa con enfoque se sustentabilidad y de participación ciudadana. Por último se establecerán rutas de inspección para la etapa de ejecución de la Auditoría Ambiental y se instruirá al personal encargado de realizar dicha inspección a los sitios de interés, así como en el manejo adecuado de la información de índole administrativo.



Resultados La investigación documental, se ha realizado de manera constante recurriendo a trabajos orientados al manejo de RSU, generados en las facultades de biología e ingeniería ambiental, así como la revisión de la Constitución y las leyes correspondientes al ámbito del manejo ambiental. Una vez ubicando el espacio en el cual se sostiene legalmente el proceso de gestión ambiental, se consolidaron las bases académicas para la instrumentación del modelo de manejo ambiental y conceptos de auditoría, así como el desempeño ambiental. Se generó una base de datos para el registro de actividades fortalecedoras de una cultura ambiental en el ámbito escolar (niveles preescolares, primarios y secundarios), así como en las organizaciones religiosas que confluyen en la localidad, asociaciones comerciales y sociales que tengan algún nivel de influencia en las costumbres locales.
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La vinculación con el H. Ayto., de Coacoatzintla, Veracruz se ha realizado de manera exitosa con el apoyo del alcalde municipal C. Hernando Sangabriel Landa. Se presentó el documento ejecutivo para la realización del proyecto estableciendo una relación entre el ayuntamiento y la Universidad Veracruzana. Se ha registrado de manera documental aspectos físicos del manejo de RSU en la localidad de Coacoatzintla, y se destinaron: un estudiante de la licenciatura en biología y otro de administración, para la sistematización de actividades e integración de carpetas. La capacitación de personal administrativo se realizará con el apoyo del departamento de Residuos Sólidos Urbanos (RESU) del área biológico-agropecuaria de la Universidad Veracruzana.
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Gestión de Riesgos Corporativos: Un nuevo paradigma que implica la oportunidad de reinventar el papel de gestores y directivos Rosalba Martiínez Hernandez María Isabel Blanco Dopico Resumen Frente a un entorno dinámico, de cambios constantes y, de riesgos, este trabajo recurre a la revisión de los recursos y documentos de distintas asociaciones profesionales (AECA, CIMA, IMA) con la finalidad de enmarcar las funciones de la dirección y del equipo de gestión ejecutiva en la empresa actual. Posteriormente, recogemos distintos aspectos y experiencias de algunas de estas asociaciones vinculadas a la certificación contable, importantes a considerar a la hora de abordar los nuevos paradigmas de gestión tanto en la docencia como en el campo profesional. En particular, analizamos el contenido del programa de certificación del Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), con foco en los conocimientos, habilidades y capacidades relacionados a la gestión de riesgos. Nuestra principal contribución es ofrecer los lineamientos necesarios para aprovechar la oportunidad de reinventar el papel de los gestores y directivos al considerar en su formación, los elementos mínimos básicos para una adecuada gestión de riesgos, en cualquier contexto de enseñanza. PALABRAS CLAVE: Gestión de Riesgos, Equipo de gestión ejecutiva, Habilidades y capacidades. Abstract Enterprise Risk Management: A new paradigm that involves the opportunity to reinvent the role of managers and executives. Faced with a dynamic environment and with risks challenge, this paper draws on literature review, particularly in documents and different resources’ accounting professional associations (AECA, CIMA, IMA), in order to frame the functions of management and executive management team in the current company. Subsequently, we collect different aspects and experiences of some of these associations linked to the certification, important to consider when addressing new management paradigms both in teaching and in the professional field. We analyze the content of the Chartered Institute of Management Accountants CIMA certification program, focusing on knowledge, skills and abilities related to risk management. Our main contribution is to provide the necessary guidelines to take the opportunity to reinvent the role of managers and directors through their basic training with minimum elements for proper risk management in any teaching context. KEYWORDS: Enterrise Risk Management, Executive Management Team, Skills.
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1. Introducción Si asumimos que las entidades existen con el fin último de generar valor para sus grupos de interés (COSO, 2004 p. 7) y que el propósito central de la dirección es asegurar la forma en que la empresa se enfrenta al cambio, su eficacia y su resistencia, a través de la coordinación de actividades, esfuerzos y recursos con la finalidad de lograr sus objetivos (IFAC, 1998, p. 4), observamos que con la finalidad de alcanzar dichos objetivos, se suele asignar a los gestores o al equipo de gestión ejecutiva, la responsabilidad de desarrollar el tradicional proceso administrativo.



Este puede ser canalizado desde diferentes perspectivas, como la señalada por el (IFAC, 1998 p. 87) en la que el proceso administrativo, frente a la perspectiva de la gestión clásica con foco en la 1) planificación, 2) organización, 3) dirección y 4) control (Sto1 ner et ál., 1996 p. 11-13) , se conforma por una serie de componentes: 1) la dirección (conocida como planeación), 2) la estructura organizacional, 3) el empleo de los recursos, 4) el compromiso organizacional, 5) el cambio organizacional y 6) el control de la organización. Asimismo, además de desarrollar el proceso administrativo con carácter secuencial, la visión convencional ha considerado las funciones continuas correspondientes al 1) análisis de problemas, 2) toma de decisiones y 3) comunicación (Mackenzie, 1969, p.87). En este sentido utilizamos los términos “dirección”, para hacer referencia al trabajo del consejo directivo, que establece los fines de la empresa y el negocio en el que opera la compañía y “administración”, para referir el trabajo del equipo de gestión ejecutiva a través del cual los fines son alcanzados y desarrollados conforme las reglas de conducta, estrategias generales y de riesgo establecidas por el consejo como hace el CIMA (2003, p. 6). Así, el entorno ha ampliado la complejidad de dichas funciones en la medida en que se dificulta la captación del volumen de información, las fuentes a recurrir, el periodo y el coste a asumir, etc.; a este respecto, la AECA (2001, p. 18) argumenta que la empresa debe definir estos parámetros en la fase de planificación, con foco en el sistema de información y en relación al análisis de problemas; asimismo, señala la necesidad de la toma de decisiones cuando hay que resolver un problema o cuando surge una oportunidad, entendida una decisión como la determinación o resolución que se toma al enfrentar una situación concreta y que, puede ser clasificada en función al nivel directivo, así se habla de decisiones estratégicas, tácticas u operativas, al tiempo que pueden ser clasificadas por ser tomadas en condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre. Posteriormente las premisas decisorias se transmiten de un miembro a otro en la compañía a través de diferentes medios y formas de comunicación interna y externa (AECA, 2002, p.14). En este contexto, las funciones de los gestores y del equipo de gestión ejecutiva se han visto afectadas por la globalización de la economía y la situación de cambio continuo (tecnológico, científico, de la competencia y de los mercados, a nivel global o como parte de la cadena de suministro para las compañías, en las directrices y políticas gubernamentales que moldean la actuación de las mismas, las preocupaciones, actitudes y estilos de vida de la sociedad, sus valores, cultura y los cambios en el medio ambiente, exigencias regulatorias entre otros), que configuran un entorno dinámico y de riesgos que supone a la organización una actuación marcada por su constante adaptación y ajuste. Particularmente en los últimos años se ha reconocido la emergencia de una aproximación a la gestión de riesgos corporativos (Enterprise Risk Management, ERM), como una herramienta que posibilita a la dirección y al equipo de gestión ejecutiva la administración
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eficaz de la incertidumbre, así como, sus riesgos y oportunidades asociados, mejorando la capacidad de generar valor, implicando a todo el personal y áreas de una organización. Así el COSO (2004, p. 3) manifiesta “Se maximiza el valor cuando la dirección establece una estrategia y objetivos para encontrar un equilibrio óptimo entre los objetivos de crecimiento, rentabilidad y riesgos relacionados, además de desplegar sus recursos de forma eficaz y eficiente a fin de lograr los objetivos de la entidad”.



