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Estado actual de modelos de ayuda a la toma de decisiones para el 
proceso de comprometer pedidos  
 
Verónica Deibe Blanco1 
Maria del Mar Eva Alemany Diaz2 
 

 
RESUMEN 

 
 

l presente trabajo tiene como objeto realizar una revisión bibliográfica sobre modelos de 
ayuda a la toma de decisiones para el proceso de comprometer pedidos; entiéndase este 
proceso como el conjunto de actividades que se ejecutan para dar respuesta a los 

requerimientos de un cliente en relación a cantidades y fechas de entrega. La metodología de 
revisión se basa en la utilizada por otros artículos similares: se propone un marco conceptual y 
se analizan los artículos obtenidos de búsquedas en diferentes bases de datos (BBDD) según el 
anterior marco conceptual. El objetivo es identificar tendencias en este campo, detectar vacíos y 
proponer futuras líneas de investigación. Al analizar los resultados y se comprueba que una gran 
cantidad de autores trabajan bajo un enfoque de modelado de programación lineal, con el 
objetivo de maximizar beneficios, estrategias de fabricación por pedido o make to order (MTO), 
con niveles de disponibilidad para comprometer los pedidos según los recursos  (ATP) o 
disponibilidad para comprometer los pedidos de acuerdo a la capacidad de fabricación (CTP), 
entre otras. De la misma forma, se puede evidenciar algunas características que, en la mayoría 
de los trabajos, los autores no definen o no la implementan en el desarrollo de sus modelos, y 
que sería interesante conocer debido a que convertiría el proceso a un grado mayor de 
complejidad bajo estas características.  
 
Palabras clave: Comprometer pedidos,  Disponible para comprometer, Aceptación de la orden, 
Punto de desacople del cliente. 
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La construcción narrativa de mujeres artesanas como estrategia para 
analizar la participación cultural, intereses colectivos y desarrollo 
territorial 

Mayerli Alejandra Deraso Andrade1 

 
RESUMEN 

 
 

a investigación en desarrollo tiene como objetivo desarrollar construcciones narrativas de 
las artesanas de la zona del WAIKO-localidades suroccidentales del Departamento de 
Nariño-una estrategia para analizar dinámicas de participación cultural, intereses 

colectivos y desarrollo territorial, justificada en el Plan de Desarrollo del Departamento de 
Nariño (2016-2019) que “parte del reconocimiento de las potencialidades ambientales, 
culturales y geográficas de la región, para transformarlas en oportunidades de Desarrollo 
Humano Sostenible […] fundamentada en tres pilares: Gobierno Abierto, Economía 
Colaborativa e Innovación Social” (p.10). Metodológicamente el estudio parte de la 
investigación acción participativa (IAP) (Borda, 2017). Esta estrategia es fundamental para 
fortalecer redes y tejidos en las organizaciones artesanales, clave para el desarrollo económico 
regional; la interacción del sistema cultural en la producción es desde sus actores y sus redes 
(Weber, 2010). Además, permite dar cuenta de las prácticas sociales, identificar intereses y 
generar pactos colectivos en las organizaciones artesanales, en aras del crecimiento productivo 
y desarrollo sostenible. Fortalece la gobernanza cultural; escasa participación en las mujeres 
(UNESCO, 2018), visibiliza procesos de intercambio de diálogos y cooperación entre las 
organizaciones de artesanas establecidas.  Los conocimientos generados por las artesanas, 
como sujetos en relación con lo público (Ospina y Botero, 2017), y capital humano regional, 
serán base para ser conocida por diferentes entidades territoriales, y ser tenidas en cuenta en 
la construcción de políticas públicas culturales en el Departamento. Además,  las experiencias y 
el conocimiento de la actividad artesanal, será una oportunidad para darlo a conocer a la red de 
conocimiento –RITFA-, generar intercambio de conocimiento y cooperación para el desarrollo 
económico y fortalecimiento de las artesanas en la región.  
 
Palabras clave: Narrativas de artesanas, participación cultural, intereses colectivos, desarrollo 
territorial. 
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Estrategias de supervivencia económica y social en sobrevivientes al 
conflicto armado en Colombia: Caracterización de cinco iniciativas en 
la subregión del Magdalena Caldense 

Julia Clemencia Naranjo Valencia1 
Luis Felipe Trujillo Henao2 
Ana Cristina Ocampo Wilches3 

 
RESUMEN 

 
 

ste estudio de caso tiene por objetivo caracterizar un conjunto de iniciativas 
empresariales promovidas por víctimas del conflicto interno en comunidades rurales del 
departamento de Caldas (Colombia) como parte de sus estrategias de sobrevivencia 

social y económica. El estudio se centra en específico en las comunidades de San Diego y la 
Dorada. Para este trabajo se aplicó un enfoque de investigación cualitativa basado en 
entrevistas en profundidad y grupos focales con gestores de las iniciativas, líderes sociales, 
representantes de los sectores público y privado, así como en otras técnicas de cartografía 
social. Este enfoque metodológico es apropiado para explorar situaciones en las que se dispone 
de un conocimiento limitado [1] Todas las entrevistas se registraron digitalmente, se 
transcribieron y analizaron utilizando el soporte computarizado del software de análisis de 
datos cualitativos Atlas.ti®. Los datos se recopilaron y analizaron con un enfoque de codificación 
inductiva [2,3].  
 
