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Resumen

Los propósitos de investigación en la disciplina de las ciencias de la

Administración de los integrantes del Área Academia y Praxis de la

Administración, giran en torno a desarrollar un espacio de investigación

integral novedoso en este contexto, relativoa laproblemática de la vinculación
en sus vertientes: a) interna, relacionada con la educación, la investigación
y la innovación en el ámbito universitario y b) externa, de la práctica
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Academia y praxis de la administración. Una alternativa de investigación
Godinex, et. al

Los referentes teórico conceptuales de esta Área, aunque son en cierta
medida intuitivos pretenden constituir un conjunto conceptual para una
elaboración teorica particular a la ciencia administrativa en el ámbito de
las Pequeñas y Medianas Empresa (PYMES), de empresas de origen
universitario con sentido de beneficio social, la docencia)' la investigación
en elfuturo, por lo que se consideran dos líneas de investigación:

administrativa diversa y cambiante de las empresas de base tecnológica, de
servicios, comerciales y productivas. Los métodos de investigación deben ser
de carácter comprensivo y aún por inferencia modelado res, a través de
estudios comparativos de casos y empíricos.
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administrativa diversa y cambiante de las empresas de base tecnológica, de

servicios, comercialesyproductivas. Los métodos de investigación deben ser

de carácter comprensivo y aún por inferencia modeladores, a través de
estudios comparativos de casosy empíricos.

Los referentes teórico conceptuales de esta Área, aunque son en cierta

medida intuitivos pretenden constituir un conjunto conceptual para una
elaboración teórica particular a la ciencia administrativa en el ámbito de

las Pequeñas y Medianas Empresa (PYMES), de empresas de origen

universitario con sentido de beneficio social, la docencia y la investigación
en elfuturo, por lo que se consideran dos líneas de investigación:

•Educación superior

•Tecnología y cambio en los sistemas socio técnicos

Introducción

El paradigma es una idea del área del conocimiento en la que se
desarrolla un modo peculiar de entender la ciencia, y que permanece hasta
que el desarrollo de esa disciplina lo hace obsoleto por lo que se requiere
uno nuevo (Khun, 1980 y Popper, 1999:212-214). Bajo esta perspectiva se
puede abordar también la tradicional discusión sobre la importancia de ha¬
cer investigación básica o aplicada en las universidades públicas (Méndez,

1992:25-41). Aunque bajo otra óptica se puede considerar que esta discusión
es inexistente sobre todo si no se consideran en el modelo los factores de la
libertad de investigación, la asignación presupuestal y de poder de influen¬
cia en el modelo institucional o curricular; por el hecho de que ambas for¬
mas de investigación cumplen con un objetivo social y por tanto son igual¬
mente importantes.

Resultado de los cambios sociales (Rocher, 1972 y Savage, 1999:164-
19D9, económicos y tecnológicos; o aun por la falta de elementos teleológicos
consensuados, es prematuro suponer si se requiere conformar un nuevo

9 Coincidimos en la perspectiva de Parsons del cambio (de equilibrio y de estructura) y en su
manifestación en lo sociocultural, aunque no suscribimos en la última obra referida en cuanto la aseveración
que hace el autor respecto a que el sistema cultural depende del cambio de las creencias religiosas.
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paradigma científico-tecnológico para la comprensión de la universidad'? y
de parte de ella, en cuanto a la visión de su papel en el desarrollo en la
sociedad que se transforma aceleradamente; o aun, sobre la prioridad y
proporción del esfuerzo a canalizar a la investigación básica y(o) a la aplica-
da (Varela, 1997:23-60), por mencionar sólo algunos retos.

, En el mismo sentido y a partir de un paradigma retrospectivo, el rol de
la universidad se ha centrado en la enseñanza y la investigación establecien-
do la extensión con un carácter cultural, científico, académico e institucional;
y se puede considerar que así será en el futuro, pues son sus actividades
sustantivas, aunque se puede señalar que este enfoque tradicional de la
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paradigma científico-tecnológico para la comprensión de la universidad10 y
de parte de ella, en cuanto a la visión de su papel en el desarrollo en la
sociedad que se transforma aceleradamente; o aun, sobre la prioridad y
proporción del esfuerzo a canalizar a la investigación básica y(o) a la aplica¬
da (Varela, 1997:23-60), por mencionar sólo algunos retos.

