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INTRODUCCiÓN 

El presente es un trabajo acadé
mico que resume una investigación 
teórica que pretende formular un en
foque alternativo que permita enten
der la competitividad como una ca
racterística más que económica, so
cial. El punto de partida es la hipóte
sis que considera la competitividad 
como característica intrínseca de la 
evolución de los sistemas sociocultu
rales. 

Esto se formula dada la significa
tiva importancia que tiene el avance 
teórico y práctico en el tema de la com
petitividad para nuestra región y para 
nuestro país, en un contexto en el que 
los procesos de integración económi
ca avanzan con firmeza, obligando a 
todos los sectores a adoptar posicio
nes que en un comienzo puedan ser 
defensivas, pero que pueden proyec
tarse de manera proactiva aprovechan
do los beneficios de las organizacio
nes competitivas. 

En la primera parte de este traba
jo, de una manera muy breve, se ex
ponen las generalidades del enfoque 
de análisis antropológico de las socie
dades que dio origen a esta formula
ción. En dicho enfoque se consideran 
tres factores adaptativos de los siste
mas socioculturales, a saber: la ecolo
gía, la estructura social y la ideolo
gía. 

Seguidamente se exponen algunas 
generalidades conceptuales sobre el 
tema de la competitividad desde la 

perspectiva de los autores clásicos so
bre el tema, para finalizar en una pro
puesta de definición, sin pretender ser 
concluyente al respecto. Finalmente, 
se demuestra, al menos teóricamen
te, cómo la competitividad está pre
sente en cada UIlo de los tres factores 
adaptativos de los sistemas sociocul
turales. 

A manera de conclusión, se plan
tea la necesidad de crear una cultura 
de la competitividad en aras de ga
rantizar la continuidad de una socie
dad. Este planteamiento involucra 
directamente a los docentes de todas 
las áreas académicas de la educación 
superior en general y de las áreas de 
la administración de organizaciones 
en particular, con el fin de formar 
profesionales conscientes de una rea
lidad en la que la globalización es 
un proceso en avance continuo y que 
la visión empresarial debe contem
plar los mercados internacionales 
como una oportunidad de negocio 
latente. 

1. El sistema sociocultural 

Los antropólogos continúan en el 
debate sobre aspectos relevantes en 
cuanto al origen del hombre. Sin em
bargo, en lo que parece haber consen
so general es que somos el resultado 
de un proceso evolutivo determinado 
por condiciones tanto naturales como 
culturales. En efecto, la condición hu
mana no está determinada tanto por 
un conjunto de características físicas 
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heredables, sino más por "la serie ori
ginal de factores potenciales con los 
que nace el organismo Horno Sa
piens"l. 

Jean Baptiste Monet de Lamarck 
(1744-1829) sugirió que las variacio
nes físicas eran consecuencia de las 
presiones generadas por el medio 
ambiente y que estas producían cam
bios en la herencia. El trabajo de 
Charles Darwin (1809-1882), publi
cado en 1859 (el origen de las espe
cies), considera la variación corno 
algo dado, y según ello, la presión 
ambiental únicamente se determina 
si una variedad es persistente o no 
frente al hábitat en que se encuen
tra. Según Darwin : "Las diferencias 
heredables que conducían a superio
res adaptaciones al medio ambiente 
(formación de nuevas especies), te
nían por resultado la selección natu
ral de los más aptos, es decir, de los 
más dotados y fuertes para reprodu
cir y perpetuar sus rasgos o caracte
rísticas constitutivas"2. 

Estas afirmaciones continúan vi
gentes y hacen parte del entramado 
teórico básico con el cual se pretende 
describir y explicar el comportamien
to del ser humano. De esta manera se 
entiende entonces que, a diferencia de 
lo que ocurre en los demás animales, 
en los que las variaciones individua
les son controladas, dirigidas o limi

tadas por procesos biológicos, en el 
hombre estas variaciones son determi
nadas por procesos culturales3 • 

El ser humano no está dotado na
turalmente para ser autosuficiente, 
por lo que es necesario que desarro
lle ciertas capacidades creativas que 
le permitan enfrentarse al medio am
biente para garantizar como mínimo 
su supervivencia. Este componente 
de su desarrollo, que no está ligado 
a la herencia, está determinado por 
la cultura. Sir Edward Burnett Tylor, 
fundador de la antropología acadé
mica y autor del primer texto de an
tropología general, formul6la prime
ra definición de cultura. Según Tylor: 
"cultura ... en su sentido etnográfico, 
es ese todo complejo que compren
de conocimientos, creencias, arte, 
moral, derecho, costumbres y cuales
quiera otras capacidades y hábitos 
adquiridos por el hombre en tanto 
que miembro de la sociedad. La con
dición de la cultura en las diversas 
sociedades de la humanidad, en la 
medida en que puede ser investiga
da según principios generales, cons
tituye un tema apto para el estudio 
de leyes del pensamiento y la acción 
humanos"4 . 

Aceptando esta definición, se pue
de afirmar que la cultura es una carac
terística eminentemente social, suscep
tible de ser transmitida y aprendida. 

MONTAGU, Ashley. "La humanizaci6n del hombre". Tiempo Nuevo, Buenos Aires, 1972. 

GISPERT, Carlos (Director). ENCICLOPEDIA A UTODIDÁCTICA OCÉANO, Tomo 6. Sec, 

ci6n: ANTROPOLOGíA. Grupo Editorial Océano, 1991. Pp. 1450 - 1487. 

Ibid. 

HARRIS, Marvin. "Antropología cultural". 
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Esta afirmación contiene implícita
mente la necesidad del ser humano de 
vivir en comunidad y de enfocar di
chas capacidades creativas hacia la 
continuidad de la misma. Este con jun
to de individuos con características 
culturales más o menos homogéneas 
que aúna permanentemente esfuerzos 
por la cohesión y la continuidad del 
conglomerado es lo que se entiende 
por sistema sociocultural. 

Nótese que se alude a característi
cas culturales más o menos homogé
neas, lo que implica que estos siste
mas se encuentran definidos por fron
teras diferentes a las políticas. 

1.1. Los factores adapta
tivos de los sistemas socio
culturales5 

La inmensa variedad de socieda
des, o sistemas socioculturales, que la 
antropología describe, clasifica y tra
ta de explicar, son adaptaciones a la 
naturaleza y a otros sistemas sociocul
turales. Dentro del sistema sociocul
tural se distinguen tres factores que 
determinan la adaptación de estos a las 
condiciones del medio: 
• 	 La ecología: se refiere al grado y 

modo de adaptación de un sistema 
con su medio ambiente. 

• 	 La estructura social: se refiere al 
ordenamiento institucional del sis
tema sociocultural para asegurar su 
funcionamiento. 

GISPERT, Carlos. Op. Cit. 

• 	 La ideología: hace referencia al 
conjunto de hábitos y característi
cas mentales destinadas ajustar a 
los individuos y grupos a las con
diciones ecológicas y estructurales 
de su vida sociocultural. 
El estudio de estos tres factores 

adaptativos es lo que permite a los 
antropólogos llevar a cabo su tarea 
de descripción, clasificación yexpli 
cación de los sistemas sociocultura
les. 

El presente artículo propone la uti
lización de estos mismos factores ge
nerales para la comprensión de la com
petitividad como fenómeno social, más 
que económico, y factor determinante 
en la continuidad de los sistemas so
cioculturales. 

Este trabajo es el resultado de una 
exhaustiva revisión de material teóri
co y práctico de reciente publicación, 
y, como aporte principal, sugiere una 
definición genérica de competitividad 
como componente transversal de los 
tres factores evolutivos de los sistemas 
socioculturales y la necesidad de cons
truir una cultura de la competitividad 
que convoque actores de diferentes 
estamentos sociales de la región. En 
este propósito, el papel de la Univer
sidad se resalta en tres dimensiones; 
como elemento aglutinante de los ac
tores interesados, como proponente dc 
un camino concreto de desarrollo re
gional y como constructor de conoci
miento de frontera respaldado por la 
experiencia. 
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2. La competitividad 
como componente transver
sal de los tres factores 
adaptativos de los sistemas 
socioculturales 

"Una de las leyes más cuestiona
bles de la vida que se han propuesto 
en el marco de la investigación cientí
fica, es la de la irreversibilidad de la 
evolución. Esto quiere decir que la 
vida sigue un camino sin retomo"ó. 
Este comentario hace recordar que, 
como se dijo anteriormente, somos el 
resultado de un proceso evolutivo, 
como individuos y como sociedad. 

La persistencia del ser humano en 
un medio hostil, produce adaptaciones, 
algunas heredadas fisiológicamente y 
otras cuIturalmente. En la historia de 
la evolución han sobrevivido aquellos 
seres que han aprovechado dichas 
adaptaciones al medio, es decir, aque
llos que no solamente han desarrolla
do el cambio físico, sino que han sabi
do cómo aprovecharlo. 

Si tanto recursos como productos 
estuvieran al alcance de todos, el es
fuerzo no sería más del estrictamente 
necesario, no se requeriría competir por 
algo que tuviera en la abundancia su 
característica principal. Pero sucede 
todo lo contrario, recursos y productos 
son escasos y, en medios tan hostiles, 
los sistemas socioculturales se adaptan 

para ganar la competencia por ellos. Si 
un sistema sociocultural no se prepara 
para el aprovechamiento de sus recur
sos, otro, en el que estos escaseen, de
seará hacerlo en su propio terreno. Es 
parte de la forma como los sistemas 
socioculturales han sobrevivido. 