Las experiencias se analizan a partir del concepto de Emprendimiento Productivo [4,5,6], 
entendido como la “creación de valor social y económico”, en contraste a otras formas de 
emprendimiento de naturaleza improductiva y destructiva [7,8], prevalentes en zonas de 
conflicto. A partir del énfasis misional y otras variables organizacionales como modelo de 
ingresos (nivel de dependencia del mercado para la generación de ingresos) y capacidad 
innovadora [9,10,11], se identificaron tipos de emprendimiento social cuyas acciones han 
contribuido recuperar la vocación productiva de la zona, promover esquemas asociativos, 
fortalecer redes de apoyo e impulsar alianzas institucionales. Estos resultados han favorecido 
otros procesos de empoderamiento, movilización ciudadana y reconstrucción de capital social, 
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por lo que el estudio explora la relación entre emprendimiento e innovación social 
[12,13,14,15,16], con especial referencia al ámbito rural [17,18,19, 20, 21, 22,23].  
 
En este orden de ideas, la investigación ofrece nuevos acercamientos en temas que se 
configuran como paradigmas actuales del desarrollo, pero que requieren mayor desarrollo 
teórico y práctico [24,25], y propone enfoques novedosos para abordar los procesos de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno del país. 
 
Palabras clave: Emprendimiento Social, Innovación Social, Desarrollo Local. 
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Santo Tomás (Atlántico) desde su potencial en turismo rural 
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RESUMEN 

 
 

 partir de esta investigación se pretende presentar una nueva visión en el Departamento 
del Atlántico y de manera específica en el municipio de Santo Tomás, sobre la 
potencialidad de éste de ejercer actividades de turismo rural, y de esta forma evidenciar 

la necesidad de intervención sobre los recursos con los cuales se cuente en el municipio para 
fortalecer su potencial cómo territorio con vocación turística. A través de este trabajo 
investigativo la región caribe y el país podrá conocer información pertinente del sector turístico 
en el Departamento, prospectiva sobre sus potencialidades de explotación en materia de turismo 
rural desde el municipio de Santo Tomás. 
 
El turismo ha venido cobrando en el Departamento importancia, resultado de la gestión 
adelantada por las dos últimas administraciones, así mismo por el momento que está viviendo 
en su recuperación económica, el desarrollo industrial, el auge de la construcción y los avances 
en materia de infraestructura con nuevos proyectos, los cuales abren nuevas oportunidades para 
que lleguen inversionistas, visitantes y turistas, generando de manera conveniente nuevos 
escenarios para la el crecimiento del turismo y consecuentemente nuevas fuentes de empleos, 
contribuyendo al desarrollo económico del territorio.  Cómo resultado se obtiene que el 
municipio de Santo Tomás, Atlántico presenta condiciones favorables para el turismo rural; por 
sus festividades y tradiciones, belleza escénica y recursos naturales atractivos, aunque con 
debilidades en otros aspectos. El desarrollo de esta actividad requirió la participación activa la 
población local en general y gobernantes. 
 
Palabras clave: Turismo rural, Recursos naturales y humanos, Actividad turística 
 
Clasificación JEL: L83; O13; 015; R11.  
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RESUMEN 

 
 

a cultura constituye la base social de los territorios, representada en la identidad colectiva 
y tradicional desde el patrimonio cultural material o inmaterial, sin embargo, dada las 
nuevas dinámicas sociales asociadas con el uso de las Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, cada vez es más difícil la sostenibilidad institucional y apropiación de la cultura 
para las nuevas generaciones. Por todo esto, a nivel político y territorial, se trabaja en el 
restablecimiento del valor de la cultura, conscientes de la necesidad de evolución de sus procesos 
de producción, difusión, gestión administrativa y políticas públicas bajo un enfoque sostenible e 
innovador en el que se rescaten, salvaguarden y fomenten las tradiciones del territorio al tiempo 
que se dinamiza su economía (Florida, 2002, 2014; Miles & Green, 2008; Pratt, 2010). Colombia, 
es conocida por su riqueza y diversidad histórica, natural y cultural, sin embargo, prioridades 
sociales y económicas limitan su visión desde el aprovechamiento de la cultura hacia el 
crecimiento territorial. El presente trabajo busca analizar el rol del patrimonio cultural a través 
del Carnaval de Barranquilla como dinamizador de las Industrias Creativas y Culturales en la 
construcción de territorios innovadores, proceso realizado a partir del análisis de Sistema de 
Innovación  Los principales resultados visibilizan las acciones lideradas por el Estado y algunos 
actores sociales, al tiempo que sugiere la necesidad de una nueva concepción de la cultura y su 
desarrollo político y estratégico, por lo cual se hace necesario explorar nuevas iniciativas de 
acuerdo a las capacidades endógenas que estimulen las Industrias Creativas y Culturales como 
una apuesta para el desarrollo y la competitividad. 
 
Palabras clave: Innovación; desarrollo territorial, Patrimonio Cultural, Industrias Creativas y 
Culturales. 
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RESUMEN 

 
 

l trabajo planteado en esta propuesta de investigación doctoral está encaminado a 
analizar las brechas de capital humano en la relación oferta – demanda, desde las 
instituciones de educación superior (IES) y el sector productivo de Boyacá, mediante el 

análisis de brecha cualitativa de pertinencia entre la propuesta de valor ofertada (PVO) de las 
IES y el valor esperado (VE) de capital humano del sector productivo. Para lograr el propósito de 
la investigación, se define como objeto de estudio las IES y el sector metalmecánico de Boyacá 
considerados como los componentes básicos de las brechas de capital humano en la relación 
oferta – demanda. Se trabajará en función de un diseño metodológico sintetizado en una 
estructura holística, abordada desde el tipo de investigación analítica que permitirá ver los 
componentes básicos de la investigación, analizados desde una metodología que en su primera 
fase será un diagnóstico de las necesidades de capital humano en el sector metalmecánico, 
como factor demanda. En una segunda fase, se analizarán las brechas de pertinencia 
identificadas, sabiendo que la pertinencia de la educación superior se da cuando las IES guardan 
conveniencia, coherencia y relación lógica con las necesidades sociales (Plan Nacional Decenal 
de Educación PNDE 2016-2026), en relación con las necesidades de capital humano de sector 
productivo. Se espera que la comprensión lograda de este análisis contribuya a entender la 
necesidad del cierre de las brechas de capital humano desde los planes de formación de las IES, 
en respuesta a lograr un equilibrio para el desarrollo de una región.  
 