2. Marco de referencia: Gestión empresarial y el papel del contable Cabe señalar que en el actual contexto de cambio y, en relación al desarrollo tanto del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) como de las funciones continuas de análisis de problemas, toma de decisiones y comunicación, diferentes posiciones en la empresa clasificadas en los distintos niveles directivos con base en la literatura en el tema y las asociaciones profesionales como el IFAC y el CIMA. En el marco de la gestión estratégica, la alta gerencia tiene la responsabilidad principal en la creación y ejecución de la estrategia de una empresa y es deber del consejo de administración realizar una supervisión escrupulosa y cerciorarse de que todas las fases de la administración estratégica se han aplicado de forma beneficiosa para los stakeholders. En este sentido, el papel del consejo de administración debe ser crítico, inquisitivo, capaz de 1) vigilar la dirección, estrategia y planteamientos comerciales de la empresa, 2) valorar las habilidades de los ejecutivos en la elaboración y ejecución de una estrategia, 3) instituir un plan de compensación para los ejecutivos superiores que los recompense por las acciones y resultados a favor de los intereses de los inversionistas y más especialmente los de las partes interesadas y, 4) vigilar la contabilidad y las prácticas de los informes financieros (Thompson et ál., 2008, p. 44). Por su parte el CIMA (2003, p. 6) en relación al papel conjunto del consejo y de los miembros del equipo de gestión ejecutiva, indica que, además de ser los responsables de determinar los fines corporativos (como el establecimiento de los objetivos, los limites de las políticas y directrices, objetivos y la estrategia general), que posteriormente transmiten al equipo de gestión ejecutiva y confirman en los niveles siguientes, son responsables de aprobar los indicadores de desempeño y de asegurar que reciben toda la información con foco en factores críticos de éxito e indicadores clave de desempeño, que les permita probar y cuestionar la información clave y determinar las medidas adecuadas de gestión en las que hay variaciones positivas o negativas de desempeño proyectado; igualmente, tienen la responsabilidad de revisar de forma periódica la información que reciben para asegurarse de que es adecuada a sus necesidades y de que todos los miembros del consejo de administración la entienden completamente; así como de que el proceso de reporting vincula el desempeño, objetivos, principios y prácticas a sus necesidades. En cuanto al desarrollo de sus funciones actuales, tanto los directivos como los miembros del equipo de gestión ejecutiva requieren diferentes habilidades, entre las que Hellriegel y Slocum (1998, p. 33) diferencian, habilidades técnicas, que comprenden la capacidad de aplicar métodos procedimientos y técnicas específicas en un campo especializado, habilidades humanas o interpersonales, que representan la capacidad individual para dirigir, motivar, resolver conflictos y trabajar con los demás; habilidades de conceptualización, referentes a la capacidad de percepción de un problema, asunto u organización como un todo, así como con sus partes interrelacionadas; habilidades de razonamiento crítico, a fin de poder realizar una consideración minuciosa de las implicaciones de todos los elementos conocidos de un problema; y otras habilidades, como la formulación de estrategias, la comuni-
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cación de un adecuado sentido de visión, conocimientos de economía y política interna etc. Asimismo, dichos autores señalan las capacidades para la emisión y la recepción de información, ideas, opiniones y actitudes a través de la comunicación, con clientes, empleados, trato a medios y oratoria, en suma, capacidades y habilidades que continúan siendo necesarias en el contexto actual, añadiéndose la promoción de una mayor comunicación tanto con clientes como con empleados a fin de generar un consenso para que sean cumplidas las metas y objetivos de la empresa. En esta línea de pensamiento el IMA (2006 p. 4), estima necesario considerar otras capacidades, como la capacidad de crear una visión con la que las personas puedan identificarse y comprometerse, un liderazgo visionario, en donde tanto la dirección como los integrantes del equipo de gestión ejecutiva sean líderes de las empresas del siglo XXI distinguiendo a su empresa por el logro de su crecimiento, y todavía más importante, por la capacidad de “navegar” en un mundo arriesgado y peligroso. “Las empresas se enfrentan a la ausencia de certeza de ahí que el reto para su dirección y equipo de gestión ejecutiva es determinar cuánta incertidumbre se puede aceptar mientras se esfuerzan en incrementar el valor para los stakeholders” (COSO 2004 p.1), de esta forma, la comprensión y la gestión del riesgo, enmarcada en el buen gobierno corporativo, se ha convertido en un elemento imprescindible para un liderazgo exitoso de las organizaciones en las circunstancias actuales, dado que y por tanto, la formación constante en este campo se vuelve necesaria para desarrollar las funciones directivas a fin de responder a los desafíos que, de acuerdo con Mascarenhas, B. (2009), son relacionados por los directivos, con las de vías de crecimiento, el aumento de la productividad, la competencia a través del talento, la gestión de diversos riesgos, el endurecimiento de gobierno corporativo, la incorporación de la sostenibilidad, la creación de nuevos modelos de innovación y la construcción de nuevas infraestructuras.



3. Objetivo: Análisis de las capacidades y habilidades profesionales de gestión de riesgos frente al actual contexto de la gestión empresarial Así, es evidente que la evolución del entorno empresarial ha propiciado, a su vez, la necesidad de cambio en la actuación de la dirección y del equipo de gestión ejecutiva respecto a las funciones que desempeñan y las habilidades necesarias para enfrentarse a un entorno de riesgos, en línea con la formación y seguimiento de las estrategias (CIMA, 2010), este cambio ha supuesto, en particular, la adopción de un papel activo en la gestión del riesgo (Enterprise Risk Management ERM), que permita apoyar la creación de riqueza como socios estratégicos de los negocios (IMA, 2006, p. 8).