En el mismo sentido y a partir de un paradigma retrospectivo, el rol de
la universidad se ha centrado en la enseñanza y la investigación establecien¬
do la extensión con un carácter cultural, científico, académico e institucional;
y se puede considerar que así será en el futuro, pues son sus actividades
sustantivas, aunque se puede señalar que este enfoque tradicional de la
extensión universitaria presenta problemas pues no ha permitido que la
universidad responda a los retos y demandas sociales en términos de vincu¬

lación más allá de la educación profesional de sus egresados, del servicio
social, de sus publicaciones y de la expresión universitaria de carácter fun¬
damentalmente artístico, lo cual se presenta como una respuesta institucional
sumamente importante pero limitada en razón de las acciones que se re¬
quieren ante los cambios y demandas sociales del presente y del largo plazo.

No obstante lo anterior, se han venido presentando en este ámbito
desde hace algunos años además de las actividades artísticas, culturales, de
servicio comunitario y de intercambio académico, una serie de experiencias
innovadoras en términos de vinculación académica, científica y tecnológica
con el sector productivo en diversas universidades del mundo que se han
reconocido como exitosas en sus contextos (Varela, 1997, 1999:87-106 y
Álvarez, 1995:296-3l6)n ; las cuales pueden parecer a primera vista como
académicamente incongruentes, sobre todo si se asume un enfoque tradicio¬
nal acerca del rol de la universidad, de su quehacer científico-tecnológico,
de la docencia y del papel de la extensión que se le ha ubicado generalmen¬
te como responsabilidad de una dependencia de la administración central
universitaria, bajo el argumento de que la cultura universitaria es diferente
de la productiva por lo que su vinculación derivará en fracaso.

10 En el enfoque de Bachelard corresponde a la ruptura de un proceso de producción de conocimientos
que significa una discontinuidad histórica y epistemológica.

11 Nuestra Unidad se distingue por la reciente creación de la Coordinación de Vinculación que
canaliza el apoyo institucional a las actividades académicas y de investigación. Las primeras experiencias
de vinculación se remontan al siglo XIX en Alemania y posteriormente aunque de manera parcial en los
países ex-socialistas, para desarrollarse posteriormente en los Estados Unidos de América. Aunque en
otra perspectiva ésta tiene orígenes en nuestro caso en la Nueva España.
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Cabe señalar que esta consecuencia no se origina únicamente en las
diferencias de culturas, sino en su inadecuada vinculación estratégica, que
imbrica objetivos consensos, transferencias, transacciones, relaciones lega-

ies y de poder, además de lo anterior, cabe señalar \& importancia e

implicaciones que tiene en la vertiente de la educación .superior en sus
ámbitos del diseño curricular, de contenidos cognoscitivos, cíe habilidades.
de tecnologías (Godinez, i 98?;195-208 y Hargadon y Sutton, II 997IP y de su
evaluación en diferentes niveles; aunque en otro sentido, puede representar
una contradicción para Sos investigadores que tienen la necesidad de publi¬
car V Las m.q-uclones que implica un licénciamiento, el secreto industrial o

,e¡. profesional entre otros/

En este contexto un.conocido fenómeno de transferencia de tecnolo¬
gía contemporánea se dio hace algunas décadas en forma espontánea en la'
Universidad Stanford de California en los Estados Unidos de América, el cual

dio origen con su vinculación a uno de los desarrollos industriales más
importantes de los últimos años; el Silicon Valley; en los años sesenta tam¬

bién ocurrió un fenómeno similar en la universidad de Cambridge Inglaterra
que alia fecha ha significado ia creación de más de 1000 empresas de base
tecnológica. A partir de entonces en ios países desarrollados industrialmente -

de la denominada tríada'3 se empezaron a impulsar instancias y mecanismos

de vinculación y apoyo para desarrollar espacios para la creación de organi¬
zaciones principalmentede origen universitario (centros de innovación, par-