Palabras clave: Brechas de pertinencia, Capital humano, Propuesta de Valor Ofertado, 
Propuesta de Valor Esperado, Comprensión holística. 
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RESUMEN 

 
 

l desarrollo dentro del contexto actual de las organizaciones, afecta el medio ambiente e 
influye en los recursos naturales. Este fenómeno de preocupación global, propone 
prácticas responsables en la pequeña y mediana empresa, frente a la sostenibilidad, desde 

las dimensiones económica, social y ambiental, dada la importancia de las empresas y, en 
general, de todas las organizaciones productivas, en el desarrollo económico de las sociedades y 
el bienestar de sus miembros. Por lo que el objetivo de la presente investigación está referido al 
análisis de las dimensiones de sostenibilidad y eficiencia en la Pequeña y Mediana Empresa en 
Colombia. La investigación se ubica en un enfoque empírico y tipo causal, que busca identificar 
modelos de sostenibilidad y eficiencia técnica y asignativa de la Pequeña y Mediana Empresa 
Colombiana, desde la teoría de sistemas y la modelización matemática que representan las 
funciones y la interacción entre las variables. Se pretende obtener como resultado un esquema 
general del modelo teórico. 
 
Palabras clave: Eficiencia, modelización, sostenibilidad, ecuaciones estructurales, análisis 
envolvente de datos. 
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RESUMEN 

 
 

ste trabajo de investigación, tuvo como objetivo: analizar financieramente las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) del sector comercio a través del estudio discriminante y lógica 
difusa, se realizó bajo la metodología cuantitativa de tipo documental con un diseño 

transaccional de campo y se aplicó la ficha de observación como instrumento de recolección a 23 
(PYMES), se tuvo como resultado una fuerte relación entre la eficiencia operativa y el Capital 
Total Sobre Activos en el crecimiento financiero de las pymes, generando una estandarización de 
tres categorías empresariales ajustados a unas estrategias financieras basadas en el ciclo de vida 
organizacional del sector comercio con el fin de mejorar la situación actual. 
 
Palabras clave: Categorización Financiera, PYMES, Análisis discriminante y Lógica difusa. 
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Pensamiento estratégico en Colombia: de la intuición a la imaginación 
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RESUMEN 

 
 

ste trabajo es producto del proyecto de investigación El pensamiento estratégico de los 
empresarios pymes del sector manufacturero de la región Caribe de Colombia, un estudio 
de carácter colectivo realizado por la Red Caribe de Investigación en Administración y 

Organizaciones. El objetivo de la investigación es analizar el pensamiento estratégico del equipo 
gerencial bajo el criterio de crecimiento de las empresas del sector manufacturero en el Caribe 
colombiano. Para ello, se utilizará  un tipo de investigación analítica, con diseño contemporáneo 
y fuentes mixtas. Se apoyará del  análisis bibliográfico de historiografía empresarial colombiana, 
entrevistas a profundidad de directores de gremios y empresarios pymes. Además, se aplicarán  
encuestas a estos últimos en la ciudad de Barranquilla. Dentro de los resultados se espera 
conocer  la forma como se inserta el pensamiento estratégico en la evolución de la gerencia 
estratégica a partir de  tres modelos de pensamiento estratégico: racional, intuitivo y creativo, 
los dos primeros aportados por Khanemann y el tercero creado como producto de este trabajo. 
También, se abordará la forma cómo se ha desarrollado el pensamiento estratégico en Colombia, 
para lo cual se tienen en cuenta las fases del desarrollo de los negocios en el país: mercados 
regionales, sustitución y apertura. Se trata de un tema importante debido a que los empresarios  
están trabajando en entornos que requieren una mayor sofisticación estratégica.  

Palabras clave: Pensamiento estratégico, estrategia, gestión gerencial. 
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RESUMEN 

 
 

l presente documento tiene como objetivo general el analizar desde lo teórico como la 
migración es un factor promotor del emprendimiento. Metodológicamente se clasifico 
como tipo documental, el cual dio uso de una revisión bibliográfica para procurar los 

resultados de dicha investigación. Para generar los resultados se organizó la información en tres 
apartados relacionados a la migración y al emprendimiento, basándose en diversidad de autores 
a nivel internacional. Los resultados obtenidos permitieron demostrar que desde diferentes 
enfoques y situaciones la migración guarda una estrecha relación con los procesos de 
emprendimiento en la sociedad, así mismo se observó que los inmigrantes tienen una alta 
tendencia al riesgo, un elemento esencial para poder emprender. Por último, se considera que 
las investigaciones científicas relacionadas al emprendimiento y la inmigración deben seguirse 
desarrollando, para servir de pruebas y guías para la creación de nuevas políticas 
gubernamentales. 
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RESUMEN 

 
 

a competitividad empresarial se asocia a capacidades internas y recursos externos 
relacionados con los campos de acción de las organizaciones y sus procesos de toma y 
ejecución de decisiones, por lo tanto  este estudio indagó acerca  los efectos que esta 

situación ha generado en la estructura competitiva de este sector productivo.  La presente 
investigación tuvo como objetivo identificar los factores internos que determinan la 
competitividad en las medianas empresas de publicidad digital en la ciudad de Barranquilla, con 
la finalidad de estimular su competitividad y posicionamiento en el mercado nacional. Para ello 
se realizó un estudio descriptivo, de carácter  transversal, no experimental con un enfoque 
cuantitativo, aplicado 15 empresas del sector de agencias de publicidad, las cuales cuentan con 
departamento de marketing digital y se encuentren ubicadas en la ciudad de Barranquilla, , a 
través de este estudio se logró identificar los factores internos que  determinan la ventaja 
competitiva en las empresas de este sector económico, el cual se  ve afectado por situaciones 
como la informalidad y la competencia desleal, que deriva en bajos niveles de calidad, en 
consecuencia es preciso que las empresas pueden diferenciarse, a partir de incentivar la 
creatividad e innovación en su capital humano e incorporar las herramientas tecnológicas en sus 
procesos de diseño. 
 