Lo anterior aumenta la necesidad de una correlación entre la formación académica y las necesidades profesionales; en este contexto, el objetivo de este trabajo es contribuir a la construcción de nuevos escenarios de formación y actualización para los directivos y miembros del equipo de gestión ejecutiva con base en la reflexión, sobre el perfil del gestor y directivo actual, desde una perspectiva profesional. 3.1. Metodología El perfil de los profesionales que ocupan los puestos del equipo de gestión ejecutiva (directores funcionales, el director de finanzas (CFO), controller, director ejecutivo de auditoría, jefe de información (CIO), directores de divisiones etc.) y directivos (Directores generales CEOs, presidente y miembros de los consejos de administración etc.) en distintas organizaciones, influye y a su vez es influido por los contenidos de una diversidad de licenciaturas y grados que no solo provienen de las ciencias económicas y empresariales, por cuanto a que estas
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posiciones en las empresas responden también a formaciones básicas de otras áreas de las ciencias básicas y aplicadas, lo que refleja una amplitud de enfoques y disciplinas desde las cuales es posible abordar la actuación de gestores y directivos en las circunstancias actuales de las empresas. No obstante este perfil se ve continuamente renovado mediante la formación que se suele desarrollar con mayor énfasis en los niveles de post-grado, vinculados a la dirección de negocios ofrecidos tanto por instituciones de educación superior, como en la actualización continua que promueven distintas asociaciones profesionales. En este sentido presentamos el avance realizado sobre la formación profesional de gestores y directivos en el contexto anglosajón, con foco en los conocimientos, capacidades y habilidades respecto a la gestión de riesgos corporativos.



Particularmente nos hemos apoyado en el perfil del “contable de gestión” promovido por el IMA y el CIMA que a diferencia de otros contextos, se distingue por ocupar posiciones del equipo de gestión ejecutiva y de la dirección, pues su papel le permite estar en condición de ofrecer su experiencia para añadir valor a la utilización de sistemas de información contable, complejos y cada vez más inteligentes; se visualiza como responsable de preparar e interconectar la información dentro de las empresas, ampliando sus opciones de desarrollo profesional para englobar aspectos como la gestión del riesgo corporativo y su comunicación tanto al interior como al exterior de la empresa (CIMA 2007 p. 11 y 21). Así, con la finalidad de lograr nuestro objetivo y mediante el análisis de contenido, nos hemos centrado en el análisis de las habilidades, competencias y conocimientos en los que se enfocan el documento y el programa de certificación (management accountant) de las asociaciones profesionales en el área anglosajona Institute of Management Accountants (IMA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). 3.2. Resultados y discusión Las habilidades y competencias del contable de gestión, señaladas por el IMA (2006, p. 8), en relación a la implementación de la gestión de riesgos y a los objetivos considerados en la aproximación de la gestión del riesgo corporativo (estratégicos, operacionales, de información y cumplimiento) están recogidas en la tabla 1, donde destaca principalmente el diseño de informes de supervisión de riesgos, el desarrollo de indicadores financieros y no financieros para evaluar la eficacia de la mitigación del riesgo (tratamiento), su función como líder del gobierno corporativo y de la gestión del riesgo, en relación a la ampliación del valor más allá del cumplimiento de SOX 404, que permitan el desarrollo de una evaluación integral de riesgos.



La tabla siguiente puede ser el punto de partida para la actuación de la función del contable de gestión llevada a cabo por el CIMA, quien a través del programa de certificación ofrecido a sus estudiantes (Syllabus 2010) para ser miembros del CIMA y lograr el título Chartered Management Accountant, ha considerado los distintos aspectos de la gestión de riesgos. El programa de certificación del CIMA, como hemos reflejado en la tabla 2, es conformado por materias diseñadas conforme a tres niveles progresivos: nivel certificado (1), nivel gerencial (2) y nivel estratégico (3), y, con base en tres secciones o columnas: de empresa (E), en relación al desempeño o funcionamiento de la empresa (P) y en el área de finanzas (F). Los niveles y columnas forman nueve materias a cursar. Cada materia se divide en una serie de tópicos que, a su vez, contienen uno o más resultados de aprendizaje, en función de sus diferentes componentes de aprendizaje. Hemos analizado para cada materia, el tópico, resultados y componentes de aprendizaje y su contenido; como resultado encontramos que,
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como reflejamos en la tabla 3, en seis materias [enterprise operations (E1), enterprise management (E2), performance operations (P1), performance management (P2), performance strategy (P3), y financial strategy (F3)], se considera el aprendizaje de algún elemento del riesgo, destacando la materia (P3) correspondiente al desempeño estratégico, diseñada para que al finalizar su curso el estudiante logre evaluar la gestión de riesgos, el control interno y el gobierno corporativo. En el nivel gerencial, en la materia enterprise management (E2), se discuten las herramientas y técnicas de gestión de proyectos; en la materia performance management (P2) sobresale el análisis del impacto de la incertidumbre y el riesgo en los modelos de decisión con base en el análisis de sensibilidad mediante el modelo de decisión coste-volumen-beneficio.
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En el nivel estratégico, en la materia financial strategy (F3) se contempla la evaluación de las necesidades de financiación y estrategias de una empresa, con la finalidad de que el contable de gestión pueda dar una recomendación de métodos de financiación para inversiones específicas, en relación a las decisiones de inversión y control de proyectos.



Asimismo, se estudia en relación al análisis de los costes, los beneficios y riesgos de un proyecto de inversión, entre ellos los riesgos financieros y no financieros, el riesgo de reputación, como riesgo derivado de las consideraciones éticas, así como los riesgos del cambio legal o incertidumbre. En el nivel estratégico, el foco de la materia performance strategy (P3), se sitúa en dos cuestiones ¿Qué riesgos enfrenta la empresa? y ¿Cómo pueden ser gestionados y controlados dichos riesgos? Asimismo, en esta materia, las estrategias de gestión se extienden a la utilización de instrumentos financieros y estrategias generales de la identificación y gestión de ries-
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gos, el establecimiento de la participación y el control a través de los sistemas de control interno. Los temas de estudio del desempeño estratégico son: los sistemas de control de gestión, los sistemas de riesgos y control interno, la revisión y auditoría del sistema de control, la gestión del riesgo financiero, y los riesgos y control de sistemas de información. Con la creciente importancia de las fuentes de riesgos, la clave de la formación se sitúa sobre los riesgos señalados a partir del gobierno corporativo, la ética y los problemas sociales / ambientales. La tabla 4, refleja las habilidades y competencias requeridas en el programa de certificación del CIMA, relacionadas con las materias y objetivos señalados, en la aproximación de la gestión del riesgo corporativo (objetivos estratégicos, operacionales de información y cumplimiento). Entre las habilidades requeridas en el perfil del contable de gestión en el ámbito de una empresa, destaca la discusión de la forma de identificar, medir y evaluar los tipos de riesgo que enfrenta una empresa, incluyendo la capacidad de dicha empresa para asumir tales riesgos, la evaluación de los riesgos que enfrenta, el análisis de los efectos y la importancia del control interno y gestión de riesgos para una empresa, la evaluación de las estrategias de gestión de riesgos y de las características esenciales de los sistemas de control interno para identificar, evaluar y gestionar los riesgos. Asimismo, la evaluación de los costos y beneficios de un sistema de control interno en particular y la discusión de los principios de buen gobierno corporativo, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de controles internos, la evaluación de los aspectos éticos como una fuente de riesgo para la empresa y los mecanismos de control para su detección y resolución, evaluación y recomendación a los gestores el desarrollo de estrategias de sistemas de información y tecnologías de información que soporten la gestión y requerimientos de control interno. De esta forma se ha configurado en el contexto anglosajón el perfil de gestores y directivos vinculados a la gestión de riesgos con base en los conocimientos, habilidades y capacidades, promovido por las asociaciones profesionales quienes demuestran un papel proactivo en las empresas. En tanto que las voces de los expertos vinculados a la gestión de riesgos recogida por PwC (2011) en México, indican que se hace evidente que solo “ un número reducido de empresas han logrado llegar hasta el tema de riesgos”, con excepción de las pertenecientes al sector de la banca, seguros y fianzas y de aquellas compañías que realizan análisis de riesgos y que estas lo han hecho gracias a la participación activa e iniciativa de algunos consejeros independientes y en general de quienes forman parte del comité de riesgos, así, encuentran lógico que “el asunto de los riesgos en algunos consejos no se aborde” (PwC, 2011 p. 56), en la actualidad el presidente del CCE señala “ no todas las empresas tienen un plan estratégico como tal; tampoco tienen las políticas establecidas para la aprobación de créditos de financiamientos de largo plazo etc. […] ni un mecanismo de identificación, análisis, administración o control y revelación suficiente de sus riesgos” (PwC p.2011, 17) de ahí que en su opinión precisa la necesidad de plantear, entre todos los interesados, la forma en que se impulsa en México el tema de riesgos, para que el empresario comprenda y valore la importancia del manejo de sus riesgos y así asegurar la permanencia de la compañía en el tiempo.