El proceso de globalización es, 
entre otras cosas, el resultado de la 
adaptación de los sistemas sociocul
turales a las condiciones de la creciente 
población frente a los recursos esca
sos de cada localidad. 

Competir parecería ser, entonces, 
el término adecuado para designar la 
forma como las naciones actualmente 
extienden sus posibilidades de super
vivencia por la vía del intercambio. 

"la competencia, del verbo latino 
cum petere, que significa acometer 
conjuntamente, es un instrumento po
deroso y una dimensión esencial de la 
vida económica. La competencia por 
explotar eficientemente los recursos 
naturales y generar nuevos medios 
para la satisfacción de necesidades in
dividuales y colectivas a menor coste 
y superior calidad ha contribuido enor
memente al aumento de los niveles de 
calidad de vida. Como motor de la in
novación tecnológica y del aumento de 
la productividad, la competencia ha 
elevado el techo de las aspiraciones 
humanas y ha hecho posible los más 
altos logros"7 . 

HASS, H. "Nuestras Manos". En: "Del pez al hombre", Biblioteca Científica Salvat, Barce· 

lona, 1987. 

PETRELLA, Ricardo, el. Al. "Los límites a la competitividad. Cómo se debe gestionar la 

aldea global". Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1996. 
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No es necesario llegar al extremo 
de sacralizar la competencia, pero si 
es necesario reconocer su importancia 
para la supervivencia de los sistemas 
socioculturales en el contexto del ca
pitalismo actual. De ahí que el pensa
miento actual se base en el concepto 
de competitividad para redefinir sus 
relaciones con el hábitat, replantear sus 
sistemas ideológicos y reacomodar sus 
estructuras sociales. 

No obstante su relación con la 
competencia, competitividad es un tér
mino que intenta decir más que eso. 
No hay acuerdo en el concepto, pero 
al igual que ocurre con el proceso de 
globalización, se reconoce la necesi
dad de incluirlo como objetivo estra
tégico en todas las políticas naciona
les. 

2.1. Una aproximación al 
concepto de competitividad 

La competitividad es un factor im
plícito en la evolución de los sistemas 
socioculturales. La teoría económica 
clásica, al organizar las ideas que so
bre el problema económico se han for
mulado los hombres de los últimos si
glos, también dio pie para que comen
zara a hablarse de este télmino de 
manera explícita. 

Adam Smith (1723 - 1790) ya ha
blaba de una ventaja absoluta cuan
do sugería que las naciones debían de
dicarse a lo que mejor sabían hacer, a 

la producción menos costosa. David 
Ricardo (1772 - 1823) puso las co
sas en términos relativos y manifestó 
su propuesta de la ventaja compara
tiva, que más adelante los suecos Eli 
Hecksher (1879-1952) y Bertil Ohlin 
(1899-1979) complementaron atribu
yéndole las fuentes de las ventajas 
comparativas a la escasez relativa de 
factores de producción en los diferen
tes países, lo que implicaría que un 
país se haría exportador de los pro
ductos que sean intensivos en el fac
tor de producción relativamente abun
dantes . 

En todos los trabajos trata de des
cifrarse la causa que puede hacer que 
una nación adquiera más beneficios de 
su sistema productivo y del comercio 
internacional. Esta preocupación se ha 
acentuado y se ha convertido en eje 
fundamental de las indagaciones de 
especialistas en todos los campos 
cuando, a partir de la segunda guerra 
mundial (e incluso desde antes), han 
sido testigos de los vertiginosos cam
bios que se han presentado en la es
tructura socioeconómica del mundo. 
Pero lo cierto es que las preguntas l1e
van una inexactitud en la formulación . 
"Ninguna nación puede ser competiti
va en todo (ni exportadora neta en 
todol". 

De esta manera puede decirse que 
lo que hace competitiva a una nación 
son las instituciones, los sectores, los 
agentes socioeconómicos. La com

se debe gestionar la 	 FOREMAN-PECK, James . "Historia Económica Mundial". Prentice Hall, 1998. 

PORTER, Michael. "La ventaja competitiva de las naciones" . Editorial Vergara. 199 1. 
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petencia de las naciones es una frase 
figurativa que pone sobre una grilIa 
de partida a entes abstractos con ca
racterísticas bien heterogéneas, aún 
en su interior. La pregunta debe di
rigirse hacia agentes más concretos 
que son los que logran hacerse com
petitivos: los sectores y las empre
sas. 

La teoría clásica presenta ya bas
tantes limitaciones para la explicación 
de los fenómenos económicos actua
les en términos de ventajas absolutas 
y relativas. La principal limitación ra
dica en que son enfoques estáticos, ya 
que no distinguen la posibilidad del 
cambio en dotación de factores y su
ponen características homogéneas en 
los mismos, de manera que para res
ponder a la pregunta sobre qué hace a 
los sectores o a las empresas (sobre 
todo estas últimas) más competitivas 
en el mercado internacional, se hace 
necesaria una nueva formulación teó
rica que tenga en cuenta el entorno 
globalizado con características diná
micas en el tiempo y heterogéneas en
tre los diversos sistemas sociocultura
les. 

En primer lugar es necesario ha
blar de lo que representa ventaja com
petitiva, es decir, aquel tributo que 
permite a una empresa o sector estar 
en un lugar privilegiado frente a sus 
similares en el mercado. Es un con
cepto bastante genérico que requiere 

de un análisis diferente para cada em
presa o sector evaluado. Las respues
tas de los especialistas giran en torno 
a un conglomerado de variables que 
al ser comparadas evidencian esta ven
taja, las variables más utilizadas en este 
caso tienen que ver con la tasa de cam
bio, las tasas de interés, la balanza 
comercial, los costos de la mano de 
obra y las economías de escala, entre 
otras10 . Estas variables hacen referen
cia tanto al entorno en el que las em
presas actúan como a las condiciones 
propias de la compañía, y se seleccio
nan y definen de acuerdo a los intere
ses de la empresa o sector selecciona
dos para la evaluación del estado de 
competitividad. 

Tanto la ventaja absoluta como la 
relativa hacen referencia a las circuns
tancias de dotación con las que cada 
país cuenta, la ventaja competitiva en 
cambio se crea y se mantiene median
te un proceso altamente localizado!! . 
Es decir, que para las empresas y los 
sectores es fundamental la nación en 
la que se han asentado, en la que lle
varán a cabo sus actividades produc
tivas y desarrolIarán y aprovecharán 
las ventajas competitivas. 

Michael Porter, uno de los espe
cialistas que más ha trabajado en el 
tema, formuló el enfoque más acepta
do en términos de la determinación de 
la ventaja competitiva. Porter argu
menta que en un principio, la empresa 

lO RUGMAN, Alan y HODGETTS, Richard. "Negocios Internacionales. Un enfoque de admi· 
nistración estratégica". McGraw Hill, 1995. 

11 PORTER, Michael. Op. Cit. 
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13 RUGMAN. Alan. Op. Cit. 

l. PORTER, Michael. Op. CiL 
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se hace competitiva en el sector, y con 
base en un completo conocimiento de 
su estructura competitiva y de su di
námica, se define la estrategia compe
titiva que conducirá al alcance de la 
ventaja. "En cualquier sector, tanto si 
es nacional como internacional, la na
turaleza de la competencia se compo
ne de cinco fuerzas competitivas: la 
amenaza d'e nuevas incorporaciones, 
la amenaza de productos o servicios 
sustitutivos, el poder de negociación 
de los proveedores, el poder de nego
ciación de los compradores y la riva
lidad entre los competidores existen
tes"!2. 

Estas cinco fuerzas actúan de ma
nera diferente en cada sector y son 
determinantes de la rentabilidad del 
mismo. Adicionalmente, Porterentre
ga un papel determinante tanto al go
bierno como a las circunstancias for
tuitas . 

Aunque se trata de una perspecti
va de amplia aceptación, tiene algu
nas críticas desde los sectores acadé
micos. En primer lugar, se critica que 
el estudio en el que se basa el modelo 
se hizo sobre la base de datos estadís
ticos de 10 países, todos pertenecien
tes a la triada: Estados Unidos, Japón 
y la Unión Europea. En segundo lu
gar, se le entrega un factor bastante 
influyente al gobierno como creador 
de ventajas competitivas a través de 
legislaciones; una intervención que no 

" ¡bid. 
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es bien vista por los sectores más par
tidarios del libre cambio. Y en tercer 
lugar, la dificultad que plantea la pre
dicción de los eventos fortuitos. Por 
otra parte, se destaca el hecho que el 
estudio se centra en las ventajas com
petitivas desarrolladas en cada com
pañía y no en las ventajas nacionales, 
siendo consecuente con su afirmación 
sobre que las empresas son los verda
deros actores de la competencia13 • 

Su propuesta de un camino hacia 
el desarTollo basado en la ventaja com
petitiva se puede resumir de la siguien
te manera: "La prosperidad económi
ca depende de la productividad que se 
extraiga de los recursos . El nivel y el 
crecimiento de la productividad son 
función de la gama de sectores y seg
mentos sectoriales en que las empre
sas de un país pueden competir con 
éxito, y de la naturaleza de las venta
jas competitivas que a lo largo del 
tiempo se consiguen en ellos. Las eco
nomías progresan mediante el perfec
cionamiento de sus posiciones compe
titivas, lo que se consigue obteniendo 
ventajas competitivas de nivel supe
rior en los sectores que ya existen y 
desarrollando la capacidad para com
petir con éxito en nuevos sectores y 
segmentos de alta productividad"!4. 
Lo cual no dista mucho de las propues
tas de desarrollo clásicas que se basan 
en el incremento de la productividad 
y, a través de ella del ingreso. 