Palabras clave: Competitividad; Marketing; Publicidad Digital.   
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RESUMEN 

 
 

esde una perspectiva económica, se han desarrollado estudios sobre la utilización del 
conocimiento y el valor del mismo como insumo para promover el desarrollo 
socioeconómico. En este sentido, el trabajo de investigadores, emprendedores y 

empresas, desde sus diferentes ambitos no solo debería estar enfocado hacia la generación de 
conocimiento, sino a ofrecer soluciones a diferentes problemáticas y desfios del desarrollo 
sostenible. Este trabajo tiene como proposito desde el enfoque de madurez tecnologica 
identificar acciones que un investigador y/o empresario puede aplicar en diferentes estadíos para 
llevar sus desarrollos tecnologicos, validados, al mercado. Los resultados a nivel teorico 
permitirán llevar un lenguaje metodológico y de apropiación en el uso de los Niveles de Madurez 
Tecnologica (TRL´s) como un referente en la creación de empresas de conocimiento (Spin Off – 
Start Up). Entre los hallazgos más significativos estan la identificación de estrategias para 
transformación de ideas basicas hasta el desarrollo de pruebas con éxito en entorno real y el 
empaquetamiento de una metodología de intervención para la implementación de estas 
estrategias considerando diferentes perfiles de investigadores y empresarios.       
 
Palabras clave: Nivel de Madurez Tecnologica, Empresas de conocimiento, Tecnología, Spin Off, 
Start Up. 
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RESUMEN 

 
 

a gerencia estratégica de las organizaciones en los últimos años ha venido enfocándose en 
el logro del desempeño superior y de una ventaja competitiva sostenible, motivado por 
diferentes aspectos económicos y sociales como los acuerdos de libre comercio entre 

países, lo que ha ampliado el ámbito de operación, pero también la rivalidad y concurrencia de 
las organizaciones en sus sectores productivos y en los mercados de los países. Por lo anterior, el 
objetivo de esta investigación se orienta a determinar la competitividad en las medianas 
empresas de las ciudades de Barranquilla y Cúcuta (Colombia) mediante los componentes de: 
liderazgo en el mercado, tecnología, innovación y capital humano para relacionar estas variables 
con la estrategia de las organizaciones. 

Para ello se ha determinado un tipo de investigación cuantitativa el cual plantea un problema 
de estudio delimitado y concreto que ha permitido medir las variables determinada, se definió la 
población correspondiente a medianas empresas de éstas ciudades, aplicando un cuestionario 
diseñado en escala Likert, el cual se dirigirá a los niveles estratégico y táctico de las unidades 
participantes para recolectar la información de la variable competitividad. Identificando los 
pilares de la competitividad para el mejoramiento del tejido empresarial y acorde con los 
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resultados de las dos ciudades, se ha expresado acuerdo con las dinámicas de la competitividad 
y su relación con el liderazgo en el mercado. 

Los resultados de liderazgo en el mercado, resaltan en el caso de Barranquilla el 
posicionamiento de marca y conocimiento del cliente.  Mientras que en las empresas de Cúcuta 
solo se tiene el conocimiento de clientes como prioridad el diseño de estrategias que permite 
incursionar en nuevos mercados y aumento de ventas; la tecnología, innovación y capital 
humano, son considerados como aspectos contribuyentes al desarrollo competitivo de las 
medianas empresas, pero aun requiriendo potenciar aspectos estratégicos para alcanzar la idea 
de gran empresa.  
 
Palabras clave: Competitividad, Liderazgo en el mercado, Tecnología e innovación, Capital 
humano, Medianas empresas. 
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RESUMEN 

 
 

ste producto científico surge de la necesidad de realizar un análisis sobre innovación en el 
servicio al cliente del departamento de matrículas de las Instituciones Educativas de 
Educación Superior (IES por sus siglas) para establecer estrategias que optimicen sus 

procesos, el enfoque de esta investigación por sus características responde a una tradición 
metodológica de tipo cuantitativo. El análisis que se realiza para este tipo de estudios es 
estadístico, ya que se espera que se cuantifique la realidad de la sociedad, las relaciones causales 
y la intensidad de las mismas. La investigación desarrollada se tipificó como de tipo descriptiva, 
con diseño de campo, no experimental, debido a que permitió aplicar un conjunto de métodos y 
procedimientos científicos para recolectar datos puros. Es de campo, porque se recogen los datos 
en el lugar mismo donde estos se producen, es decir, en las instalaciones del departamento de 
matrículas. Como resultado se derivan de la realización de un trabajo de campo, cuya orientación 
principal fue identificar la innovación en los procesos de matrículas con relación al servicio al 
cliente de la IES, orientado a la mejora del servicio, con respecto a sus dimensiones e indicadores, 
desarrollados para el alcance de los objetivos planteados en la investigación.  
 