Conclusiones Frente a la compleja transformación de las fuerzas en el entorno, como la globalización de los mercados, la evolución en los valores sociales y los cambios en las estructuras políticas, la
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dinámica de la competencia y los avances tecnológicos y las exigencias regulatorias es evidente la evolución de los negocios y su gestión en la búsqueda de nuevas soluciones que les permitan sobrevivir, adaptándose al cambio y gestionando riesgos. Así emerge la gestión de riesgos corporativos (ERM) útil a la dirección, para mejorar la capacidad de la empresa en la generación de valor mediante el equilibrio entre los objetivos de crecimiento, rentabilidad y riesgos relacionados. Si bien esta forma de gestión implica a toda la organización, impacta en mayor medida las funciones directivas, continuas y secuenciales (proceso administrativo, resolución de problemas, toma de decisiones y comunicación), desarrolladas por directivos y miembros del equipo de gestión ejecutiva en las empresas. Particularmente apunta a la modificación de las funciones de la dirección y del equipo de gestión ejecutiva en el marco de la gestión estratégica, vinculada a la gestión de riesgos. Con ello y ante la emergencia del paradigma de la gestión de riesgos (ERM) como una área particular en el campo profesional, con base en los esfuerzos realizados por las asociaciones profesionales IMA y CIMA a través de sus documentos y programa de certificación, destacamos la oportunidad de mejorar de forma continua la formación y actuación del equipo de gestión ejecutiva y los directivos mediante la inclusión de los conocimientos y habilidades referentes a la gestión de riesgos en cualquier contexto, con foco en la formación y capacitación constante que posibiliten su comprensión y comunicación, necesaria para un liderazgo exitoso en un entorno de riesgos, trasladando esta oportunidad a las instituciones de educación superior y planteando el reto de la adaptación de los programas de estudio o formación al respecto. Proponemos que dicha formación debe orientarse, además de los aspectos conceptuales que la enmarcan como la forma de identificar, medir y evaluar los tipos de riesgo que enfrenta una organización, en desarrollar las habilidades y competencias necesarias para transmitir los beneficios de las practicas adecuadas de gestión de riesgos en las empresas, de modo que no solo contribuyan a asegurar la permanencia de una compañía en el tiempo, sino la participación activa en la gestión y divulgación de información de riesgos en las empresas, lo que sin duda contribuiría al clima de transparencia y confianza para las empresas de su entorno. Al tiempo que en el contexto mexicano destacamos la oportunidad de desarrollar la formación de gestores y directivos en el tema de gestión de riesgos, ante la evidencia de las pocas empresas que lo comprenden y consideran en su estructura. Lo que da lugar a reinventar específicamente no solo el papel de las actuales y futuras generaciones de profesionales con distintos grados en ciencias económico-administrativas en distintas universidades que han buscado y buscan colocar a sus egresados en los puestos a nivel gerencia y directivos, sino también a visualizar y experimentar la ampliación de las funciones del papel del “contador público”.
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Abstract En las organizaciones el elemento lúdico, aunque se ha estudiado escasamente por las ciencias administrativas, no le resta importancia. La metaforización es parte de lo lúdico, y a la vez un medio poderoso para la gestión, porque explica de manera sencilla una realidad compleja, empodera, autorregula y auto-organiza a los miembros de la organización y permite que las decisiones se traduzcan en acciones organizacionales. De manera particular, la metaforización en el caso de de la empresa Irizar y del Festival Internacional del JazzUV, muestra que es un poderoso aditivo de la comunicación y un puente creativo hacia la acción organizacional.



Abstract In organizations the playfulness, though scarcely been studied by management science, no detracts. The metaphorization is part of the playful, yet powerful means to manage, because explains in simple a complex reality, empowerment, and sef-regulating and self-organizes to members of organization and allows decisions to be translated into organizational actions. In particular, in the case metaphorization of Irizar Company and International Festival JazzUV shows is a powerful communication and creative bridge into organizational action.



Introducción La ciencia y la organización han utilizado durante muchos años las metáforas, con la finalidad de explicar de manera sencilla una realidad compleja. En particular, la gestión de algunas organizaciones, puede encontrar en el uso deliberado e incluso metodológico de las metáforas, un medio que contribuya al cambio de los miembros de la organización y a su propio cambio en el estilo de gestión, logrando individuos auto-organizados y autorregulados, además de un estilo más adecuado de gestión. La metáfora de las empresas como si fueran organizaciones musicales, y de manera particular una banda de jazz, ha 1 M.A. Héctor Manuel Villanueva Lendechy: Administrador de Empresas y Maestro en Administración. Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: Gestión del conocimiento, creación e innovación. Profesor de licenciatura en la Universidad Veracruzana y en escuelas particulares. Profesor de Maestría en Instituciones Educativas diversas. Capacitador en empresas privadas y en el sector público. 2 Dr. Alejandro Saldaña Rosas: Sociólogo. Maestro y Doctor en Estudios Organizacionales. Investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana. Investigador Nacional nivel I del CONACYT.
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traído resultados favorables. De hecho, también el Estado neoliberal, en tanto gestor, promueve la metaforización mediante ciertos dispositivos a fin de ampliar su control y ejercer su poder.