- di.- vivesugavión parques científicos, polos de nnovación, técnopoios,
parques de asuntos industriales y comerciales) que tuvieran como caracterís¬
tica el uso de tecnología avanzada, sustentada, desarrollada, transferida y
nutrida, con el. avance científico de frontera logrado en los espacios académi¬
cos, universitarios yen.ios centros de investigación (Musaiem, 1989).

El paradigma del la vinculación entendido como un espacio de con¬
fluencia multidisciplinaria (González, .1996) en el que bajo condiciones y

objetivos de colaboración puntualmente establecidos, se respeta la partici¬
pación y aportación de cada una de las partes (organizaciones educativas,

Entendemos ls tecnología como un sistema tie vectores que constituyen, una manifestación dei
conocimiento (memoria técnica) y;.que se diseñan y manejan con cierta intencionalidad concreta.

’ Confer, riada por Estados Unidos cíe América. !a Unión Europea y Japón como espacios céntrale* en
competencia c-r torno los cuales se desenvuelven naciones periféricas referidas e influenciadas por
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productivas y sus integrantes). Lo que les enriquece en su capital intelectual

y estimula su evolución, se sustenta en el hecho de que los desarrollos

tecnológico/científicos de punta que se transfieren e incorporan14 de mane¬

ra creciente en distintas actividades productivas, generan a su vez, produc¬

tos/servicios nuevos y modifican los tradicionales eslabonamientos de pro¬

cesos productivos y comerciales de las empresas y la arquitectura de las

mismas, debido a la dinámica creciente dentro de los mercados tradicionales
y con los nuevos mercados globalizados.

Esta situación ha hecho que la educación y la investigación/desarrollo
(I&D), sean progresivamente en esta denominada (Nonaka y Takeuchi, 1999;

Senge, 1996 y Clegg y col. 1998:273-310) economía y/o sociedad del conoci¬

miento, una alternativa estratégica para el sustento de la rentabilidad, el
progreso y el liderazgo de las empresas de cualquier giro o tamaño y sobre
todo de las denominadas de “clase mundial” por su preeminencia en distin¬
tos mercados.

En otro sentido, el enlace de la universidad con su entorno producti¬
vo15 puede ser entendido como fenómeno educativo16 , tecnológico, econó¬
mico, social, cultural y estratégico (Nadler y Tushman, 1999); en sus oríge-

paradigmas, problemas, formas, procesos, relaciones, resultados,nes
implicaciones y evolución17, por tanto es en sí mismo un ámbito para la
investigación científica aplicada, la educación superior y el desarrollo tecno-

11 El concepto de transferencia de tecnología lo consideramos limitado por lo que lo sustituimos por
el de transferencia de competencias, las que pueden ser por ejemplo, tecnológicas, culturales, cognoscitivas,
esta noción de competencia tiene dos dimensiones, una percepción implícita ligada a aspectos un tanto
subjetivos e intangibles como contar con el saber, la experiencia, los deseos y la capacidad de ser o de
alcanzar un nivel de competencia y otra percepción explícita, objetiva y externa en términos de resultados
y manifestaciones tangibles que pueden ser medidos y comparados en la idea de la competitividad por
ejemplo, logro de objetivos, procesos productivos, operaciones, productos, estándares de calidad,
rentabilidad, ventas.

15 Respecto a las características estratégicas del contexto competitivo un referente de análisis sumamente
interesante es el diamante de Porter (1991:1025)

16 Pedroza, (1997), a partir del panorama teórico que realiza, plantea la necesidad de un nuevo
paradigma en materia de innovación tecnológica y vinculación para las instituciones de educación superior

en Latinoamérica con el que coincidimos.