~.u:s SlS:"Dl-\S SOCIOCULTURALES CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN! UNIVERSIDAD DEL VALLEI N° 32! DICIDlBRE DE 2004 49 



Adicionalmente, Porter atribuye al 
comercio internacional un papel pre
ponderante en el desarrollo: "El co
mercio, gracias al cual las exportacio
nes de los sectores productivos permi
ten las importaciones de productos que 
solamente se podrían producir en el 
país con una productividad menor 
[mayor costo de oportunidad, costo 
relativo], tiene una importancia capi
tal en el proceso de perfeccionamien
to. De la misma manera que la tiene la 
inversión directa extranjera que des
plaza al extranjero las actividades 
menos productivas o que permite a los 
sectores más productivos penetrar 
mejor los mercados extranjeros"15 . 

En términos mucho más generales, 
al anexarle al intercambio comercial 
internacional, la utilización de otro tipo 
de negociaciones vinculadas estrecha
mente con la productividad, puede 
hablarse de la importancia de los ne
gocios internacionales como término 
que engloba estas actividades. 

Por último, aunque Porter rechaza 
la idea de ver las naciones como com
petitivas, considera importante el con
texto nacional, y plantea, dentro de los 
objetivos estatales, y en consecuencia 
con lo anteriormente descrito, la pro
moción de cúmulos o clústers, o "con
centraciones geográficas de empresas 
interconectadas, suministradores espe
cializados, proveedores de servicios, 
empresas de sectores afines e institu
ciones conexas (por ejemplo, univer

15 	 ¡bid. 

sidades, institutos de normalización, 
asociaciones comerciales) que compi
ten pero que también cooperan"16 . La 
existencia de estos clústers se concibe 
en un contexto de competencia mun
dial, aclara Porter, y hace parte de los 
objetivos de todas las naciones desa
rrolladas. 

Cooperación es la palabra clave en 
la constitución de organizaciones de 
este tipo. Sin embargo, las tendencias 
actuales hacia la concentración de la 
actividad económica comercial y de 
inversión, genera exclusión entre los 
países, de manera que entre el mundo 
industrializado y los países más po
bres, la brecha es cada vez mayor. Las 
organizaciones internacionales, se su
pone, deben estar haciendo su tarea en 
materia de disminuir estas barreras, 
pero el proceso pareciera no dar mar
cha atrás. ¿Quiénes son los agentes que 
quedan disponibles para llevar a cabo 
la tarea de crear, explotar y renovar la 
ventaja competitiva? Las empresas, 
que son las principales protagonistas 
del mundo global, como representa
ción de la iniciativa privada, y, por otra 
parte, el gobierno. Las alianzas entre 
ambos agentes pueden promover la 
competitividad en un Estado en desa
rrollo y en un contexto en el que la 
entropía es alta. 

Pero avanzando en la reflexión 
sobre el concepto de competitividad, 
con base en las discusiones que se han 
llevado a cabo en el seno de la Orga

16 	 PORTER, Michael. "Ser competitivo". Deusto 1999. 
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nización para la Cooperación y el De
sarrollo Económico (OCDE), tratan
do de sistematizar los diferentes enfo
ques sobre el tema, se comienza a ha
blar de competitividad estructural, un 
concepto en el que se destacan, como 
factores fundamentales, la innovación 
empresarial, la organización empresa
rial, las redes de cooperación y el con
texto instituciona]l7 . 

Este concepto corresponde a la vi
sión sistémica de la compctiti vidad en 
el que se le reconocen dimensiones que 
trascienden lo económico y se involu
cra a los actores en los diferentes ni
veles y sus respectivas interrelaciones. 
En un nivel meta se examinan las ca
pacidades de la sociedad para la inte
gración y la acción estratégica, en el 
nivel meso se estudia la formación de 
un entorno capaz de fomentar, com
pletar y multiplicar los esfuerzos de las 
empresas, en el nivel macro se estu
dian las variables generales del con
texto y en el micro las variables em
presariales18 . 

Este enfoque sistémico de la com
petitividad trata de englobar todas las 
variables posibles en reconocimiento 
de que alcanzar la ventaja competiti
va, aunque le entrega un papel prota
gónico a las empresas, encuentra en el 
factor humano conglomerado en la 
sociedad un agente fundamental a la 
hora de vincular la competitividad a 

los objetivos de desarrollo económi
co. El papel del estado es determinan
te y no estaría evaluado en términos 
de intervencionismo o no intervencio
nismo sino que es un agente con un 
rol determinado de acuerdo a los pa
trones de desarrollo de cada comuni
dad. Esto constituye el esfuerzo por 
vencer la entropía. 

A esta altura, es tentador el deseo 
de contribuir al debate con una defini
ción propia que bien puede reunir los 
aspectos mencionados, pero que lejos 
de pretender ponerle punto final a la 
controversia, constituye un pequeño 
ejercicio de comprensión personal del 
fenómeno. Del ejercicio conceptual 
llevado a cabo hasta el momento pue
de derivarse que se entiende por com
petitividad la tendencia al mejora
miento constante de las formas de uti
lización de los recursos y de las de
más vías de consecución de mejores 
productos con los cuales satisfacer el 
mayor nlÍmero de necesidades y ge
nerar, al mismo tiempo desarrollo so
cioecollómico. 

Pero este ejercicio muestra, entre 
otras cosas, un elemento importante 
del debate actual. Los especialistas aún 
discuten si el fenómeno (o la propie
dad) de la competitividad puede ser 
visto a nivel nacional o es estrictamen
te internacional. 

17 	 ESSER, Klaus, el. Al. "Competitividad sistémica: Nuevo desafío para las empresas y la polí
tica". En: "Competencia global y libertad de acción nacional" . Editorial Nueva Sociedad. 
1999. 

IS 	 lbid. 
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El profesor Gentil Rojas Libreros, 
hace un valioso aporte al tratar de tras
cender las discusiones conceptuales y 
formular unas metodologías concretas 
para la evaluación de la competitivi
dad en cuatro niveles: nacional, regio
nal, sectorial y empresarial. Y mani
fiesta que la constitución de estos cua
tro anillos configura en agregado la 
estructura de la competitividad inter
nacionaP9. 

Su propuesta está basada en los li
neamientos conceptuales de Porter y su 
aporte constituye la evaluación y con
trastación de estos lineamientos con las 
teorías clásicas, neoclásicas y de las 
propuestas actuales de otros sectores 
institucionales, al igual que una defini
ción detallada de indicadores que pue
den contribuir a la medición del estado 
de la competitividad en cada nivel. 

En síntesis, aunque no existe aún 
una definición formal sobre competi
tividad, la reflexión y el debate lleva
do a cabo hasta el momento por los 
estudiosos del tema resaltan como ele
mentos generadores de la competiti
vidad: la productividad y la innova
ción. Ambos encuentran en la investi
gación y desarrollo de nuevas tecno
logías su soporte fundamental, y ade
más, en la cooperación intersectorial 
e interempresarial una de las formas 
más importantes de hacer sinergias 
competitivas para el adelanto y la 
transmisión de nuevas tecnologías. La 
competitividad así entendida es un 

concepto dinámico, no es simplemen
te un estado de maduración que se al
canza y en el que se puede permane
cer por inercia, sino que debe renovar
se, replantearse teniendo en cuenta las 
nuevas características del entorno. Por 
tal razón, todos los canales de interac
ción de los sistemas socioculturales 
son fundamentales en la retroalimen
tación para el cambio. 

2.2. La competitividad y 
el desarrollo de los sistemas 
socioculturales 

El concepto de desarrollo so
cioeconómico, de globalización, de 
competitividad y de región constitu
yen un articulado semántico en cons
trucción. Pero esto no necesariamente 
implica un camino hacia la evolución 
trazado sobre lineamientos efímeros, 
pues la evolución conceptual hace alu
sión a un entramado de factores y de
terminantes concretos en muy buena 
parte, como los criterios que dan lu
gar a la selección de las variables a 
estudiar y a los que ya se hizo referen
cia en renglones anteriores, por ejem
plo. La lectura de la historia en esta 
materia deja como lección primordial 
que el desarrollo socioeconómico y los 
conceptos a el asociados constituyen 
procesos en constante cambio, pues 
están asociados como características 
de los sistemas socioculturales diná
micos en el tiempo. 

19 	 ROJAS L.. Gentil. "Conceptualización y métodos para la competitividad internacional". Uni
versidad Santiago de Cali. 2002. 
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Entre los factores asociados al as
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socioeconómico de los mismos, hacen 
necesario que su definición contenga 
elementos que van más allá de lo eco
nómico. 

Tomando como punto de partida 
la tesis mencionada anteriormente, que 
considera a la competitividad como 
una característica intrínseca de la evo
lución de los sistemas socioculturales, 
se sugiere una perspectiva sencilla para 
la comprensión del concepto. Esta pro
puesta se basa en la revisión del papel 
de esta característica sociocultural a 
través de los tres factores evolutivos 
de los sistemas socioculturales, ya que 
estos constituyen un modelo general 
de análisis de los mismos y, aunque 
no ayudan directamente en la determi
nación o medición de la competitivi
dad, pueden constituir un esquema 
general de análisis que le envíe una 
tarieta de invitación a los diferentes 
actores involucrados en el desarrollo 
de estos sistemas, desde una perspec
tiva interdisciplinaria. 