Revisión de la literatura especializada Los trabajos de investigación de la gestión de lo lúdico en las organizaciones son incipientes, así como también de lo lúdico, en organizaciones que tienen como propósito la difusión de las artes. Sin embargo, el motivo no es que lo lúdico sea de poca importancia, más bien, son las “prenociones” (Durkheim, 1973, 1997, 2009) que la gestión tiene de lo lúdico, porque lo considera como: irracional, no serio y un escape de la cotidianidad (Huizinga, 2008). Las anteriores características, las cree contrapuestas al modelo de gestión de la organización, que a su vez, se concibe como: serio, racional y con un flujo de operación continua. Pero el juego y lo lúdico no son contrarios a la gestión, y si complementarios, necesarios e innegables, tal como, Johan Huizinga afirmó: “casi todo lo abstracto se puede negar: derecho, belleza, verdad, bondad, espíritu, Dios. Lo serio se puede negar; el juego, no.” (2008). Con base en lo anterior, la importancia de lo lúdico y del juego en la organización, son innegables para la gestión. Por lo que antes de continuar, vale la pena precisar, relacionar y diferenciar estos términos. El juego, de acuerdo con Huizinga es “una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de los límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida corriente” (2008). Por tanto, el juego es libertad, pero acotada a reglas, el individuo crea el mundo del juego, en donde tiene la posibilidad de “ser de otro modo”, y aunque construye este mundo, él sabe que juega. Por otra parte, de acuerdo con Jacques Henriot, “se llama juego todo proceso metafórico resultante de tomar la decisión de mantener trabajando juntos más o menos coordinadamente esquemas conscientemente percibidos como aleatorios para la realización de un tema deliberadamente puesto arbitrariamente.” (Henriot, 1989 citado en Simon, 2002). Según Laurent Simon, Henriot ve “al juego como un fenómeno de distanciamiento, de “duplicidad” conscientemente y convencionalmente construido. Él ve una dinámica activa de “metaforización” de sí, un sentido de proyección consciente en un marco construido…” (Simon, 2002). Por lo anterior, se observa que Henriot coincide con Huizinga, en que el jugador sabe que juega, aunque crea el mundo del juego, y ahí, es de otro modo, porque se convierte en un jugador. Además Henriot, incorpora un elemento nuevo, que es la metaforización, la cual es el juego en sí, lo que es relevante para la investigación. Para Duflo: “El juego es la invención de una libertad a través de la legalidad.” (Duflo, 1997 citado en Simon, 2002) Es decir, para Duflo existe libertad en el juego a partir de la regulación del mismo. Con base en lo anterior, Duflo considera que sin reglas no puede existir libertad en el juego, y construye el neologismo “legalibertad” (Duflo, 1997 citado en Simon, 2002) para identificar a la libertad que nace de la regla. Además, Duflo coincide con Henriot y con Huizinga (2008), en cuanto a que él crea su mundo del juego pero “sabe que juega” y a esto lo denomina “conciencia lúdica” (Simon, 2002). Roger Caillois,
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coincide también que se construye esa “duplicidad” o “conciencia”, y la identifica como la sexta de las características del juego, denominada “ficticia”, porque el individuo es consciente de “una segunda realidad”, o una “irrealidad”, creada por el juego (Caillois, 1967 citado en Simon, 2002); para concluir con este aspecto, Duflo destaca que cuando la “conciencia lúdica” se extingue, se manifiesta la “patología lúdica” o “enfermedad del juego” (Simon, 2002). Es decir, que el jugador no separa el mundo del juego de la realidad, y por tanto, rompe con la temporalidad y la función del mismo. Es relevante la “conciencia lúdica” o “duplicidad” en un músico de jazz, porque le permite seguir en contacto con la realidad, de manera que aunque construye su mundo de juego con los otros músicos de la banda, sabe que por una parte, hay un horario, un lugar y ciertas reglas explícitas y tácitas que acotan el mundo del juego, y por otra parte, que hay un público que acude a escucharlos, y aunque este puede ser parte de su juego musical, es como el cordón que una persona se amarra alrededor de su dedo para recordar algo importante, de igual manera el público le recuerda al músico que hay una realidad a la que regresará, cuando la presentación termine. Para Winnicott (2003): “…el juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo, una forma básica de vida”. Es decir, cuando se juega también se crea, se construyen imágenes, palabras, acciones, relaciones, etc. Pero además del juego, existen otros elementos como el humor, los símbolos, los rituales, los mitos, que forman parte de un oceano de representaciones lúdicas. Lo lúdico de acuerdo con Saldaña (2010), incluye al juego y además: … “las actividades lúdicas…podrían ser la actitud juguetona en el trabajo, las formas de representación y simbolización, los rituales, las ceremonias, las fiestas, el humor, los chistes, las conversaciones informales, el chisme, la improvisación, la espontaneidad, las reuniones no programadas y de manera especialmente relevante, la irreverencia. Este listado de actividades lúdicas en lo absoluto es exhaustivo…” A este listado, sin duda, se agrega la metaforización. En este punto, es importante diferenciar al juego y a lo lúdico, y Saldaña afirma que lo lúdico incluye al juego, pero el juego no abarca a todo lo lúdico (Saldaña, 2010). Al estudiar lo lúdico, se requiere a manera de referente un “tipo ideal” de lo lúdico, de una manera similar a cómo Max Weber utilizó sus “tipos ideales” para construir a la Burocracia (Bravo, Díaz-Polanco y Michel, 1982), estos “tipos lúdicos ideales” se tomarán de Simon, quien los denomina como los cuatro “índices lúdicos” (Simon, 2002), y que permiten la contrastación, para determinar si existe o no, el fenómeno lúdico en una organización. Los “índices lúdicos” son los siguientes: a) La asimilación. El juego es asimilación, y por tanto, aprendizaje permanente, “…la necesidad del aprendizaje permanente, induce un fenómeno generalizado de asimilación que es una actitud cognitiva de tipo lúdico” (Simon, 2002). b) El juego de la construcción. El juego es un proceso de construcción creativa-colectiva: cortar y pegar conocimientos, ideas, emociones, etc., denominado por Simon (2002) ““bris-collage” o “bricolage”…dentro de marco de cooperación/ competencia, que tiene como objetivo la excelencia de la creatividad colectiva”. c) La duplicidad lúdica. Denominada así por Henriot (Simon, 2002). Los jugadores juegan y saben que juegan. Denominada por Duflo (Simon, 2002) como la conciencia lúdica (creada a partir de la “legalibertad”). También Huizinga (2008) hace referencia a este fenómeno cuando afirma “el deportista juega…y sabe que