17 La transformación del modelo de desarrollo económico ocurrido a partir de los años 80 impulsa las
investigaciones y reflexiones como ésta en el ámbito de la vinculación, la cual es uno de los primeros
acercamientos a las visiones de los responsables y protagonistas de la ciencia, el desarrollo tecnológico
e industrial y de la vinculación en México (Domínguez y Warman, 1995).
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lógico; fenómeno que desde la perspectiva cíe ia disciolina de las ciencias de
la Administración plantea el reto de su análisis, modelización,
operacionalización, desarrollo e innovación cor. empresas de diferente giro

y talla, además de la miríada de reperaisior.es que plantea para la docencia
en ciencias de la Administración.

En nuestro país las manifestaciones y perspectivas de este fenómeno, .

ha sido objeto de interés y estudio de parte de los sectores académico em¬
presarial y gubernamental18 desde finales de los años 80, lo que en su mo¬
mento impulsó la creación de instancias especializadas al nivel de América •

Latina como la Asociación Latinoamericana de Gestión de Tecnología (ALTEO

y posteriormente en México la Asociación Mexicana de Incubadoras de.
Empresas y Parques Tecnológicos A.C. (AMIEPAT), la Fundación Mexicana
para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la'Pequeña y Mediaría.
Empresa A.C. (PUNTEO), el Centro de Innovación Tecnológica y en elTnsti- -

Luto de Investigaciones Sociales de ia Universidad Nacional Autónoma de
. México, en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco ia Maestría. . • •

en Gestión Tecnológica.

Por otra parte y á íá luz be ía experiencia de otros contextos académi¬
cos, el dilema de la importancia y prioridad para subsidiar e impulsar la
investigación básica o la aplicada se diluye y transforma en un horizonte por
la vinculación, pues ésta, posibilita la discusión interna bajo otras bases, al

plantear alternativas reales.para la generación de recursos complementarios
principalmente a partir de Ja investigación aplicada y la práctica profesional; .

por lo que desde,este punto de vista el desarrollo futuro de la universidad
pública en un sistema económico19 sustentado en el conocimiento no de-
'pendería sólo de subsidios, sino deda valoración y reconocimiento social y -

.económico del trabajo académico, de sus investigaciones, realizaciones y •

resultados en la medida de lo posible autofinanciados y por tanto con me-
. .ríos presiones políticas y de supervivencia presupuesta!.

En razón de esta forma de extensión universitaria, se ha generado una.
creciente dinámica de interacción con organizaciones privadas y públicas, lo

!fi Musaíem (1989) y en ia perspectiva territorial y del Estado, Ryszard (1998).

Ramírez (1997) en la propuesta de que no se debe perder la dimensión crítica -
valoraava en la creación de conocimientos e innovaciones.

Coincidimos
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que ha permitido que sus beneficios se reviertan a la comunidad de las
universidades y centros de investigación que realizan la investigación y el
desarrollo tecnológico, el cual transfieren para ser utilizado por esas organi¬
zaciones.

Esta interacción está soportada en el trinomio de la vinculación, uni-

versidad-índustria-gobierno, que en el ámbito universitario interno no per¬
manece exclusivamente como una función aislada y con poco reconoci¬
miento académico dentro de la jerarquía de la administración educativa,
sino que es reconocida, complementada, sustentada y asumida por grupos
de investigación interdisciplinarios y transdisciplinarios, en los cuales sus
integrantes cumplen secuencialmente diferentes etapas y funciones dentro
de un mismo proceso de producción de conocimientos, de productos inte¬

lectuales y tecnológicos con relación a la necesidad social y productiva y de
acuerdo a su disciplina científica e intereses de investigación; por lo que
estos académicos interactuantes, en otro sentido viven e inducen conscien¬
temente o no, procesos de cambio innovador y aprendizaje socio-cultural y
tecnológico-científico en sus organizaciones y comunidades.