2.2.1. La competitividad 
en el factor ecológico 

La unidad funcional básica que in
cluye a los organismos y el medio físi
co es denominada ecosistema. La evo
lución de las interrelaciones de los ele
mentos del ecosistema determina la 
supervivencia y el desarrollo de los 
grupos sociales. 

del sistema y la tecnología como me
dio para modificar el medio ambiente 
(involucra conocimientos, recursos, 
trabajo y capacidad tecnológica). 

La delimitación física del sistema 
no necesariamente debe hacer referen
cia a los criterios políticos e históri
cos, sino a un concepto regional ca
racterizado por ser un "sistema abier
to en constante proceso de definición" 
capaz de generar procesos de desarro
llo endógeno. Para lo cual es impor
tante la caracterización en términos de 
la relación descriptiva de la dotación 
de los factores y características am
bientales, además de la identificación 
de los actores que se encuentran invo
lucrados en las interrelaciones del eco
sistema. Se trata de una delimitación 
que conviene a la configuración de los 
denominados clústers. 

La tecnología constituye un ele
mento de importancia preponderante. 
En el aspecto de la evolución históri
ca la tecnología es la respuesta a la 
hostilidad del medio ambiente y la 
pobre dotación física del ser humano, 
lo que lo obligó a apropiarse de me
dios artificiales para dominar el me
dio físico y subordinarlo a sus necesi
dades. Conforme los sistemas socio
culturales evolucionan, la tecnología 
evoluciona con ellos, hace parte de la 
"memoria colectiva" del sistema so
ciocultural , por lo que constituye un 
acervo de importancia vital. 
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El carácter cultural de la tecnolo
gía tiene importancia capital, aunque 
no puede decirse con certeza que la 
tecnología tenga carácter causal direc
to con los demás aspectos del sistema 
sociocultural: "la introducción de un 
nuevo elemento tecnológico no tiene 
por qué causar cambios radicales"2o. 
Esta afirmación antropológica ayuda 
a evitar determinismos atribuibles a la 
tecnología, aunque no implica nece
sariamente la reducción en la impor
tancia de este factor. 

El proceso tecnológico involucra 
los conocimientos que se correspon
den con los resultados de la aplicación 
de las actividades intelectuales en el 
descubrimiento y explicación de la 
naturaleza, cualidades y relaciones de 
las cosas. Involucra también los recur
sos, su disponibilidad, sus caracterís
ticas, su calidad, recursos que trascien
den la clásica concepción económica 
que los limita a la tierra, el trabajo y el 
capital y que distingue los recursos 
materiales agrupados en toda clase de 
propiedad individual o comunal y to
das las formas de capital físico , de 
aquellos relacionados con las poten
cialidades individuales y sociales com
prendidas bajo las formas de esfuerzo 
físico aplicado al proceso productivo 
y capital social, dentro del cual puede 
comprenderse también el capital cog
nitivo. 

La relación más importante entre 
el sistema sociocultural y el medio 
ambiente es aquella mediante la cual 

lO GISPERT. Carlos. Op. Cit. 
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la sociedad se procura su propio ali
mento y, vista de forma más general , 
su propia subsistencia. Esta relación 
ha determinado los modos de subsis
tencia y han permitido los crecimien
tos de la población una vez que han 
mejorado los modos de producción y 
la naturaleza de los productos al apli
car los conocimientos y la tecnología 
en la mejor utilización de los recur
sos. Porque los recursos están en fun
ción del conocimiento y la tecnología. 
De manera que al hablar de ecología, 
en términos de los sistemas sociocul
turales, se está hablando de algo más 
que factores geográficos y medio am
bientales. Se alude a la conciencia tan
to de la existencia del sistema socio
cultural y de sus individuos, como de 
la necesidad de conservar el medio 
ambiente que procura los elementos 
necesarios para el desarrollo de los 
mismos. 

En la medida en que la global iza
ción ha creado interdependencias a ni
vel mundial, aún con diversidad tanto 
en alcance como en intensidad, la con
sideración de ecosistemas ha dejado de 
estar simplemente limitada a la sos te
nibilidad de la región y se ha reconoci
do la importancia que los ecosistemas 
de otros sistemas socioculturales tienen 
en la supervivencia del propio, por lo 
que se promueve el desarrollo y la con
servación del medio ambiente. 

No obstante, la heterogeneidad en 
el desarrollo de los sistemas sociocul
turales, los factores históricos y los 
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esquemas negociadores que buscan el 
constante favorecimiento de los inte
reses individuales han constituido fac
tores que dificultan estos objetivos. 

Los hallazgos de los investigado
res en el tema de la competitividad que 
favorecen el concepto de región y de 
c1úster, han otorgado al factor ecoló
gico gran importancia en cuanto a pro
curarse las condiciones básicas funda
mentales para el aprovechamiento de 
las ventajas comparativas dadas por la 
dotación de los factores , como en la 
creación de las ventajas competitivas 
dadas por la innovación, el conoci
miento y la tecnología. 

2.2.2. La competitividad 
en el factor de la estructura 
social 

Las instituciones sociales son me
canismos culturales que la comunidad 
crea para asegurar su continuidad. Es
tas instituciones suelen ser multifun
cionales en los sistemas sociocultura
les más reducidos y van ganando es
pecialidad, complejidad y número en 
la medida en que la sociedad se hace 
más grande. 

Dentro del sistema sociocultural, 
las instituciones interactúan entre sí 
formando sinergias que penniten el 
logro de los objetivos. La estructura 
de los sistemas socioculturales, desde 
el punto de vista de su organización 
institucional, es el resultado de la com
binación de factores que han tenido 
que ver con criterios como sexo, edad, 
parentesco, territorio, la especializa

ción y la dominación, al menos en las 
sociedades más elementales. En la ac
tualidad el criterio económico ha ga
nado ponderación como determinan
te de las organizaciones sociales, de
bido tanto al esquema del capitalismo 
contemporáneo, como a la trayectoria 
evolutiva de las comunidades en el 
contexto de la globalización. 

Las instituciones políticas juegan 
un papel crucial en este contexto, pues 
en el ejercicio de todas las obligacio
nes que deben cumplir para la garan
tía del bienestar de la sociedad, deben 
adaptarse a las nuevas condiciones, de 
manera que puedan aprovechar las 
oportunidades del entorno, pero tam
bién puedan reaccionar de manera ágil 
ante cualquier amenaza del mismo. 

Esta nueva situación ha refonnu
lado el papel del estado nación tradi
cional, ocasionando un reacomoda
miento de las instituciones que los sis
temas socioculturales han generado 
para los fines políticos. 

Los tres principios asociados al 
estado de derecho, a saber: la preser
vación de los derechos fundamentales, 
la división de poderes y la seguridad 
jurídica, se han visto afectados de di
versas maneras por los conflictos in
ternacionales del siglo XX que, entre 
otras consecuencias, originaron la nue
va visión del mundo como "aldea glo
bal", donde la incidencia de los orga
nismos supranacionales afecta los es
quemas nacionales de gobierno y el 
papel de las empresas multinaciona
les pone sobre la mesa de discusión la 
posibilidad de un Estado Transnacio-
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nal frente al cual el Estado Nacional 
sucumbe21 . 

Estas constituyen apenas dos cau
sas fundamentales que permiten eva
luar el papel del Estado en la econo
mía mundial en la actualidad. Pero, en 
términos generales, lo cierto es que las 
economías de mercado no han demos
trado efectividad a la hora de distri
buir los recursos de manera eficiente, 
como tampoco lo han hecho otros sis
temas de antaño. El Estado interviene 
entonces para corregir este tipo de 
desequilibrios. 

En ese marco general, la interven
ción social se entiende por "la acción 
organizada de un conjunto de indivi
duos frente a problemáticas sociales 
no resueltas a partir de la dinámica de 
base de la sociedad22 ". Así las cosas, 
en la actualidad la intervención social 
puede ser realizada por las institucio
nes oficiales del Estado o por otro tipo 
de organismos no pertenecientes a la 
estructura gubernamental, pero vigila
dos y controlados por el mismo 
(ONG). 

El Estado interviene en la econo
mía mediante su política social, un 
conjunto de medidas deliberadas para 
modificar el comportamiento de los 
indicadores sociales (y económicos), 
y fundamentalmente su intervención es 

de tipo socio - política o de tipo asis
tencial. Actualmente dicha interven
ción se lleva a cabo para la conserva
ción del statu quo, es decir, la preser
vación de un sistema capitalista que 
no excluya la nación de los mercados 
y que, por el contrario, busque las al 
ternativas de inserción a los mismos. 
Dicho de otra forma, "la política so
cial, por ello, debe tener cuidado de 
no interferir en el crecimiento econó
mico ni en la apropiación de benefi
cios por parte de los poseedores del 
capital" ... "la política social tiene la 
particularidad, en las sociedades ca
pitalistas, es decir, en aquellas que pri
vilegian los derechos económicos por 
sobre los sociales, de establecer una 
división entre las diferencias tolerables 
y las intolerables. Estas últimas, son 
identificadas como injusticias sociales 
y definen el campo de acción de la 
política social"23 . 

En los países desarrollados es más 
fácil encontrar un modelo de interven
ción con una mayor ponderación del 
componente socio político, en los paí
ses no desarrollados, los requerimien
tos son más de corte asistencial. Natu
ralmente que no solamente los orga
nismos estatales y las ONG son los 
únicos actores sobre los que recae la 
posibilidad de intervención social. El 

21 	 TEUBAL, Miguel. "Globalización y nueva ruralidad en América Latina". Artículo. CON!
CET, Centro de Estudios Avanzados. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

22 	 CORVALÁN R., Javier. "Las paradigmas de.-[o social y las concepciones de-illlerveltción-en 
la sociedad". Segundo capítulo de la tesis doctoraLpresentada.en el departamento de sociolo
gía de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) en abril de 1996. Capítulo 2. 