Palabras clave: Calidad del Servicio, Innovación, Servicio al Cliente. 
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RESUMEN 

 
 

a idea principal de la investigación es presentar las experiencias innovadoras en la buena 
práctica docente y el uso del Aula Virtual en la asignatura de “Introducción a la Ingeniería 
de Sistemas” de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Simón Bolívar. Durante el 

desarrollo del proyecto, se conceptualizó y socializó de manera organizada diversos tópicos 
especiales, lo cuales fueron tratados durante un semestre académico, haciendo énfasis en el 
pensamiento “analítico-crítico bajo un enfoque de principios y valores”. Para este propósito se 
utilizaron herramientas digitales de aprendizaje, desatándose el uso de los “Objeto Virtual de 
Aprendizaje - OVA”. Además, se abordaron estrategias para incrementar la atención de los 
estudiantes, dado que existen varios factores tecnológicos distractores como son las redes 
sociales, los videos compartidos, la música y los diversos aparatos. Todo lo anterior pretendió 
aumentar la automotivación en los estudiantes. Como resultado final se diseñaron estrategias 
más eficientes para los trabajos en equipos y los estudiantes programaron sus respectivos  OVA  
siguiendo  una Metodología  y/o Guión  de aprendizaje, sin tener muchos conocimientos en 
desarrollo de recursos educativos bajo ambientes virtuales.  
 
Palabras claves: Motivación, Atención, Principios, Valores, OVA  
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Innovación en la base de la pirámide nuevo modelo de planeamiento 
estratégico                                                              

Ricardo Luis Quellet 1 
Ana María Lamas2 

 

 
RESUMEN 

 
 

a presente investigación constituye el segundo informe de avance complementario al 
primero expuesto en el Congreso SLADE Costa Rica 2018 destinado a comprobar la 
aplicación de la teoría del caos y el efecto mariposa, para describir el comportamiento 

aparentemente impredecible en las ciencias en general y en las ciencias sociales en particular. 
Nuestro objetivo es comprender y analizar cómo se da paso a eventos tan grandes que son 
afectados solo por causas pequeñas o mínimas.  Describimos los enfoques teóricos de la teoría 
del caos y su vínculo con la estrategia como forma de estimar escenarios probalísticos 
atravesados no solo por fenómenos físicos sino también  por fenómenos psicosociales. Nos 
preguntamos por qué ante un suceso improbable de consecuencias importantes se ofrecen 
explicaciones a posteriori que no tienen en cuenta el azar probalístico y solo buscan encajar lo 
imprescindible en un modelo perfecto y predecible.  

¿Por qué no podemos identificar este fenómeno hasta que haya sucedido? ¿Cómo acercarnos 
para entender este fenómeno? ¿Se puede mediante serendipia o la acción erudita intervenir en 
la planificación estratégica? Suponemos que nuestra incapacidad de predecir lo sorprendente en 
el curso de lo histórico social, no es solo producto de nuestros errores de predicción matemática, 
sino la falta de conciencia, articulación e interpretación del orden en el caos (lo caórdico) que 
tenemos de ellos. 

 

                                                      
1Universidad Maimónides, Hidalgo 775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. estrategia@maimonides.edu  
2Universidad Maimónides, Hidalgo 775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. estrategia@maimonides.edu 

L 

mailto:estrategia@maimonides.edu
mailto:estrategia@maimonides.edu


 

  

   
 

 
XXXII Congreso Latinoamericano de Estrategia – SLADE 2019 
“Creatividad e Innovación: Una apuesta estratégica para el desarrollo de América Latina”                    47  
Mayo 16-18, 2019 
Barranquilla, Colombia 

Human Company                                                              

Fernando Cerutti1 
 

 
RESUMEN 

 

n nuestro anterior congreso exponía sobre los efectos de la cuarta revolución industrial y  
de la segunda era de las máquinas. Hoy quiero hablar sobre esta utopía instituida de que 
se avecina una competencia entre seres humanos y robots para el desarrollo de los 

negocios y trabajos en el futuro. Como toda novedad, esta tecnología nos lleva a pensar en 
infinidades de cosas que podríamos realizar que antes eran imposibles, a probar los límites 
mismos de la realidad, y así como el descifrado del ADN puso en duda lo ético o no de la creación 
de vida humana, hoy estamos en la discusión de si realmente en el futuro vamos a poder construir 
todo en base a la robótica, la inteligencia artificial, internet de las cosas, el big data o el 
blockchain, hasta el desafío extremo de no necesitar más a los seres humanos. 

Nos preguntaremos que éxito pueden tener los modelos de negocios innovadores impersonales, 
los robots pueden superarnos, son más eficientes que nosotros, podrán reconvertirse como se 
reconvierten los humanos, como será el mundo en el futuro si las innovaciones tecnológicas 
siguen en forma exponencial, seremos capaces de visualizar un mundo de negocios innovadores 
más humanos, construiremos solo innovadores modelos de negocios sintéticos. Podrá el ser 
humano ser eje de la Innovación, sostenibles como sociedad y como individuos. Que haremos si 
el desarrollo de la inteligencia artificial supera al del ser humano. La relación entre tecnología, 
innovación, estrategia y responsabilidad conformará un desarrollo escenográfico con un final con 
un toque de arte y de toma de conciencia para todos los empresarios y empresas de América 
Latina. 

                                                      
1 Buenos Aires, Argentina.   
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Gerencia de la felicidad, la repercusión en las personas y la 
organización                                                              

Ramiro Arteaga Requena1 
 

 
RESUMEN 

 

a implementación de la gerencia de la felicidad  como estrategia, está presentado resultados 
muy positivos en las empresas que están innovando en su aplicación, con denominaciones  
diferentes  pero con funciones similares han obtenido mejores resultados que cuando no 

existían. Lo que hasta hace unos años se consideraba una excentricidad el dedicarse a analizar 
los temas de “Felicidad”, en los últimos años son de aplicación en destacas empresas y temas de 
investigación en destacadas universidades a nivel mundial.  Nos enfrentamos a nuevas 
realidades. “el trabajo no debe considerarse como algo separado de la vida personal” se 
necesitan conductores de las organizaciones que tomen conciencia  que trabajan con seres 
humanos, que si el personal de la empresa como ser los  “accionistas, empleados, clientes y 
proveedores” son felices en el trabajo, la competitividad,  productividad y rentabilidad 
incrementan considerablemente y los índices de ausentismo disminuyen. Por lo tanto la Felicidad 
como estrategia debe ser abordada de forma integral y sobre todo con base en la ética, es decir 
el fin último de implementar la felicidad en el entorno laboral no es utilizar a las personas para 
mejorar la rentabilidad empresarial, debe existir una convicción ética que busque el bienestar de 
los individuos que componen una organización. En esta presentación se mostraran desde el 
enfoque de la psico-endocrinolgía, algunas características con las  que deben contar 
principalmente los conductores de la gerencia y los efectos que se producen en los miembros de 
la organización.. 