Como se ha mencionado, la extensión universitaria con la sociedad es
una actividad sustantiva que tradicionalmente forma parte de la estructura
de la administración universitaria encaminada casi exclusivamente al ámbito
cultural y en menor medida al servicio social, aunque se tiene claro que los
egresados son el resultado educativo del trabajo universitario; no obstante,
el vértice de la aplicación productiva no tiene una parte destacada del dise¬
ño curricular de las actividades académicas ni de la investigación aplicada;
esto se constata en la escasa sensibilización cultural de la comunidad univer¬
sitaria acerca de las posibilidades para algunos de realizar sus actividades de
manera más estrecha y constante con ese sector en lo particular, aunque el
primer caso arquetípico de vinculación se desarrolla por parte de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa (UAMI), (Alvarez, 1995)20 desde los inicios de la década de 1980,
lo que ha derivado en las diferentes unidades de la UAM, en otras formas,
con sectores y objetivos diferentes como se explica en el trabajo de Luna del
periodo 1990-1992 (Luna 1997:229-246).

20 Este autor desarrolla una explicación histórica de vinculación haciendo énfasis en la experiencia en
la UAM Iztapalapa y particularmente de la división de Ciencias Básicas e Ingeniería iniciada formalmente
en 1982, la cual se anticipó en los hechos al interés sobre su estudio al final de la década (Supra).
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Academia y praxis'áe la administración. Una alternativa de investigation

Godinez, et. al

Vale la pena señalar que en distintas Instituciones de Educación Supe¬
rs-: OES) de nuestro país se han desarrollado programas de Emprendedores
Universitarios ciesce inicios de ía década de 1980 tomando como referencia
e- modele ciei organismo privado especializado er. este propósito el Sistema
Desarrollo Empresarial Mexicano, A. C. (DESEM) (Luna i99":!15-136). estos

programas de oes-arrollo del espíritu emprendedor a partir de cursos ce
sensibilización y capacitación en talleres empresariales (¡megos de nego¬

cios ). se pueden considerar corno referentes vio) han sido un antecedente
complementario de los procesos de vinculación formales principalmente de
las IES parvadas (Villa, 1997:247-279), en el caso de la L'AM se han desarro¬
llado un programa de Emprendedores en la Licenciatura ce Administración
ce .a unidad Xochimilco y en la de Azcapotzalco el programa de '•Empresa¬

rios juveniles", en le Unidad Iztapalapa como parte de un acuerdo institución,..!

centro ce la Unidad, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud maneja

el programa •(ÿ•URGE’’ (Sistema Universitario de Gestión Emprendedora; .

No obsta rúe que en el ámbito de la disciplina Económico-Administra •

mu de nuestra universidad se considera genérica e implícitamente la vincu-
:„aón er el diseño curricular en cuanto a la congruencia externa e interna

Je los planes y programas de estudio, la cual se complementa con ei tranmo

oe las áreas tie investigación2' , se contempla la posibilidad de cubrir y forra
mem un espacio ce investigación orientado a estudiar ios fenómenos de lu

ncuiación en mus modalidades de generación y transferencia de competen -

-.res conceptuales y herramentales endógenas-exógenas y su transformación
yo¡ ia evolución de la educación en los adultos y la virtualidad a clsianc;;:

vehicuiada por medio de herramientas como Internet 2. En relación con eso.
nempeccv;:. nos proponemos estudiar las transformaciones er: las práctica.;
c e gestión principalmente de las pequeñas y medianas empresas, así como
os propias a las de origen universitario, su conexión con la administración
ecnológics ;le las organizaciones y sus ligas con las instituciones de investi¬

gación y educación superior (Godinez. 1987 y Aít-El-Hadj 8mail. 1990:255).

también sus vertientes en la academia, en los procesos de generación de

conocimientos, en ios de cambio e innovación organizaciona!, priviíegiancc
re¡.ación con el dispositivo legal y de apoyo institucional para las peque-su

El área .de investigación de Píaneaeióíi Estratégica 'de la licenciatura en Administración de la
cIÁM .1 tiene un proyecto denominado' Vinculación Universidad-industria, Vinculación Universidad-
Pequeña empresa.