" 	 Ibid. 
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sector privado, las empresas, deben 
también representar un rol primordial 
en aras al mejoramiento de las condi
ciones de vida de sus demandantes 
directos e indirectos, pues la función 
de estos entes es eminentemente so
cial y su responsabilidad se traduce en 
estos términos. 

En la actualidad el concepto de 
Estado Nacional continúa siendo pre
dominante como forma de aglutina
ción de intereses y factores culturales 
regidos por un contrato explícito y los 
gobiernos tratan de dirigir su interven
ción hacia el logro del desarrollo de la 
nación. Los estudios sociológicos han 
identificado varios paradigmas que en
marcan estos modelos de acción, a sa
ber: el integracionista, el competitivo, 
el de la alineación y el del conflicto. 

Para el tema que se está desarro
llando en el presente artículo, es de 
particular interés el paradigma com
petitivo que se puede resumir de la si
guiente manera: "En sociología, el 
paradigma de la competitividad se aso
cia a dos principios claves, la libertad 
individual y la racionalidad del 
actor" .. ."La sociedad no es algo que 
esté afuera de los individuos en forma 
de estructuras, de normas y de valo
res a integrar. Si bien la reflexión so
cial basada en el paradigma de la com
petencia no niega la existencia de las 
estructuras supra individuales, recha
za la idea de que estas sean determi
nantes de la acción y la subjetividad 

,. Ibid. 

" Ibid. 

de los individuos. Más aún, el objeto 
de estudio más relevante para la so
ciología no sería tanto el sistema, es
tablecido en gran parte por las estruc
turas, sino las estrategias del individuo 
para reaccionar, aprovechar, soportar 
y/o modificar las influencias del me
dio" ..." En este paradigma, los indivi
duos tienen libertad en tanto pueden 
obtener provecho del sistema. Son ra
cionales en tanto tienen intereses y 
objetivos y son capaces de diseñar las 
estrategias para llegar a ellos. El ca
mino hacia el progreso está en los es
pacios de acción que se les pueda de
jar a los individuos para que hagan uso 
de su libertad y racionalidad"2~ . 

De esta manera, el rol del gobier
no se orienta hacia la garantía de las 
libertades individuales que son las que 
en últimas se traducen en iniciativas 
que pueden conllevar a un desarrollo 
basado en la competitividad. La com
petencia en este sentido puede verse 
de una manera no eonfrontacional y 
encuentra en la cooperación la forma 
de orientar la acción colectiva con éxi
to basándose en las estrategias indivi
duales de los participantes25 . 

Se trata de un paradigma que pro
mueve competitividad con base en la 
cooperación y que requiere de un re
fuerzo tanto en las instituciones como 
entre las sinergias que al interior de la 
nación puedan generarse entre las mis
mas. Así las cosas, la estructura social 
básica de un sistema sociocultural 

". Artículo. CONI· 
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competitivo encuentra en las institu
ciones estatales un apoyo básico en la 
medida en que su intervención logre 
tanto los fines sociopolíticos como los 
asistenciales, las empresas, entidades 
financieras y otras agremiaciones, e 
incluso los hogares, se encargan del 
componente de la iniciativa privada. 
Llama la atención el papel que juegan 
las instituciones privadas sin ánimo de 
lucro, pues en países en los que el com
ponente de intervención asistencial del 
estado es débil, la importancia de es
tas instituciones es capital. 

2.2.3. La competitividad 
en el factor ideología 

Los sistemas de ideas y creencias 
son el resultado de la interiorización 
de la realidad por parte de una colec
tividad. La primera experiencia del 
grupo humano en este sentido está re
ferida al proceso de adaptación al me
dio ambiente. "La comunidad, inmer
sa en este contexto, desarrolla un sis
tema simbólico general que involucra 
conceptos, valores y creencias, que se 
transmiten generacionalmente a partir 
de prácticas específicas de socializa
ción y crianza"26 . 

La forma en que el ser humano en 
particular y la comunidad en general 
adquieren el conocimiento de su rea
lidad, ha sido objeto de múltiples in
vestigaciones sin alcanzar aún consen
so. Lo que parece cierto es que no exis

te una sola forma de alcanzar este co
nocimiento, debido a que los estilos 
cognitivos parten del individuo y se 
encuentran determinados por una mul
tiplicidad de factores sociales. 

La ciencia surge como una forma 
metódica y organizada para estructu
rar el pensamiento de la realidad ba
sándose en la evidencia, pero no ha 
sido así como el hombre ha aprehen
dido su realidad a lo largo de toda la 
historia. Desde sus primeras experien
cias con los fenómenos naturales, aun
que su primera reacción hubiera podi
do ser la de presenciar extasiado el 
fenómeno o huir atemorizado ante el 
posible peligro que representaba, el ser 
humano no pudo apartar de su mente 
la inquietud por darle algún tipo de 
explicación. Esta explicación pudo ser 
con la finalidad de su simple satisfac
ción de la curiosidad o de la predic
ción del fenómeno a partir de ciertas 
señales para garantizar la reacción 
adecuada en el momento en que se 
presenta. 

Sea como fuera, las primeras inter
pretaciones de la realidad dieron lugar 
a la creación de mitos y religiones que 
fueron ganando complejidad en la me
dida en que las comunidades encontra
ban problemas más complejos. Los pro
blemas complejos debían ser atendidos 
con formulaciones complejas. 

En síntesis, el conocimiento inicial 
de la realidad fue puramente ideológi
co y la fuerza del mito y de los com

,. 	 HEDERICH M., Christian y CAMARGO U., Angela. "Diferencias cognitivas y subculturas 
en Colombia". Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 1993. 
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pIejos rituales religiosos que se tejían 
alrededor de esas creencias lo legiti
maron. Sin embargo, cuando la cien
cia organizó y formalizó la manera en 
que esta realidad debería ser aprehen
dida, tomando como base la observa
ción y los métodos formales de com
probación, los mitos comenzaron a 
perder legitimidad. Por supuesto que 
dicho proceso, que comenzara hace 
algunos miles de años, aún está muy 
lejos de consolidarse y manifestarse en 
una erradicación total de las explica
ciones con base en ideologías frente a 
las explicaciones científicas. 

De hecho, la ideología también ha 
ganado complejidad y es necesario 
distinguir la ideología de fundamento 
académico de la ideología popular. No 
es objeto de ninguna investigación 
actual desmeritar la ideología frente a 
cualquierotra forma de conocimien
to, como tampoco es posible encon
trar algún ser humano que no acuda a 
ella cuando la ciencia no tiene la res
puesta esperada: "La validez objetiva 
de todo saber empírico se basa, y sólo 
se basa, en que la realidad dada está 
ordenada según las categorías subjeti
vas en el sentido específico de que 
constituyen la premisa de nuestro co
nocimiento, y que están ligadas a la 
premisa del valor de la verdad que sólo 
el saber empírico nos puede propor
cionar. No podemos ofrecer nada con 
los medios de nuestra ciencia a aquel 

que considere que dicha verdad no tie
ne valor, dado que la creencia en el 
valor de la verdad científica es pro
ducto de determinadas civilizaciones 
y no es dado por la naturaleza. Cierto 
que buscará en vano otra verdad que 
le sustituya la ciencia en aquello que 
solo ella puede realizar: conceptos y 
juicios que no constituyen la realidad 
empírica y que tampoco la reproducen, 
pero que permiten ordenarla de forma 
válida por el pensamiento"27 . 

Aún en la búsqueda de un saber 
objetivo de la realidad social, la ideo
logía aparece como patrimonio cultu
ral de la humanidad que ayuda a com
pletar la cadena de posibles explica
ciones. Pero es cierto que la elección 
de la explicación ideológica no se hace 
con el exclusivo objetivo de la conve
niencia, sino que obedece, en el caso 
de las ciencias sociales, a las exigen
cias metódicas científicas. 

En el debate actual, la ideología se 
contrapone a la ciencia porque se basa 
en la tradición. "Como la ideología 
está encarnada, como hace parte de un 
modo de vida y no se reduce simple
mente a una opinión o a una desvia
ción mental, la refutación no es nunca 
suficiente para superarla. Es necesa
rio trabajar en otros dos campos: la 
interpretación y la transformación de 
las condiciones que la producen y la 
hacen necesaria"28 . Lo que supone el 
reconocimiento de la importancia de 

27 	 WEBER, Max. "Sobre la teoría de las Ciencias Sociales". Planeta Agostini, 1969. 
28 	 ZULETA, Estanislao. "La ideología". En: "El elogio de la dificultad y otros ensayos". Funda

ción Estanislao Zuleta. 1997. 
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la ideología como factor de cohesión 
de la sociedad, pues constituye la base 
de la cultura de la misma. 

Los sistemas de creencias detenni
nan el desarrollo de los sistemas so
cioculturales y se manifiestan incluso 
en los sistemas educativos de la socie
dad. En la medida en que la población 
de un detenninado sistema sociocul
tural posea menos ciencia para la ex
plicación y manejo de su realidad, acu
dirá al factor ideológico para llenar los 
vacíos. De manera que es importante 
partir del conocimiento de las condi
ciones básicas sociales que suscitan el 
interés de la ideología y trabajar me
jor en su interpretación y transforma
ción gradual por medio de un sistema 
educativo eficiente. 