                                                      
1 Licenciado en Administración. Graduado en la UNLP Buenos Aires Argentina, Consultor empresarial. Presidente 
Internacional de Competencia Gerencial. Director Past Presidente de SLADE Internacional. Ocupó cargos gerenciales 
en distintas empresas de Argentina, Bolivia y Chile en organizaciones industriales, comerciales, banca y consultoría. 
Director académico de “e-proyect” Santiago de Chile. Actividad principal capacitación a los emprendedores y 
recursos humanos de las MyPes. Doctor Honoris Causa SUMMA CUM LAUDE Consejo Ibero Americano en Honor a 
la Calidad Educativa Autor de libros: NEUROMARKENTING, NEUROMARKETING ORGANIZACIONAL y otras 
publicaciones. 
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Solo hazlo. Emprender no es un juego, es competencia                                                              

Andrés Ceballos 
 

 
RESUMEN 

 

as ideas están obligadas a ser competitivas, no les alcanza con ser buenas. Está claro que los 
emprendedores ya no sólo deben minimizar el riesgo de lo incierto en el mercado, hoy la 
innovación y el cambio constante son los líderes de las oportunidades y las amenazas en la 

industria emprendedurista, los paradigmas son breves y las utopías posibles. El cambio de época 
es real.  

Una marca configura una variable clave de la estrategia competitiva, esta se ha convertido en 
depositarias de los deseos  y necesidades de las personas, su función ha dejado de ser la de estar 
solo en los espacios físicos, hoy ocupa un lugar simbólico en la mente de las personas, las cuales 
toman características y atributos que le otorgan una personalidad igual a la de un ser humano, 
este cambio ha llevado al Marketing a ser un factor clave de la estrategia corporativa, su 
performance es medida con rigurosos métodos que deben lograr los standares necesarios para 
mantener los niveles y alcanzar los objetivos y, todo esto se da en entornos constantes de 
cambios y nuevos intereses. La estrategia debe ser esa definición rectora para saber, "para que" 
haremos los que haremos, "porque" lo haremos y hacia donde nos llevará toda esa fuerza y 
pasión. 

El Marketing competitivo se adhiere a estas nuevas formas, las empresas líderes han decidido 
cambiar, incursionan en nuevos productos, nuevos modelos de negocios, nuevos mercados, 
modificando sustancialmente sus visiones, seguramente, el valor del “volver a ser”, para algunas 
será una alternativa posible para no perder mientras readaptan su estrategia. Sin embargo, todos 
tienen claro que el riesgo está y es diferente, a pesar de eso lo asumen para seguir compitiendo. 
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Estrategias para la reactivación económica en zonas devastadas por 
desastres naturales. Caso Ecuador 
 

Claudia Zambrano-Yépez1 
Darío Mera Sornoza2 

 
RESUMEN 

 

os desastres naturales se presentan cada vez con más frecuencia y son más devastadores, 
por ello es relevante el debate académico al respecto y principalmente de los procesos de 
reconstrucción y reactivación económica, para alcanzar el desarrollo sostenible, de tal forma 

que los territorios estén preparados con estrategias asertivas que les permitan tomar acción, 
incluso antes de la ocurrencia del desastre para reducir riesgos y mitigar el impacto sobre la 
población.  En la investigación realizada se describen las estrategias implementadas por el 
Gobierno del Ecuador ante el terremoto del 16 de abril del 2016. El diseño de la investigación fue 
de tipo bibliográfico - documental, a través del método interpretativo. Los resultados evidencian 
las vulnerabilidades de los territorios, frente a deficiente política pública ante riesgos y desastres, 
por lo que estas situaciones deben permitir establecer acciones antes, durante y después de la 
ocurrencia de un evento telúrico.  En este sentido se plantean las estrategias implementadas por 
el Gobierno ecuatoriano y se concluye que las relaciones de trabajo con organismos nacionales 
e internacionales, la conformación de entidades de prevención de riesgos y seguridad ciudadana 
y las políticas apropiadas de recaudación de recursos permiten reconstruir las zonas afectadas y 
reactivar la economía.  Sin embargo, es necesaria la transferencia de conocimiento para atender 
estos eventos, maquinaria y equipo especializado, y la implementación de política pública 
preventiva y permanente. 
 
Palabras clave: Reactivación económica, desastres naturales, desarrollo económico, 
reconstrucción, política pública. 
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RESUMEN 

 

a responsabilidad social es parte del deber ser de las universidades, que se cumple a través 
de proyectos de vinculación con la sociedad, éstos deben ofrecer verdaderas soluciones a 
la problemática de su entorno, principalmente de sectores vulnerables; por ello, es 

relevante el debate académico al respecto, ya que no sólo son responsables la instituciones 
académicas, sino todos los agentes económicos; fundamentando este trabajo, que pretende 
describir las buenas prácticas implementadas por la Facultad de Ingeniería Industrial (FII) de la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), a través de la creación de valor compartido 
entre varios actores sociales, para alcanzar el desarrollo territorial. En la investigación realizada 
se describen las diversas etapas que se implementaron en el Proyecto de la “Vaca Mecánica”, 
durante el periodo 2016 al 2019. El diseño de la investigación fue de tipo documental y de campo. 
Los resultados evidencian la importancia de la interrelación entre las tres funciones sustantivas 
de las universidades, que a través de información precisa de las necesidades de sus territorios, 
puede proyectar sus conocimientos y brindar verdaderas soluciones a los problemas específicos 
de su entorno, con alto impacto en la comunidad, lo que a su vez permite a la universidad 
fomentar la investigación y enriquecer la docencia, generando tendencias de buenas prácticas y 
discusión sobre la importancia de la intervención de todos los actores de la sociedad, conllevando 
a que sean responsables con la comunidad a través del valor compartido. 
 