.20
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ñas y medianas y con el espíritu y los programas emprendedores universita¬

rios.

Relevancia e impacto previsible en el avance del conocimiento de

las Ciencias de la Administración

Los propósitos de investigación en la disciplina de las Ciencias de la

Administración de los integrantes del Área Academia y Praxis de la Adminis¬

tración, giran en torno a desarrollar un espacio de investigación integral
novedoso en este contexto, relativo a la problemática de la vinculación en
su vertiente interna, relacionada con la educación, la investigación y la inno¬

vación en el ámbito universitario y la externa, de la practica administrativa
diversa y cambiante de las empresas de base tecnológica, de servicios, co¬
merciales y productivas. En razón de lo anterior, los métodos de investiga¬

ción utilizados serán de carácter comprensivo y aun por inferencia
modeladores, a través de estudios comparativos de casos y empíricos.

La sociedad mexicana, sus empresas y universidades tienen caracterís¬

ticas que las distinguen en el contexto internacional y aun, sirven de referen¬
te a las de otros países positiva o negativamente, en el caso de nuestra

Universidad, su desempeño es reconocido a escala nacional e internacional,
por lo que sus instancias y sus productos de la investigación son arquetípicos,
así la vinculación que ha venido desarrollando desde 1982, es un anteceden¬
te fundamental de reflexión para su continuación en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades y más precisamente en el contexto de la Licenciatu¬

ra de Administración.

Consideramos este ámbito de investigación en principio en razón de
las necesidades particulares de la Licenciatura en Administración22 y ense¬

guida de la universidad, dado que el cambio dinámico de las variables rela¬
cionadas a los conocimientos disciplinarios, la innovación, el desarrollo tec¬

nológico, las prácticas y estrategias organizacionales, las ciencias y las cultu-

12 Consideramos que el estudio de la complejidad del ejercicio académico de las ciencias de la
Administración y de sus prácticas en las organizaciones, tiene una expectativa de desarrollo creciente si
en la investigación administrativa con una perspectiva de aplicación interdisciplinaria, se considera más
activamente el papel que juega la variable tecnológica.
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. tienen su principal origen en ios países centrales desarre,atoas indus-
: . ¡aúnente se < na fiestan como ias principales líneas ce pensamiento en v:
n;nndo. esíes son las variables que repercuten como prolegómenos ce .os
cambios en el inconsciente cognitive colectivo de nuestra civilización v a

oartir ce dias. unteractuan en nuestro país las organizaciones, los gobierno.-,
v as universidades.

'Este escenario presenta nuevos, complejos y diversos problemas para
i ia transición competitivamente23 acelerada que requiere nuestra sociedad en

.su conjunto y en lo particular para los sectores marginales; por 3o que son .

críticos el aprendizaje, el. cambio cultural y el desarrollo del pensamiento :

innovador en el enriquecimiento del patrimonio cognoscitivo y tecnológico
de las- organizaciones y su gestión estratégica y socialmente comprometida.

Estos factores son muy importantes para inducir y transferir en mayor
v o menor grado y -en formas .diferentes estas variables,, para la transformación

de nuestro sistema, de economía máí desarrollada dentro de un proceso de
.. lüustriahzaaór. referido a esos países, a otro sistema económico u estadio
be tiesa tro ¡o uei mismo sistema que puede considerarse industrial o

pceiincusuial (porque está basado en el conocimiento como paradigma cerv-

vcb cíe acuerdo a la región o al grupo socioeconómico al que se haga
fe renda . De ahí lo crucial del papel social y las aportaciones de la uruvei-

solad como 'vehículo de fortalecimiento e impulso para la transformación ce
i cc sociedad local o atrasada en su desarrollo industrial a una globalized:; y
. :‘cnoiógicaineníc innovadora

Aunque se puede argumentar por ejemplo, en otro sentido y nivel,
que el -origen, real de esta situación es ia ausencia de un proyecto estratégico
c.- nación b cue se ha reflejado a su vez, en la falta de. entre otras, estraie-

guts científicas tecnológicas e industriales consistentes y de su consecuente

neo .ilación estratégica con los diferentes sectores de actividad, a diíercnc ;a

cm i anón, por citar uno de los más conocidos ejemplos tai d mundo (Blacr,

-mp Dicriksson 1995:43-72).