El debate actual sobre global iza
ción, competitividad y desarrollo so
cioeconómico adquiere connotación 
científica, pero tiene aún un fuerte com
ponente ideológico que alude a cada 
sociedad en particular y su posición 
respecto de estos conceptos. De mane
ra que el factor ideológico debe traba
jarse en dos niveles: uno tratando de 
interpretar su papel en las formas en que 
afecta las definiciones de estos térmi
nos y otro, una vez comprendidos, tra
tando de interiorizarlos en los modos 
de vida de la sociedad, es decir, con
vertirlos en una nueva ideología. 

El factor ideológico predispone a 
las sociedades frente al proceso de glo

balización y frente a los medios elegi
dos para alcanzar el desarrollo so
cioeconómico y no se trata simplemen
te de condenar o exaltar tales o cuales 
posiciones, sino de comprender su pa
pel para cada sistema sociocultural y 
buscar coherencia entre este papel y 
los objetivos y medios elegidos para 
alcanzar el desarrollo deseado. Esta 
tarea requiere un clima de tolerancia y 

comprensión que sea consecuencia del 
entendimiento de la heterogeneidad 
entre los sistemas socioculturales y sus 
procesos históricos y sociales de for
mación. 

No es fácil manifestar esto en in
dicadores, es una tarea que convoca
ría a diversos especialistas que pue
dan sistematizar las experiencias y 
explicar los modelos mentales que re
sultan de la influencia de determina
das ideologías en las naciones, regio
nes, sectores y empresas. Sin embar
go, se puede señalar que, en materia 
de estos temas, conviene revisar la 
posición ideológica frente al papel del 
estado, la configuración de la socie
dad y las formas de producción, como 
ejes fundamentales de evaluación. 

3. Conclusión: La necesi
dad de una cultura de la 
competitividad29 

Como se ha señalado, se entiende 
la competitividad como una cualidad 

29 	 Este apartado se basa tanto en la reflexión inicial del Rresente artículo_como en la experiencia 
que hasta ahora se ha tenido en la investigación realizada por el Grupo de Investigación en 
Comercio Exterior y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Administra
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JO 	 TORRES R., Lina M. "Cien _--= - _ 
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compleja que le permite la continui
dad a una comunidad. En este sentido, 
la competitividad hace parte de la 
memoria colectiva de los individuos 
en sociedad. Si entendemos que "la 
naturaleza no entrega un ser humano 
ya hecho, sino un ser que se humaniza 
en el proceso mismo de la socializa
ción", comprendemos que la compe
titividad hace parte de esos procesos 
culturales que determinan la evolución 
de los seres humanos en sociedad30 • 

Los seres humanos se apropian 
conceptualmente de su realidad, crean 
capacidad tecnológica a partir de el 
conocimiento resultante y del trabajo 
y, de la aplicación de esta a su ambiente 
logran la transformación requerida 
para la satisfacción de sus necesida
des. Es decir, la capacidad tecnológi
ca, base fundamental de la competiti
vidad, también hace parte de la me
moria colectiva. Determina la organi
zación institucional social y la forma 
conio se interioriza, se piensa la so
ciedad a sí misma en su contexto físi 
co y temporal. 

Por lo tanto, la permanente moti
vación por la inquietud y la socializa
ción de las experiencias que resultan 

de los procesos de investigación, con
tribuyen al incremento del acervo tec
nológico con el que la sociedad incre
menta sus posibilidades de superviven 
cia y desarrollo. 

La adopción de hábitos que forta 
lezcan estas acciones permite la crea
ción de una cultura de la competitivi
dad, de una región competitiva. Por
que es en las regiones donde existen 
mayores posibilidades de concreción 
de planes de desarrollo basados en 
estrategias competitivas, regiones en 
constante proceso de definición, regio
nes con mayor homogeneidad en sus 
patrones culturales, circunstancia que 
facilita el entendimiento y el consen
so de una realidad que debe aprehen
derse y de una reacción organizada y 
formal de la comunidad frente a ella. 

Los gobiernos crean condiciones 
para que este trabajo sea factible, pero 
es necesario para la eficiencia de las 
políticas, que su formulación sea el 
resultado de los estudios y las reflexio
nes al interior de los gremios, de los 
sectores, de las instituciones sociales 
básicas, de manera que el aparato le
gal y político guarde concordancia con 
la realidad. Es decir, de nada sirvc una 

ción de la Universidad del Valle. Los resultados preliminares en este sentido se encuentran 
disponibles en el artículo denominado "Diseño de identificación de estrategias para el mejo
ramiento continuo de la competitividad regional, a partir de los sectores productivos no tradi
cionales. Un caso sectorial en la región del Valle del Cauca", presentado como ponencia por 
los profesores Rubén Daría Echeverry Romero y Tulio Femey Silva Castellanos, y publicada 
en las memorias de la XXXIX Asamblea Anual del CLADEA: "Gestión y competencias frente 
al desafío de la integración de los mercados", realizada en la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, en República Dominicana, en Octubre de 2004 . 

30 	 TORRES R., Lina M. "Ciencias Sociales: Sociedad y cultura contemporáneas". Thompson 
Learning. México, 2001. 
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ley bien redactada si en su espíritu no 
se contempla la verdadera necesidad 
y si el constituyente primario no la ha 
hecho suya desde su formulación me
diante la participación desde la etapa 
del diagnóstico. 

La sinergia cognitiva puede lograr
se partiendo de una misma interpreta
ción de la realidad. La realidad con la 
que debemos estar de acuerdo es la 
idea de desarrollo socioeconómico 
referida a nuestra región, y luego, la 
forma de encausar los esfuerzos de los 
agentes en ese camino dinámico y de 
largo aliento. "Tenemos que reinven
tar el desarrollo. El desarrollo es de
sarrollo humano global; desarrollo téc
nico particular puede ser subdesarro
llo humano; suele ser, está siéndolo, y 
no porque una sociedad sea agraria o 
se encuentre en transición. Si un hom
bre es más sensible a los colores, si es 
capaz de concebirlos mejor, si le ha
blan de otra manera, si es capaz de ver 
en un rojo algo que lo incita, lo arre
mete, le da una invitación al calor, o le 
sugiere violencia, ese hombre está 
mucho más desarrollado que otro que 
no ve en el rojo sino un 
semáforo"..."La educación que agacha 
la cabeza ante la técnica y tiene la téc
mca como su meta y su paradigma es 
necesariamente la más represora de 
todas". 31 

La educación en general y la Uni
versidad en particular, constituyen el 

elemento generador de una cultura 
basada en la competitividad, en una 
idea interiorizada de este concepto. En 
la Universidad deben gestarse los pro
cesos de investigación basados en la 
experiencia, que generen nuevos apor
tes al conocimiento administrativo y 
de los negocios en un contexto inter
nacional, de una región que se piensa 
interdependiente de sus similares en 
el mundo. Un conocimiento que ge
nere avances en las técnicas, pero 
cuya base sea la reflexión racional de 
los conceptos, la apropiación concep
tual de una realidad que luego sea 
compartida consensualmente por to
dos los agentes socrales que se han 
nutrido de la socialización del cono
cimiento que solo puede ser tarea de 
la academia. 

La Universidad asiste a los agen
tes y es asistida por ellos mismos cuan
do se aplica el conocimiento genera
do en la construcción de un modelo 
de desarrollo compartido y discutido 
para su enriquecimiento en un contex
to democrático. "La concepción de 
democracia no la podemos considerar 
equivalente a la de mayorías, sobre 
todo a la de mayorías manipuladas la 
mayor parte de las veces por la televi
sión, por la ignorancia y por la domi
nación. Una cultura democrática no es 
una cultura de mayorías" ..."La demo
cracia no es el derecho de la mayoría, 
es el derecho del otro a diferir. ¡Esa es 

11 ZULETA. EstanisJao. "La Educación un campo de conlb'tc" En' "Ed ca '0' D• " T" u . . . U el n y emocru
cia . Hombre Nuevo Editores - Fundación Estanislao ZuJeta. MedelJín, 200 l. 
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la democracia que vale la pena defen
der o a1canzar!"32 . 

La Universidad no debe entrenar a 
los estudiantes en habilidades especí
ficas para satisfacer necesidades pun
tuales de las empresas, esa es una ta
rea secundaria, su principal tarea debe 
ser crear el ambiente académico de 
inquietud, de angustia características 
del pensamiento y señalar las técni
cas que han resultado del proceso 
cognitivo de una realidad y de un 
tiempo y las posibilidades de nuevas 
postulaciones que pueden surgir en un 
marco de controversia basado en el 
respeto, la sustentación académica, la 
experiencia sistematizada y la demo
cracia. 

Entonces, en la academia deben 
realizarse acciones concretas en el sen
tido de generar mecanismos de agluti
namiento de los actores interesados en 
la creación de las ventajas competiti
vas a partir del consenso de una reali
dad aprehendida por la vía del cono
cimiento formal, se deben proponer 
acciones concretas de mejoramiento 
de las condiciones actuales con la meta 
del desarrollo que los actores desean 
para su región, al tiempo, deben crear
se mecanismos formales de seguimien
to, de acompañamiento a las estrate
gias formuladas y, con base en las ex
periencias resultantes, construir cono
cimiento de frontera que sea amplia

"¡bid. 

33 ECHEVERRY R .. Rubén Daño y SIL\!.A C


mente socializado y se permita la re
novación de este ciclo. 