Palabras clave: Instituciones de Educación Superior, Responsabilidad Social Universitaria, Valor 
Compartido, Desarrollo Territorial. 
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RESUMEN 

 

l presente estudio se ha realizado con el propósito de obtener datos sobre la percepción 
de la cultura y clima laboral que tienen los colaboradores docentes, administrativos y de 
servicios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en relación a los aspectos que 

influyen en los procesos y comportamientos organizacionales.  

Dentro del proceso metodológico, se ha seleccionado una muestra de 438 individuos del total de 
la población universitaria de trabajadores (3.000), a quienes se les aplicó un cuestionario, 
instrumento impreso en doble entrada, identificado como: “Encuesta de Clima Laboral”, que 
consta de cuatro (4) apartados, y setenta y cinco (75) afirmaciones. Éste proceso, incluyó 
también, una campaña de comunicación previo a la aplicación del cuestionario. 

Las respuestas de los sujetos encuestados, indican una valoración positiva con relación al clima 
de su organización. Esto se constata en la media de las puntuaciones obtenidas (47,71), con una 
desviación estándar de 9,32; ello indica un promedio más cercano al valor máximo posible (60) y 
que las puntuaciones tienden a estar en rango relativamente cercano a la media. 
 
Palabras clave: clima laboral; cultura organizacional; engagement. 
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Cómo lograr que la estrategia no sea letra muerta 
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RESUMEN 

 

n la  planificación estratégica se definen las metas y  las acciones necesarias  para 
alcanzarlas de manera eficaz y eficiente.  La planificación estratégica en las empresas 
conducen a crecimiento y mejores desempeños financieros (Ibrahim, Angelidis y Parsa, 

2008). Sin embargo estudios revelan que entre 60% y el 80% de las compañías no logran llegar a 
las metas expresadas en sus planes estratégicos (Kaplan & Norton, 2008). Desde la literatura del 
managment se han propuesto dos aproximaciones de solución: los sistemas de control de 
management (MCS), (Anthony, (1965), Simons (1990), Simons (1995), Otley, (1999)) y los 
sistemas de medición y de administración del desempeño.  El objetivo general de esta 
investigación es determinar la relación existente entre la estrategia, la aplicación de los 
Performance Management and Control System (PMSs) y el rendimiento en las empresas 
ecuatorianas; entender cómo ha evolucionado el Management Control y el Performance en las 
empresas. Identificar los fundamentos teóricos de un Performance Management and Control 
System (PMSs).  El trabajo recopila los resultados de  la aplicación  en empresas de Guayaquil  
durante los últimos cinco años. Hemos constatado el impacto de la aplicación de los Performance 
Management and Control System (PMSs) en el desempeño organizacional y de los colaboradores 
en las empresas ecuatorianas.  Se ha encontrado mejoras en el performance desde hasta el 25%, 
la disciplina del lider para el seguimiento y control han sido fundamentales, asi como el uso de la 
matriz de prioridades y la definición de la infraestructura de reuniones. 
 
Palabras clave: Planificación Estratégica, Peformance, Management and Control System. 
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Lo femenino como potencial estratégico 
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RESUMEN 

 

rece el movimiento feminista como una clara demanda por una cultura de integración y 
equidad. Se complementa, con el incremento en el número de mujeres en cargos de 
conducción en organizaciones privadas, públicas y de la sociedad civil; ahora bien, ¿se 

puede reconocer el aporte de las mujeres en la construcción de un modelo de gestión más 
ajustado a los requerimientos de un planeta en profunda transformación? Como consultora e 
investigadora que colaboro con mujeres que lideran cambios estratégicos, me propongo analizar 
la relación entre la percepción de desigualdades de género y los aciertos estratégicos. 
Consecuentemente, la inclusión de lo femenino como caso de negocios, es una radical disrupción 
que aspira a ser más que la reducción de la brecha de oportunidades y la ruptura de los 
estereotipos tradicionales. 
 
Se analizarán las actitudes y habilidades de gestión femeninas para captar la influencia de su 
condición de mujer sobre su tarea. Partiré de la idea de género y de su impacto en la gestión: esa 
noción alude a una construcción social basada en prácticas culturales asentadas en datos 
biológicos y consideraré a la mujer "en relación con el varón". Es decir, supondré que, lejos 
necesitar adecuarse al modelo vigente, las mujeres han de afianzar las conductas propias del 
estilo femenino de gerenciamiento, y sumar las competencias masculinas y femeninas para 
producir una gestión innovadora que cree valor sustantivo. Por lo tanto, la metanoia se dará pos-
aspiración individual y la percepción de inequidad a nivel empresario, y estará vinculado a 
estrategias efectivas y positivas que aprovechan las oportunidades de cambio; para crear una 
innovadora cultura en la dirección del mundo de los negocios. 
 
 

“Cuando empecemos a soltar nuestros miedos empezaremos a construir nuestros sueños.” 
Anónimo. 
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RESUMEN 

 
 

n este trabajo se presenta la implementación de diversas herramientas de gestión, como 

la Gestión de la Calidad y la Gestión del Conocimiento en una organización que produce y 

lidera el mercado de maquinaria agrícola en Argentina, basadas en una Cultura innovadora 

y autogestiva. Se analiza cómo se articulan y entraman estos factores para el desarrollo de una 

Estrategia Competitiva y la Mejora Continua de sus productos. 