‘i’ ta competencia ia entendemos como el ser Capaz o Competente en lo interno y Competitivo en lo
externo (de ciase mundial); esto significa, Individuos y Organizaciones con conocimientos, estrategias/
infraestructura / tecnologías / productos-senados i conceptos (esto último implica y hace negociables a
tos otros) viables.
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Lo anterior presenta de manera somera y esquemática la complejidad

e importancia de nuestro objeto de estudio colectivo por tanto, esta nueva
área de investigación denominada Academia y Praxis de la Administración,

busca participar en las tareas conceptuales y prácticas de la investigación de

las ciencias administrativas aportando respuestas producto de la investiga¬

ción destinadas a fortalecer la docencia y la academia, a partir de la publica¬

ción de sus avances, de sus resultados y del desarrollo de propuestas, mode¬
los y acciones que orienten la transferencia de competencias profesionales y

tecnológicas dentro de la universidad y en su entorno social24 , por lo que se
busca también generar modelos comprensivos y soluciones administrativas

diversas para empresas interdisciplinarias o no, de origen universitario y

externas de diferentes formas de propiedad, sectores y tallas; entendemos

que la investigación, su realización y la comunicación de sus resultados se
constituyen en insumos para las labores académicas y en alternativas de

solución a las necesidades de la sociedad.

Líneas de investigación

Los referentes teórico conceptuales del Área Academia y Praxis de la

Administración aunque son en cierta medida intuitivos pretenden constituir

un conjunto conceptual25 para una elaboración teórica particular a la ciencia

administrativa en el ámbito de las PYMES, de empresas de origen universita¬

rio con sentido de beneficio social, la docencia y la investigación en el

futuro, por tanto se consideran dos líneas de investigación:

* Educación superior
» Tecnología y cambio en los sistemas socio técnicos

Educación superior. Referimos el ámbito de las ciencias de la educa¬
ción en cuanto a la teorías del aprendizaje y la evaluación educativa, la
teoría económica de la innovación tecnológica y la gestión tecnológica para
el estudio de los procesos estratégicos de gestación (Nonaka y Takeuchi,

24 Algunas formas de vinculación se explican someramente en el apéndice del trabajo de Varela, G.
(1999) Op. cit.

25 En el sentido de “themata, paradigme, postuláis metapyisiques, d’images de la connaissance, paysage
mental {mindscapel, programme de recherche” (Morin, 1990 : 36-88)
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1999:21-103), transferencia*1* y práctica de las competencias tecnológicas en
el ámbito de la universidad y con otras organizaciones, para lo cual toma¬

mos como origen y referente la educación superior (UNESCO, 1998; Malo y
Velázquez, 1998; Clark, 1997; Croizier y Tilliette, 1995; Aguilar, 1992; Lurcat,
1990; Campos, 1983), sus resultados, sus productos, su evaluación y la ac¬
tualización profesional.

Tecnologíayeambioen iossistemassocio técnicos. El marco con-:.
ceptual de Tecnología y cambio en lossistemas sociotécnicosconsidera como
una orientación de investigación la propuesta epistemológica de la falibili¬
dad de Popper, d paradigma •éstructüro~-funcional de Parsons en su utiliza¬

ción global de la noción de sistema en una perspectiva social y técnica y en

su análisis deí cambio social, ei enfoque de la contingencia estructural con
su modelo de integrációnediferéneiación que permite eliminar la perspécti-

normativa del cambio y se constituye en una alternativa explicativa del
fenómeno organízacionái; eí anquilosamiento descriptivo y en cierta medida
genérico de estas perspectivas es limitado con la óptica de la escuela de
sistemas socio íécmcos que permite la aprehensión de ia dinámica de los
procesos de cambio en Jas organizaciones y de la cual seguimos la prioridad

;

dádá á la planeaeiórrdel cambio.