El grupo de investigación en co
mercio exterior y negocios internacio
nales de la Facultad de Ciencias de la 
Administración de la Universidad del 
Valle, ha propuesto un proyecto de in
vestigación con cuatro líneas funda
mentales: el estudio de la dinámica del 
desarrollo exportador del Valle del 
Cauca, de las formas corno se han in
ternacionalizado sus empresas, del 
potencial en términos de sectores y 
productos promisorios frente al mer
cado internacional y de las caracterís
ticas competitivas de la región . 

En el avance de una de sus expe
riencias en este sentido, se ha determi
nado una caracterización concreta del 
papel de la Universidad en la tarea de 
crear y/o mejorar las condiciones com
petitivas de la región, a partir de secto
res productivos no tradicionales33 : 

En primer lugar, se pretende reali
zar los estudios de la estructura pro
ductiva regional e identificar los sec
tores susceptibles de asesoría para el 
mejoramiento de las condiciones com
petitivas. 

En segundo lugar, brindar el ase
soramiento a los estudiantes que en sus 
trabajos de grado decidan vincularse 
en las diferentes etapas de los proyec
tos formulados en las diferentes líneas 
de investigación. 

~.TlIli.o Ferney. "Diseño,de identificación de estra
tegias para el mejoramiento continuo de la competitividad regional , a partir de los sectores 
productivos no u·adicionales. Un caso sectorial en la región del Valle del Cauca". Op. Cit. 
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En tercer lugar, apoyar a los secto
res productivos en el diseño de las es
trategias formales de mejoramiento 
competitivo y desarrollo sectorial, ba
sadas en el consenso de los actores y a 
través de vínculos formales con sec
tores y empresas. 

y en quinto lugar, diseñar y apli
car los mecanismos mediante los cua
les se recopile, almacene y procese 
regularmente la información, así como 
la forma en la que se hará retroalimen
tación para el seguimiento de dichas 
estrategias. 

64 

Esta es una tarea que reclamará el 
apoyo permanente de los demás gru
pos de investigación de la facultad y 
la vinculación de las demás facultades, 
pues los problemas sectoriales requie
ren la intervención de las diferentes 
disciplinas profesionales, tarea que 
sólo es posible lograr en una institu
ción que aglutine los diferentes sabe
res y oriente los esfuerzos de estos 
agentes hacia la investigación, la ex
tensión y la docencia con miras al de
sarrollo regional. 
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IDENTIFICACiÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

REGIONAL A PARTIR DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS NO TRADICIONALES 

Un caso sectorial en la región del Valle del 

RESUMEN 

Este trabajo hace parte del avance 
de los primeros resultados del proyecto 
de investigación denominado "Diná
mica del Desarrollo Exportador del 
Valle del Cauca", que adelanta el Gru
po de Investigación en Negocios In
ternacionales y Comercio Exterior de 
la Facultad de Ciencias de la Admi
nistración de la Universidad del Va
De, del cual hacen parte los autores. 

En él se expone, en una primera ins
tancia, un enfoque conceptual que pro
pone la competitividad como caracte
rística intrínseca del desarrollo so
cioeconómico de las comunidades. 
Desde esta perspectiva, se sugiere la 
creación de sinergias cognitivas que 
permitan a los agentes de una determi
nada región mejorar las condiciones 
competitivas actuales sobre la base de 
un paradigma de competencia no con
frontacional y más bien cooperativo. 

Respondiendo a la necesidad de per
mitir que el desarrollo del Valle del Cau-

Cauca (Colombia). 

Rubén Daría Echeverry Romero 
Tulio F erney Silva Castellanos 

ca (Colombia) se base en una platafor
ma productiva diversa, se ha adelantado 
un esquema metodológico que permite 
identificar sectores económicos no tra
dicionales y con potencial para incursio
nar en los mercados extranjeros. En este 
caso, se justifica la elección del subsec
tor avícola del Valle del Cauca y se pro
pone una estrategia genérica de coope
ración entre la academia y el gremio que 
representa a los avicultores (FENAVI), 
de manera que pueda adelantarse un pro
ceso de mejoramiento continuo de las 
condiciones competitivas del subsector 
y conveltirlo en alternativa para el desa
n"ollo en el futuro. Esta propuesta puede 
constituir un antecedente que permita a 
la academia identificar otros sectores 
susceptibles de adelantar estos trabajos, 
e incluso, de la socialización de las ex
periencias pueden surgir motivaciones 
desde los propios sectores. 

Palabras cIave:Estrategia compe
titiva, Competitividad, sinergia cogni
tiva, desarrollo sectorial, global iza
ción, desarrollo regional. 
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ABSTRACT 

In the present communication it is 
exposed, in one first instance, a 
conceptualappnoachthatproposesthe 
competzt¡veness like intrinsic 
characteristic of the socioeconomic 
development ofthe communities. From 
this perspective, the creation of 
cognitivas sinergias is suggested that 
allows the agents ofa certain region 
to improve the present competitive 
conditions on the base ofparadigm of 
a nonconfrontacional and rather 
cooperative competition. 

Responding to the necessity to 
allow that the development of the 
Valley of the Cauca (Colombia) is 
based on a diverse productive 
platform, a methodologic scheme that 
allows to identify nontraditional 
economic sectors and with potential 
has gone ahead to incursionar in the 
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foreign markets. In this case, the 
election of the bird-raising subsector 
of the Valley of the Cauca is justified 
and a generic strategy ofcooperation 
between the academy and the union 
sets out that represents the poultry 
keepers (FENAV/), so that a process 
of continuous improvement of the 
competitive conditions ofthe subsector 
can go ahead and tum it altemative 
for the development in the future. This 
proposal can constitute an antecedent 
that allows the academy to identify 
other sectors susceptible to advance 
these works, and even, from the 
socialization of the experiences 
motivations can arise from the own 
sectors. 

Key words: Competitive strategy, 
cognitiva Competitiveness, sinergia, 
sectorial development, globalizaci6n, 
regional development. 
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LA COMPETITIVIDAD COMO CARACTERíSTICA 
INTR(NSECA DE LOS SISTEMAS 

SOCIOCULTURALES 
Una aproximación teórica a un enfoque 

sociocultural de la competitividad 

RESUMEN 

Este trabajo hace parte del avance 
de los primeros resultados del proyecto 
de investigación denominado "Diná
mica del Desarrollo Exportador del 
Valle del Cauca", que adelanta el Gru
po de Investigación en Negocios In
ternacionales y Comercio Exterior de 
la Facultad de Ciencias de la Admi
nistración de la Universidad del Va
lle, al cual pertenece el autor. 

El fenómeno de la competitividad 
debe ser discutido reconociendo su 
complejidad. No se trata de un con
cepto estrictamente económico y ha 
constituido la base de la continuidad 
de los sistemas socioculturales. En el 
presente artículo se presenta una re
flexión que, lejos de pretender ser con
cluyente, se apoya en el esquema ana
lítico general de la antropología cul
tural, para tratar de explicar la manera 
en que la competitividad permea cada 
una de los factores evolutivos de los 
sistemas socioculturales. 

Esta exposición, puede servir de 
sustento a una convocatoria abierta 
para que desde las diferentes discipli-

Tulio Ferney Silva Castellanos 

nas del saber, se generen iniciativas dc 
cooperación que redunden en benefi
cio de los sectores económicos que 
pueden presentar alternativas impor
tantes de diversificación de la plata
forma productiva de las regiones. La 
clave está en la creación de sinergias 
cognitivas, que reflejarán la capacidad 
de los agentes sociales para generar 
acción colectiva sobre la base de una 
misma interpretación de la realidad. 
Esta reflexión termina con la descrip
ción de las tareas fundamentales que 
deben adelantarse desde las universi
dades, tanto en la forma como se com
parte el conocimiento en las aulas , 
como en la manera en que desde es
tas, los docentes, investigadores y es
tudiantes pueden involucrarse activa
mente en la sugerencia de procesos de 
mejoramiento de las condiciones com
petitivas de sectores específicos. 

Palabras clave: Estrategia compe
titiva, Competitividad, sinergia 
cognitiva, desarrollo sectorial, 
globalización, desarrollo regional. 

I1HA••• 
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ABSTRACT 
The phenomenon of the competi

tiveness must be discussed recogniz
ing its complexity. One is not a strictly 
economic concept and has constituted 
the base ofthe continuity ofthe socio
cultural systems. In the present article 
a reflection appears that,Jar from try
ing to be conclusive, leans in general 
the analytical scheme of the cultural 
anthropology, to try to explain the way 
in which the permea competitiveness 
each one of the evolutionary factors 
of the sociocultural systems. 

This exhibition, can serve as sus
tenance an open cal! so that from the 
different disciplines from the knowl
edge, cooperation initiatives are gen
erated that result in benefit ofthe eco
nomic sectors that can present/display 
important altematives ofdiversifica
tion of the productive platform of the 

regions. The key is in the creation of 
sinergias cognitivas, that wil! reflect 
the capacity of the social agents to 
generate col!ective action on the base 
ofa same interpretation ofrhe reality. 
This reflection finishes with the de
scription ofthefundamental tasks that 
they must go aheadfrom the universi
ties, as much in the form as the knowl
edge in the classrooms shares, like in 
the way in which from these, educa
tional, investigating and the students 
they can become jumbled actively in 
the suggestion of processes of im
provement of the competitive condi
tions ofspecific sectors. 