 

El objetivo del trabajo es describir cómo las personas de la organización, a partir de sus 

conocimiento y el aprendizaje colaborativo aún en un contexto de crisis generalizada, apoyados 

en la cultura organizacional que favorece la innovación y la creatividad, encaran los problemas y 

las necesidades de mejora que surgen de la retroalimentación de los clientes y de la cadena de 

comercialización y las enfocan al producto para fortalecer las características y desempeño de un 

producto nacional de excelencia frente a la apertura de las importaciones. Estas mejoras 

conllevan procesos de aprendizaje reflexivo que configuran y enriquecen el know how de la 

empresa, verdadera ventaja competitiva que los distingue. 

 
 
Palabras clave: Gestión de la Calidad, Gestión del conocimiento, Aprendizaje, Innovación. 
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RESUMO 

 
ste artigo objetiva apresentar, através do mapeamento de processos, o caso da 
implementação do formulário online de ajuste excepcional de matrícula dos cursos de 
graduação do Centro Sócioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina através 
do estudo de caso, embasado em uma pesquisa bibliográfica e documental com 

abordagem qualitativa e orientação descritiva. Inicialmente é exposto o histórico da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, da legislação que norteia os cursos de Graduação 
e posteriormente são apresentados os passos da implementação do processo do ajuste 
excepcional de matrícula e dos efeitos alcançados até o momento. O resultado do estudo mostra 
que através do mapeamento das atividades desenvolvidas, é possível identificar pontos 
fragilizados e a possibilidade de criação de instrumentos de melhoria para o desenvolvimento 
das atividades executadas. Embora a UFSC seja um organismo vivo e possua um sistema social 
influente, tornando o mapeamento das processos mais complexo, é concludente que, se 
estruturados de forma eficaz, facilitam quem os executa, e quem por eles é afetado. 
 
Palavras-chave: Universidade, Estratégia, Curso de Graduação, Mapeamento de processos. 
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RESUMO 

 

 artigo discute sobre os estímulos necessários para comunicar o cooperativismo a partir 
de Programas como o COOPERJOVEM e JOVEMCOOP, no contexto atual considerando-
o como elemento necessário para proposta transformadora na vida das pessoas. Para 
melhor compreender o tema, o estudo ratifica a necessidade de conhecer o motivo de 

existir ou não uma cooperativa em uma cidade: vantagens e desvantagens. A metodologia 
empregada, consistiu na abordagem qualitativa, a partir da pesquisa bibliográfica e de caráter 
descritivo. Como resultado, o cooperativismo se apresenta como desafio para as novas gerações, 
pois faz-se necessário construir referências associativas e solidárias em um mundo competitivo, 
afastando o público jovem deste modelo econômico. As cooperativas cresceram em número de 
associados, entretanto, mantemse a dificuldade de articular as diferentes instâncias de 
governança do sistema. Engajar a participação dos cooperados de modo consciente e 
responsável requer um permanente processo de Educação e ou Capacitação Cooperativista. Por 
esse motivo, a Educação/Capacitação é um direito inalienável do quadro social, e não um assunto 
a ser analisado quanto à sua conveniência ou não para a cooperativa. Concluise que, ao 
proporcionar a educação cooperativista, mediante o desenvolvimento das habilidades e 
competências para o exercício da liderança - nos diversos espaços da cooperativa, como em 
Programas como COOPERJOVEM e JOVEMCOOP -  oferecem a oportunidade aos educadores e 
jovens de se tornarem seres humanos melhores e comprometidos com seu espaço local, 
imbuídos no verdadeiro espírito cooperativista. 
 
Palavras-chave: Educação; Cooperativismo; Princípios cooperativos; COOPERJOVEM JOVEMCOOP. 
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Gestão estratégia de nichos para a difusão de micro e minigeração de 
energia elétrica na comunidade 
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RESUMO 

 

 Brasil possui uma reserva importante de recursos energéticos como petróleo, carvão e 
energia hidroelétrica, sendo um país rico em fontes para micro e minigeração de energia 
elétrica, como a biomassa, a eólica e a solar. No entanto, o país depende principalmente 

da energia hidroelétrica (60%) e termoelétrica (24%) para geração de eletricidade. Os sistemas 
de micro e minigeração de energia elétrica a partir de fontes renováveis estão em 
desenvolvimento no país e o governo tem incentivado através de políticas de credito e 
regulamentações a sua implantação. Até o ano de 2012 as políticas de incentivos estavam 
voltadas as distribuidoras de energia, e posterior, passou a contemplar os sistemas de micro e 
minigeração. A partir da entrada dos sistemas micro e minigeração de energia elétrica no 
mercado nacional, estabelecida pela resolução normativa n.482,  um levantamento da percepção 
dos usuários diante destas tecnologias se faz necessário, bem como, da capacidade tecnológica 
e da mão de obra existente.  Este artigo faz uma análise do estado da arte da pesquisa em gestão 
estratégia de nichos para a difusão de micro e minigeração de energia elétrica, a partir de um 
estudo bibliométrico de artigos publicados nos últimos 19 anos. Os resultados são discutidos e 
quantificados sob as seguintes perspectivas: identificando os principais autores, as áreas de 
pesquisas, a distribuição cronológica de países e instituições de pesquisa, as organizações de 
pesquisas e os órgão financiadores mais atuantes, bem como as principais palavras-chave do 
autor. Verifica-se que nos últimos 7 anos, a pesquisa em gestão estratégia de nichos para a 
difusão de micro e minigeração de energia elétrica aumentou, mas que, apesar dos incentivos 
governamentais para a sua difusão na comunidade, identificou-se barreiras que tem dificultado 
a sua divulgação, implantação e ampliação. 
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