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juega”. Simon (2002) menciona: “Este fenómeno es necesario para un buen cumplimiento de las tareas individuales” d) Los “maître du jeu”. La gestión asume el papel de “maestros del juego” para : “instaurar un “ambiente suficientemente bueno” asimilable a un “espacio potencial” de juego.” (Simon, 2002). Este “cuarto índice lúdico”, se relaciona con los estudios hechos por Donald W. Winnicott, pero orientados hacia el individuo, el denomina a esta zona: “la tercera zona”… “la del juego” (Winnicott, 2003), que se ubica en el “espacio potencial” que se construye entre el niño y su medio, por una madre que es “suficientemente buena” (Winnicott, 2003). Una vez precisado los términos de juego y lúdico, se identificará la importante que reviste lo lúdico para la gestión de la organización. Uno de los estudios que pueden fundamentar la relevancia de lo lúdico y del juego, es el trabajo de Nils Brunsson: The irracionality of action and action racionality: decisions, ideologies and organizational actions (1982 citado en Saldaña, 2010), de donde se destaca que el comportamiento organizacional es irracional, contrario al supuesto de la “racionalidad máxima”. Para comprender lo anterior, es necesario rescatar la diferencia entre las decisiones y acciones, en la organización. Para Brunsson, las decisiones son las opciones seleccionadas por la gestión para operar (objetivos, estrtaegias, programas, etc) y son resultado de un proceso de racionalidad limitada, término propuesto por Herbert Simon (1957). Las acciones en cambio, se relacionan con la irracionalidad del individuo, por ejemplo: el juego. Al respecto afirma Brunsson: “la “decisión racional” puede generar una base de acción sumamente endeble, o falsa, por lo que “algunas irracionalidades son requerimientos necesarios para la acción organizacional” (1982 citado en Saldaña, 2010). En conclusión, Brunsson argumenta que la irracionalidad de los individuos se manifiesta en la acción organizacional, la que afecta el desempeño de la organización. Destacar el papel de la irracionalidad de los individuos es relevante, porque al ser el juego irracional (Huizinga, 2008), permite la acción organizacional, ya que por sí solos, los objetivos, las estrategias, los procedimientos, reglamentos, etc. (decisiones) no llevan a la acción, por lo que necesitan de la irracionalidad de los individuos. La afirmación anterior sirve de base para obtener una conclusión aún más contundente, y es la que plantea Saldaña, en su ponencia titulada: “Las interfaces lúdicas en la organización”. Él afirma que la racionalidad limitada (decisión) e irracionalidad (acción), se conectan por lo lúdico, a manera de una “interfaz lúdica” (Saldaña, 2010) para que las decisiones organizacionales se ejecuten mediante las acciones de los sujetos (Saldaña, 2010). Es decir que lo lúdico funciona como un “puente” que comunica la decisión con la acción, afectando al desempeño, a la eficacia y a la eficiencia organizacional. Por lo tanto, si el juego y la metáfora son ejemplos de elementos lúdicos, también forman parte de la estructura del “puente” entre decisiones y acciones. De acuerdo con lo anterior, las “prenociones” de lo lúdico, que se mencionaron anteriormente, se diluyen y se confirma la importancia de lo lúdico y la posibilidad de gestionarlo. Para efectos del tema, es necesario profundizar en la metáfora como un elemento lúdico. Para Crozier y Friedberg (1997) “la creación de la metáfora en la organización es como un juego” (citado en Montaño, 1998), el juego de crear imágenes a partir de mundos que se cruzan y generan entendimiento. Luis Montaño afirma que: “la metáfora conlleva invención, creación de un lenguaje del mundo, reducir el mundo a una imagen” (Montaño, 1998). Los individuos de una organización pueden tener diversas imágenes de
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la organización, es decir que la organización para ellos puede ser como: “la iglesia, familia, ejército, máquina, arena política, cultura, prisión”, etc.” (Montaño, 1998). Al respecto Gareth Morgan, menciona que los individuos pueden asemejar a la organización con una máquina, como si fuera una cultura, “un sistema político, prisión e instrumento de dominación” (Morgan, 1998), así como una “jungla” (Morgan, 1998). Algunos directivos, tienen la idea de que los individuos comparten la misma imagen de la organización, por el hecho de pertenecer a ésta, es decir, que comparten la misma metáfora. De manera que la gestión ha tomado el control de “el cuerpo, el pensamiento y la psiqué” (Enriquez, 1997). Sin embargo, de acuerdo con Morgan, esto pocas veces sucede, y lo que se presenta son diversas metáforas o imágenes de la misma organización, casi tantas como individuos hay dentro de esta. De aquí que Morgan utiliza la metáfora de la organización como un “holograma” (Morgan, 1993), para referirse a una organización que toma la forma de acuerdo con la percepción que se tenga de ésta. La relevancia que tiene para la gestión conocer estas imágenes, es que ésta puede “crear un estilo de gestión efectivo” (Morgan, 1993). Con base en la idea de que la gestión puede influir en la metaforización, Morgan presenta una metodología en su obra: Imaginization. The art of creative management (1993). La cual consiste, de manera general, en crear grupalmente las imágenes de la organización y de su gestión, identificar las fortalezas y debilidades, y permitirles a los empleados crear imágenes de lo que quieren que sea la organización y de su gestión, con base en lo anterior, la gestión tienen elementos para cambiar a un nuevo estilo de gestión y a una nueva organización (Morgan, 1993). La metaforización tiene por lo menos siete funciones para la organización, la primera, es permitir la comprensión de manera ágil y sencilla, de una realidad compleja; la segunda, funcionar como una “interfaz lúdica” (Saldaña, 2010); la tercera, servir como medio “autorregulador” de los individuos, porque evita los conflictos (Montaño, 1998); la cuarta, funcionar como medio “auto-organizador”, construyendo la organización actual y construyendo imágenes “positivas y novedosas” de una organización alterna que sustituya a la que existe (Morgan, 1993); la quinta, contribuir a “…crear un estilo de gestión efectivo” (Morgan, 1993); la sexta, promover la creatividad mediante el uso de las imágenes y del lenguaje; esta creatividad parte, de acuerdo con Eugene Enriquez, del “imaginario motor” (Enriquez, 1997), que es la “tendencia hacia la creación, la autonomía individual y la creatividad e innovación en la organización” (Saldaña, 2010); y la séptima, “empoderar” a los individuos, al proporcionarle un medio para comprender las “imágenes” que la gestión tiene o para crear nuevas “imágenes” que permitan la solución creativa de problemas de manera individual y grupal (Morgan, 1993).