Debemos considerar, que el roi tradicional de la universidad sé ha
centrado en la docencia y ja investigación, pero las dinámicas de cambio
que transforman cada vez con mayor rapidez a la sociedad, los saberes y
habilidades requeridos para desempeñarse en ella; evidencian el hecho de
que los cuatro anos de duración promedio de los estudios universitarios, no
bastan para impartir más allá de aspectos básicos de una serie de materias

articuladas en función de' un perfil de egreso, que por diversas razones
académicas, debe ser modificado en determinados periodos; los cuales, con
frecuencia son désfasados por la realidad laboral.

Los cambios tecnológicos, económicos y sociales, afectan igualmente
a ia, industria, poplo:que sé demandan constantemente capacidades ¿dicto-'

*Entendiendo la tíansfereflx-'ja .deíosavances y resultado»'de ia investigación también como educación, :
la cual es paite de un procesó innovación sustentado en una estrategia de información (Afuah, 1999:17-.
57,ybaveriporth, 1999ÿ7-81}'
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nales y estudios de actualización o perfeccionamiento continuo a los profe¬
sionales; los cuales frecuentemente optan por segundas carreras y(o)
postgrados, para con ello lograr una ventaja competitiva constantemente

evidenciada.

Las respuestas de universidades de gran prestigio en el mundo como
el MIT (Massachusetts Institute of Technology), Oxford, Stanford, Cambridge,
es el haber fomentado a su alrededor desde hace más de dos décadas, los a
veces espontáneos desarrollos de negocios basados en la tecnología más
avanzada. Así y con la intención de redimensionar esas tendencias, estas
instituciones han fomentado el espíritu emprendedor en sus comunidades;
es decir se han orientado a transformar su cultura valorando las ideas de
cambio, compromiso, independencia, creatividad, innovación, interdisci-
plinariedad, liderazgo, responsabilidad.

No obstante, en nuestro medio, con frecuencia la gente no está cons¬
ciente ni se imagina que la academia esté iniciando por sí misma nuevas
compañías comercialmente viables; y aun, hay opiniones que cuestionan la
compatibilidad entre la excelencia académica y la comercialización exitosa;
pero la realidad de esta simbiosis sigue dando frutos en todo el mundo.

En este punto es importante considerar la resistencia al cambio o la
simple aceptación de estos programas por algunos sectores de la comunidad
-sobre todo en el caso de las universidades públicas- bajo los argumentos
de que la academia y la vida académica son diferentes de la de los negocios
y de q[ue este tipo de actividades vehiculan una intencionalidad de grupos
de presión empresariales que pretenden la subordinación de los objetivos y
actividades de la universidad pública a las prioridades empresariales y en
última instancia ocultan la intencionalidad de su privatización.

Asumiendo el riesgo y sin pretender generar una controversia política
o una discusión acerca de la importancia de hacer investigación básica o
aplicada en estas universidades, consideramos que la universalidad científi¬
ca propicia la diversidad y minimiza la exclusión, lo cual a su vez es su
mejor defensa como la experiencia lo ha demostrado y aun, este tipo de
temáticas requieren incluso ser objeto de investigación y no pueden seguir
al margen, pues en última instancia son una alternativa complementaria de
servicio a la sociedad, en la cual se dan todas las ideologías y las prácticas
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sociales, por lo que el desarrollo de üstos programas es congruence y perti¬

nente con he; necesidades de la sociedad y de la universidad.

Este es la cmiensión dei reto que enfrenta nuestra universidad para
e>ne milenio. y E. sustentación de esta propuesta; debemos generar hoy. ir.s

alternativas que nos permitan seguir siendo en todos los órdenes, una uno-

’••ersicac: de vanguardia, y una alternativa viable y efectiva para la sociedad
mexicana, cada vez más inmersa en las corrientes mundiales ele la compe-
¡cuela.
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