Key words: Competitive strategy, 
cognitive Competitiveness, sinergie, 
sectorial development, globalizatión, 
regional development. 
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FORMULACiÓN DE UN MODELO 
ORGANIZACIONAL PORTUARIO PARA 

PAíSES EN DESARROLLO: UN ENFOQUE 

RESUMEN 

La importancia del comercio exte
rior en el crecimiento económico de 
países en desarrollo requiere que el 
sistema portuario sea altamente com
petitivo. Generalmente; Puertos Públi
cos en Países de América Latina que 
son administrados y operados exclu
sivamente por entidades gubernamen
tales, no son competitivos para cubrir 
eficientemente la demanda de un Mer
cado Global de Servicios Portuarios. 
Esta incompetencia podría ser supe
rada con una adecuada implementa
ción de una reforma portuaria. Para 
lograr una exitosa reforma portuaria 
es necesario adoptar un modelo orga
nizacional apropiado que incremente 
la productividad y eficiencia de los 
puertos públicos. La nueva organiza
ción necesita ser altamente sensitiva 
para atender satisfactoriamente las 
demandas de los Usuarios y Cliente; 
manteniendo una sostenible ventaja 
competitiva. La organización del puer
to debe ser reestructurada para com
petir en un mercado cambiante; opti
mizando y racionalizando sus Recur
sos y disminución sus Costos Operati-

PARA AMÉRICA LATINA 

Manuel Fernando Van Kan 

vos. Esta investigación propone un 
modelo organizacional y fonnula es
trategias para conseguir una alta com
petitividad en Puertos de Servicio PÚ
blico de América Latina que tienen una 
prestación deficiente de servicios por
tuarios. 

Palabras Clave: Competitividad 
Portuaria, Reforma Portuaria en Paí
ses de América Latina, Modelo Orga
nizacional Portuario, Estructura tipo 
FSNOM (flexible, sensitiva, network, 
orgánica y matricial). 

ABSTRACT 
The importance offoreign trade on 

the economic ofdeveloping countries 
requires high competitiveness ofport 
system. Usually public ports of Latin 
America sCountries that are fully ad
ministered by Governmental agencies, 
these are not competitive to cover calls 
from an open competitive port mar
ket. This incompetence may overcome 
with a proper implementation ofport 
reformo To achieve a successful reform 
is necessary adopting an organiza
tional model that improves the produc
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tivity and efficiency of public ports. 
The new organization requires being 
highly responsive to fulfill demands 
from port users and customers; and 
maintain a sustainable competitive
ness. The port organization should 
be restructured fo attend a challeng
ing market with the optimization and 
rationalization its resources; and re
duce its operating costo This research 
proposes an organizational model and 

ABSTRACT 

formulates strategies to achieve a high 
competitiveness in Latin America 's 
public ports; that has a poor perfor
mance on port servíces. 

Key words: Port competitíveness, 
Port Reform ín Latín America sCoun
tries, Port Organizational Model, 
FRNOMframework (flexible, respon
sive, network, organic, matrix). 
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ENTORNO EMPRESARIAL EN INDONESIA
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RESUMEN 

Este artículo presenta una descrip
ción del entorno empresarial en 
Indonesia, a través de la identificación 
de las principales características de 
agentes económicos, analisis de la or
ganización del mercado, actividades y 
el trabajo de coordinación y control de 
las empresas. Los mayores agentes 
económicos en Indonesia son indus
trias gubernamentales y grandes cor
poraciones. Los grandes negocios son 
dominados por un grupo de familias 
poderosas; estos tienen un alto nivel 
jerarquico y centralizado. La toma 
de decisiones es controlada por la alta 
gerencia, usualmente por el fundador 
de la firma o por un miembro clave de 
la familia. El consenso, la armonía, y 
la lealtad son muy importantes entre 
los grupos de negocios. La con'upción 
fué y sigue siendo un serio problema 
que afecta los diferentes niveles del 
gobierno y los procesos en los nego
cios. 

Palabras.-claves: entorno empre
sarial, Irnlonesfa, agerrte::,weconómicos. 

Carlos Iván Aguilera C. Ph.D. 
María Victoria Cortés R. Ph.D. 

ABSTRACT 

This article helps to understalld 
Indonesia/! business environment 
through identifying its characteristics 
ofeconomic agents, analyzing market 
organization and activities, and its 
work coordination and control. The 
major economic agents in Indonesia 
consists ofgovernment industries al/{I 
big corporations. Big businesses are 
dominated by handful of powelful 
family -controlled groups and by 
corporations. Indonesia businesses 
have a high level ofhierarchy nature 
and are centrally organized. Decision 
making is controlled by top 
management, usually the firm 's 
founder or key family memba 
Consensus, harmony and loyalt)' are 
very important among business 
groups. Corruption was, and sti/l is a 
serious problem that involved in 
different levels of governmental ane! 
business processes. 

Key words: business environment, 
IndoJ,esiar-economic agents. 

~~iIE ADMINISTRACIÓN! UNfVERSIDAD DEL VALLEI N° 32! DICIEMBRE DE 2004 157 



LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA Y EL 

DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS 


RESUMEN 

El presente documento aborda el 
tema de la capacidad emprendedora, 
el empresario emprendedor y la crea
ción de empresas como un campo de 
estudio específico y fundamental para 
la Administración. El documento bus
ca aproximarse a los fundamentos teó
ricos del emprendimiento y el rol y la 
importancia de los emprendedores en 
el desarroIlo socio - económico de 
un país o región, quizá solamente apro
vechando oportunidades menores e 
inciertas, sin contar con mucho capi
tal, investigación de mercados, ni tec
nologías avanzadas. 

Palabras clave: Administración, 
Emprendedor, Emprendimiento, Em
prender, Empresario, Espíritu empre
sarial, Gerente, Gestión, Plan de ne
gocios, Spin off. 

Benjamín Betancourt Guerrero 

ABSTRACT 

The present document approaches 
the subject ofthe enterprising capac
ity, the entelprising industralist and 
the creation ofcompanies as afield of 
specific andfundamental study for the 
Administration. The document looks 
for to come near to the theoretical 
foundations of the emprendimiento 
and the roll and the importance ofthe 
entrepreneurs in the development 
partner - economic of a country or 
region, perhaps only taking advantage 
of smaller and uncertain opportuni
ties, without counting on much capi
tal, investigation ofmarkets, nor tech
nologies outposts. 

Key words: Administration, Entre
preneur, To undertake, Industralist, 
entrepreneurielSpirit, Manager; Man
agement, Plan ofbusiness, Spin off 

EL 


RESUMEN 

En este artículo e 
la diferenciación en el 

maestrías administratj _ -
lar, en función de su f 
de profesional posgr 
sean formar. La legisl : 

dicionalmente ciegas 
cación al confundir y ~ 
vestigación a profesi o~ ~ 

cIara orientación praxeo • __ 
de las maestrías profe : 
ministración (MBA), es -
plo de ello. El autor pr 
todología de diseño d ; ~ 
«currículo integrado» y 
ejemplos para el caso e pe -
maestrías en administr :. 

Agregado, Currículo In e=_ 
nencia Social, Finalidad .... e 
Módulos Temáticos o Pr - _ 

mentación Epistemol ógi ~ 

ción, Contextualización. : 
ción 

158 
ABSTRACT CUADERNOS DE ADi\'U1\¡SfR." 



ENDEDORA y EL 
EVAS EMPRESAS 

ÍI Betancourt Guerrero 
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EL PROBLEMA DE LAS MAESTRíAS 
EN COLOMBIA 

RESUMEN 

En este artículo el autor justifica 
la diferenciación en el diseño curricu
lar de las maestrías en general y de las 
maestrías administrativas en particu
lar, en función de su finalidad o tipo 
de profesional posgraduado que de
sean formar. La legislación y las uni
versidades colombianas han sido tra
dicionalmente ciegas a esta di versifi
cación al confundir y formar en la in
vestigación a profesionales con una 
clara orientación praxeológica. El caso 
de las maestrías profesionales en ad
ministración (MBA), es un buen ejem
plo de ello. El autor propone una me

Rodrigo Muñoz 

ABSTRACT 

In this anicle the author justifies 
the differentiation in the curricular 
design of the masters in general and 
the administrative masters in indi
vidual, based on his purpose or type 
of posgraduado professional that 
wishes to formo The Colombian legis
lation and universities they have been 
traditionally blind to this diversifica
tion when confusing and to form in the 
investigatíon to professionals with a 
clear praxeológica direction. The case 
ofthe professional masters in admill
istration (MEA), is a good example of 
it. 

1---=-=: counting on much capi
¡....~5:=.ion ofmarkets, nor tech

sts. 

r.-,_-l<: Administration, Entre
ndenake, Industralist, 

t::~.Lti:,=e{ Spirit, Manager, Man
-- ofbusiness, Spin off. 

todología de diseño denominada de The author proposes a methodol
«currículo integrado» y suministra dos 
ejemplos para el caso específico de las 
maestrías en administración. 

Palabras clave: Maestría Profe
sional, Maestría Científica, Currículo 
Agregado, Currículo Integrado, Perti
nencia Social, Finalidad del Programa, 
Módulos Temáticos o Problemáticos, 
Fundamentación Humanística, Funda
mentación Epistemológica, Investiga
ción, Contextualización, Instrumenta
ción 

ogy of design denominated of 
"currículo integrated" and provides 
two examples for the specific case of 
the masters in administratíon. 

Key words: Professional masters, 
Scientific Masters, Added Currículo, 
Integrated Currículo, Social 
Pertinencia, TIzematic or Problematic 
PUlpose of the Program, Modules, 
Humanístic Fundamentación, 
Epistemologic Fundamentación, In
vestigation, Contextualización, Instru
mentation 
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