Ejemplos de gestión y metaforización El primer ejemplo es la empresa española Irizar, la cual elabora carrocerías para autobuses. Irizar fue un caso de éxito en la década de los noventa, dirigida por Koldo Saratxaga. La historia de esta empresa fue documentada por Luxio Ugarte, en su libro: ¿Sinfonía o Jazz? Koldo Saratxaga y el modelo Irizar. Un modelo basado en las personas (Ugarte, 2004). Ugarte además escribió el artículo: La empresa como banda de jazz (Ugarte, 2005), que resume el libro mencionado, y a continuación se comenta. Irizar estaba en quiebra en 1991, pero empezó a “ver la luz” a partir de que Saratxaga toma el mando, y lo hace guiado por la metáfora de la organización como una “banda de jazz” en contraposición, según él, a la metáfora de la organización como una “orquesta



75



Gestión y metaforización en la organización



sinfónica”, que aún predomina en los negocios (Ugarte, 2005). Saratxaga explica que la orquesta sinfónica requiere de la dirección de un individuo y de partituras definidas, que no se pueden modificar. En cambio, él considera que en la banda de jazz no hay una dirección única y la improvisación es casi un requisito: “Para las empresas no es la orquesta sinfónica la que nos debe de servir de ejemplo, sino una banda de jazz…que se asienta sobre los pilares de la comunicación, la libertad y la responsabilidad que sumados producen una realidad desconcertante…El equipo es la célula básica de la empresa… El trabajo en equipo constituye, a mi entender, la mayor de las ventajas competitivas que tienen las organizaciones” (Ugarte, 2005). Con base en lo anterior, para Saratxaga el equipo de trabajo que funciona como una banda de jazz es la mejor forma de organizarse. Es relevante el número de metáforas que Saratxaga, utiliza como un recurso para su gestión. Otro ejemplo es cuando explica el éxito de Irizar, para lo que utiliza “la metáfora del tomate: cuando se tiene la tierra, el saber hacer y las semillas, basta con sembrar para que los tomates vengan a su debido tiempo." (Ugarte, 2005). De tal manera que la gestión de Irizar utiliza la metaforización como una “interfaz lúdica” (Saldaña, 2010) para conectar la racionalidad limitada en forma de decisiones con la irracionalidad del individuo en forma de acciones, para permitir la “acción organizacional” (Brunsson, 1982 citado en Saldaña, 2010); dicha metaforización, también contribuye a la autorregulación y auto-organización de los equipos de trabajo, y promueve un estilo de gestión eficiente, que se comparte con los demás, en el sentido de ser asumida por más de una persona, porque practican la comunicación eficiente y asumen su responsabilidad. Lo anterior, se asemeja más a una “banda de jazz” que a una “orquesta sinfónica”. El ejemplo anterior, caracteriza a una “banda de jazz”, sin embargo, es importante contrastar este “modelo de gestión” con casos particulares. Por lo anterior, se abordará al Quinto Festival Internacional del JazzUV, realizado en las ciudades de Boca del Río, Córdova y Xalapa, del 8 al 17 de noviembre de 2012, mediante el método etnográfico. Se inicia con la “Xalli Big Band” para identificar el funcionamiento de una “banda de jazz” y en particular el concierto que se llevó a cabo el sábado 10 de noviembre de 2012 en la Caso del Lago de la Universidad Veracruzana (UV), en el foro Miguel Herrera, a las 21:00 hrs. La “Xalli Big Band” fue dirigida por el Maestro Raúl Gutiérrez, quien utilizó la metáfora del “tren” para caracterizarla, porque mencionó que es enorme, con muchos músicos, y requiere de la dirección de alguien (Villanueva, 2012a), esta metáfora está más cerca de la “orquesta sinfónica” del caso de Irizar que de la “banda de jazz”, sin embargo, quizá Saratxaga tenía en mente una “banda de jazz” más pequeña y con determinada manera de operar, por lo que se concluye que la metaforización es relativista, es decir, que la metáfora es construida desde la percepción de quien la hace. Hasta la mitad del concierto la “Xalli Big Band” funcionó más como una “sinfónica”, es decir, con un director y partituras que limitaban la improvisación y creatividad. Músicos a los que se les percibía concentrados pero con una expresión facial un tanto rígida, cada quien tocaba su parte pero de manera coordinada y armónica. Sin embargo, en la segunda parte del concierto, se alternó con el músico solista: José Luis Cortés “El Tosco”, y entonces la gestión de la “Big Band” se volcó a la improvisación y el juego. Fue evidente que cambió la expresión corporal de los músicos, de rígida a relajada y alegre, de armonía a complicidad. Se observó que el fenómeno de “duplicidad” de Henriot o la “conciencia lúdica” se manifestaba en los músicos, porque se ocuparon de involucrar al
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público en su “juego”, y de manera paulatina, hacerlo cómplice de su alegría, emoción que es característica del juego de acuerdo con Huizinga (2008). Al principio, “El Tosco” le indicaba al público cómo se debía bailar, pero después éste inventaba frases y bailes. Los anteriores son ejemplos de las funciones de “auto-organización” y “autorregulación” de la metaforización (utilizada en este caso de manera indiferente a la palabra juego), y si bien, no todas las funciones de ésta se manifestaron, basta con las anteriores para identificarla. Por otra parte, pero dentro del mismo Festival Internacional JazzUV, el día domingo 11 de noviembre a las 17:00 hrs., el Director del Centro de estudios del Jazz de la Universidad Veracruzana (JazzUV) y gestor del Festival Internacional JazzUV, el Maestro Jordi Albert, presentó una plática titulada: “Educación en el jazz”, y la inició con la metáfora de la cornisa. Explicó que las instituciones musicales han construido, cada una, una cornisa pequeña, por decir, para cinco personas, aunque hay veinte estudiantes demandantes, pero que no le interesa atenderlos, y por tanto, tampoco le interesa ampliar la cornisa, porque de esta manera, establece sus normas de ingreso, y decide quien tiene talento y quien no, ejerciendo un poder. Además dentro de ésta, también crea normas respecto a que nadie es mejor que el profesor, ni tocará mejor que el profesor. De tal manera, que prefiere mantener la cornisa de ese tamaño (Villanueva, 2012b). El Mtro. Albert, también mencionó que contrario a este ejercicio del poder, él trata de gestionar no sólo cornisas más amplias digamos, para cinco personas más, sino que le interesa construir otras cornisas, y una de éstas es la cornisa para la educación musical de los niños, por lo que en el Festival referido, se hicieron dos talleres de jazz para niña(o)s, y a dos de ellos se les incluyó entre los músicos que tocaron en el concierto que dirigió Jordi Albert ese mismo día a las 18:00 hrs. con la “Joven Dixieland Band de JazzUV”, para motivarlos en la música y en el jazz en particular (Villanueva, 2012b). En el ejemplo anterior, la gestión utiliza la metaforización para explicar al público que presenció la plática, de una manera sencilla, su propósito al frente del JazzUV, también para traducir las decisiones en acciones organizacionales, para que hacia dentro del JazzUV se auto-organizarcen, creando una imagen de la organización más adecuada. Sin embargo, se desconoce si esto autorregula a quienes pertenecen al JazzUV, y si los empodera para crear imágenes convenientes a la solución de problemas, las cuales son otras funciones de la metaforización. Cabe mencionar que la metaforización fue un recurso utilizado por varios de los músicos invitados al Festival Internacional del JazzUV, y aunque no son gestores, se presentan sus metáforas de manera muy breve a fin de ejemplificar su uso. El baterista Greg Hutchinson, en la clase maestra que impartió el 12 de noviembre de 2012, afirmó que “al bombo (parte de la batería) se le debe tocar como a una mujer, o sea con mucho cuidado, no se le debe golpear con rudeza…” (Villanueva, 2012c). El percusionista Warren Wolf, en la clase maestra que impartió el 15 de noviembre, comentó que la improvisación en el jazz era “como dos panes que se les ponía en medio mayonesa, pavo, verduras, se juntan y sale algo rico” (Villanueva, 2012d). Objetivo Identificar el uso que la gestión hace de la metaforización en las organizaciones y las funciones de la misma.
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Tipo de investigación y métodos utilizados La investigación se realiza bajo una perspectiva cualitativa. Respecto a las fuentes de información, se utilizaron las primarias y secundarias. Los métodos aplicados fueron, para recopilar datos primarios: el etnográfico (Manilowski, 1995, p. 24 citado en Jacorzynski, 2004, pp. 140-141, Ferrándiz, 2011) y el etnometodologico (Hassard, 1990, p. 97). Para los datos secundarios, se utilizó la hermenéutica (Ödman, 2007, pp.113-117). Y se planea para la siguiente etapa de la investigación, utilizar el método del análisis narrativo, específicamente a la autora Barbara Czarniawska (Corvellec, 2007, p. 190).



Conclusión La metaforización es parte del contenido lúdico de una organización, y no sólo es como un juego, porque el juego en sí, es un proceso de metaforización. La gestión puede promover deliberadamente su uso, y se puede guiar de una metodología, que se debe adaptar a las particularidades de la organización. La metaforización cumple funciones importantes para la gestión de una organización, tales como comprender de manera clara y sencilla una realidad compleja, cambiar a un estilo de gestión más eficiente, conectar la racionalidad e irracionalidad organizacional a manera de una “interfaz lúdica”, “empoderar” a los individuos, mejorar su capacidad creativa, promover la “autorregulación” y “auto-organización” de los miembros de la organización. De manera particular, el uso de la metáfora, de la organización como una “banda de jazz”, ha demostrado su efectividad en el caso de la empresa Irizar. Así como metaforización en el Festival Internacional del JazzUV por parte del Director del JazzUV, nos muestra que es un poderoso aditivo de la comunicación y un puente creativo hacia la acción organizacional.
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Identificación, valoración y exposición contable del Capital Intelectual en la universidad cubana Frida Ruso Armada1 [email protected]



Universidad de la Habana



Resumen La “sociedad del conocimiento” se reconoce en la actualidad como uno de los términos más novedosos y aceptados por la comunidad científica, protagonizada, principalmente por las universidades, potenciando resultados en innovación para el beneficio de la sociedad. La expresión de “economía del conocimiento” está muy ligada a esta temática, identificando el capital intelectual y la innovación de las entidades, ya sean con o sin fines de lucro. Valorar el capital intelectual potencia la gestión de las actividades que representan la razón social de las instituciones universitarias: formación, investigación y generación de conocimiento. En Cuba se expanden los servicios que se prestan en las universidades, se desarrollan los conocimientos y sus modos de impartirlos, desplegándose así un sinnúmero de elementos que potencian ventajas competitivas, para la generación de valor, basadas en el capital intelectual, a pesar de ser una organización sin fines de lucro. La universidad cubana, cuenta con una buena reputación, esta categorización está dada por el capital intelectual que posee, el cual se ha convertido en la ventaja competitiva más reconocida. En el presente trabajo se pretende mostrar de manera muy concreta la investigación realizada en 6 años por el grupo de investigación de capital intelectual de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana. Se enuncian los principales procesos desarrollados y los resultados obtenidos en los diferentes estadios de la investigación, demostrando de esta manera la utilidad de la herramienta que se propone.



Abstract The “knowledge society” is now recognized as one of the most innovative and terms accepted by the scientific community, carried mainly by universities, enhancing innovation performance for the benefit of society. The expression “knowledge economy” is closely related to this subject, identifying intellectual capital and innovation of institutions, whether or not for profit. 1 Doctorante del doctorado curricular de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana, MsC. Frida Ruso Armada, Jefa del departamento de Contabilidad y Auditoría de la propia facultad. Líneas de investigación que desarrolla y las tres investigaciones o actividades profesionales más importantes realizadas en los últimos cinco años: Línea de Investigación de Políticas y Registros Contables. Valoración del Capital Intelectual. Línea de Investigación de Auditoría. Auditoría de Gestión al Capital Intelectual.
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Valuing intellectual capital enhances the management of activities that represent the name of the universities: education, research and knowledge generation. In Cuba expand the services offered in the universities, develop knowledge and modes of delivery, and deployed a number of elements that enhance competitive advantage for value creation based on intellectual capital, despite be a nonprofit organization. The Cuban university has a good reputation, this categorization is given by the intellectual capital they have, which has become the most recognized competitive advantage. This paper aims to show a very concrete research in six years by the research group of intellectual capital of the Faculty of Accounting and Finance at the University of Havana. It sets out the main processes developed and the results obtained in the different stages of the research, thus demonstrating the usefulness of the proposed tool.



Introducción El mundo se encuentra inmerso en un proceso de transformación continua, a todos los niveles: estratégico, estructural, tecnológico, informativo y de transformación del valor de las organizaciones. A raíz de este desarrollo surgen infinidades de interrogantes, ¿Cómo medir o cuantificar, el valor creado o destruido por el capital intelectual? La presente investigación pretende profundizar en la solución de esta interrogante, aplicando los conocimientos que ya se tienen sobre el tema, adaptando las soluciones a las características propias del entorno. La investigación abarca el estudio del capital intelectual desde el punto de vista contable, su naturaleza de recurso o activo, las herramientas de valoración existentes a nivel internacional y su adaptabilidad en las instituciones universitarias cubanas. Problema Científico: Las universidades cubanas poseen una incompleta gestión de sus activos intangibles, quienes soportan sus ventajas competitivas. Hipótesis Un modelo que integre los diferentes componentes del capital intelectual de las universidades contribuirá a la valoración, información contable y gestión de sus Activos Intangibles. Objetivo: Diseñar un modelo de identificación, valoración y exposición contable de la eficiencia de la utilización del Capital intelectual, para apoyar la gestión de los activos intangibles e informar a los usuarios de las universidades cubanas. Campo de acción: Universidad cubana. Objeto de la investigación: Universidad de La Habana Novedad científica: Se exponen las particularidades de la universidad cubana que provocan que no se puedan aplicar otros modelos de capital intelectual existentes, sino uno acorde a sus características. Se definen los elementos de capital intelectual que conforman los activos intangibles de las universidades cubanas. Se mezcla el criterio de expertos, el estudio empírico y el método de entrevistas y encuestas, para crear variables, indicadores, criterios de medidas y herramientas que componen el modelo. Se diseña el primer modelo de identificación, valoración y exposición contable del capital intelectual para las universidades cubanas, en correspondencia con sus características y niveles de excelencia. Se define como una ventaja competitiva de un centro académico aquello que está por encima de la media universitaria (1), en cada indicador el resultado que sobrepase esta
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media añade valor a la organización por encima de (>1), el que esté en la media o por debajo de la misma no añade o destruye valor ( 
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