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Toda organizaci5n opera basada en un conjunto de suposiciones respecto de Io
que es el negocio, lo que son sus objetivos, c6mo define resultados, qui6nes son sus

Clientes, qu6 es lo que los clientes valoran y paganr.

La Estrategia se convierte en el desempefro de Ia Teorfa del Negocio, el fin
primordial es facultar a una organizaci6n para alcanzar los resultados que desea

dentro de un medio imprevisible.

Evocando al almedr6n2, como el modo de organizaci6n social que gobierna las

relaciones entre las instituciones bdsicas, de donde resultarfa nuestra limitada
capacidad para generar bienes priblicos y las contradicciones y tensiones entre la
racionalidad priblica y la racionalidad privada, notamos una caracteristica particular
en nuestro pais, y es la del contraste entre una gran racionalidad individual y una
deficiente, casi inexistente, racionalidad colectiva.

A pesar de los pronunc iamientos casi institucionalizados por nuestra
administraci6n estatal para obtener un equilibrio social, se observa la incapacidad
por disminuir los (ndices de miseria que cobija a mris del 6O% de la poblaci6n
Colombiana. De igual forma, los resultados de gesti6n en cada gobierno no son muy
alentadores al encontrarse descalabros financieros y comrpci6n administrativa o
delitos de cuello blanco.

El sistema administrativo de dependencia externa, que ha sido la constante en
nuestro pais y por consiguiente en la regi6n oriental, se convierte en el escenario
propicio para el florecimiento de fen6menos como el narcotrdfico, que una vez
fortalecido desencadena un incipiente control de todos los mecanismos corrcctivos
por parte del estado.

El progreso de nuestro pais tiene su concentraci6n en la regi6n occidental, tal
como lo seiala Horacio G6mez AristizibaF: "[a enorme muralla conformada por la
cordillera oriental, nos ha distanciado funestamente de la Orinoquia".

Drucker. Peter. lrr D"safios de h Genncia para el siglo XXI. Cagitulo 2. 1999.
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la riqueza y la biodiversidad natural que caractenza al llano hizo florecer la
agroindustria. El empuje de sus habitantes engrandece las pocas pero buenas acciones
que adelanta. No en vano son acertadas las exclamaciones de todo turista, como lo
sefrala G6mez Aristizdbal: "Sus paisajes embriagadores, sus rios portentosos, sus
selvas misteriosas, y la variedad de ambientes, cautivan al visitante".

Desafortunadamente las propuestas de engalanamiento por parte de la
majestuosidad del paisaje llanero no han sido cuna para olvidamos de la realidad
monstruosa que ataca a los ideales y deseos de progreso en la regi6n.

La existencia y continua presencia de actos delictivos y de cienas conductas
violentas desencadenan unas conclusiones que resumidas pueden agruparse en:

a. Existencia de sectores dominantes que necesitan de la violencia-

b. La intolerancia define los comportamientos que impiden la armonia.

c. Los paises industrializados son los expendedores de armas y quimicos letales.

d. La pasividad de muchos por no alterar decisiones atropellantes.

e. La participaci6n de algunos mandatarios en actos deshonrosos.

El modelo productivo llanero establecido a partir de los afros noventa de nuestro
siglo permite concebir un "Modelo de Crecimiento sin Desarrollo", entendido este
comoel alza en la producci6n agricola y pecuaria, pero su redistribuci6n es contraria,
dada la concentraci6n en la propiedada.

El crecimiento del Complejo Agroindustrial rcquiere de un manejo administrativo
emprcsarial que contribuya con la superaci6n de baches en su infraestructura de
comunicaci6n intema y hacia los centros de consumo, ubicados en la regi6n Andina.

No se debe descuidar algunos aspectos de considerable interis al generar procesos
de desarrollo empresarial en la regi6n oriental como son las dindmicas de
desplazamiento poblacional del sector rural a sitios urbanos. Estas personas
(campesinas o indigenas) son sometidas a procesos de aculturaci6n y son rechazadas
continuamente por la comunidad en la que conviven.

I-a migraci6n es favorccida por la economia extractiva; la colonizaci6n empresarial,
especialmente de los recursos naturales, exige una demanda de profesionales en
administraci6n empresarial que faciliten la extracci6n y comercializaci6n de los
productos propios de la regi6n. Sin embargo y a pesar de este comportamiento, surgen
paralela a esta demanda de personas capacitadas, actividades ilicitas que no compiten
con las formales de la zona y que no dejan un desarrollo sostenido en la regi6n,
dando nacimiento asf a la economia ficticia.

En la dltima dEcada se increment6 el fen6meno migratorio desde los distintos
municipios del departamento del Meta hacia Villavicencio; esto en lo relacionado
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por la zona de distensi6n, flagelos de violencia, la inseguridad y las politicas estatales
de freno a la economia ilicita.

El proceso de colonizaci6n en el Meta, se llev6 a cabo sin presencia del Estado,
fomentando el desarrollo de una cultura solidaria por una parte y de un cierto imperio
de la ley del miis fuerte por la otras, donde no han sido atendidas las necesidades de
planificaci6n urbanistica ni para el departamento, ni para sus municipios.

Una de las recomendaciones expuestas en el estudio de asentamientos subnormales
que realic6 en Villavicencio es la de fomentar espacios para discutir sobre la situaci6n
problemdticade la poblaci6n desplazada por violencia" infraestructura o por pobreza
frente a la opini6n piblica, buscando la sensibilizaci6n, la generaci6n de posibles
soluciones y el compromiso de cada uno.

Por otra parte, Ia tecnologia empleada durante las etapas del Modelo de
Crecimiento Sin Desarrollo (ver figura No. l) ha sido destinada para actividades
muy especificas en la agroindustriade tal forma que su concentraci6n ha perjudicado
el continuismo de otras.

Aunque no es muy alentador el escenario empresarial existente en Ia regi6n, la
actividad econ6mica en el departamento del Meta fue catalogada como favorable
durante el primer semestre del afro 2000, segfn lo expuesto por el informe de coyuntura
econ6mica regional6. Fue muy alentador, el crecimiento obtenido por los sectores
mi{s representativos como el agrfcola (1,5%), el pecuario (26,6%), y el minero-
petrolero (5,3%); de igual forma, se pres€nt6 una recuperaci6n en el sector de la
construcci6n.

En la 6ltima d6cada la economia del Meta experiment6 un crecimiento del 3,9%
anual, superior al nacional (2,6); este crecimiento se fundament6 en el dinamismo
del sector primario (agropecuario y minero) y en otros sectores no transables como
los servicios privados y priblicos, como se manifiesta en la Agenda Interna de
Productividad y Competitividad del Meta. Igualmente nuestra posici6n competitiva
se mantiene en el puesto nfmero diez desde el 2002.

El marco de refercncia expuesto exige un nuevo sistema educativo para la regi6n
que fomente las habilidades cientificas, culturales y socioecon5micas. ta capacidad
empresarial se presenta como un factor adicional en la producci5n; esta debe contar
con una capacitaci6n profesional que permita asimilar el manejo de situaciones y de
recursos existentes en la regi6n oriental.

Los procesos de investigaci6n que s€ generen desde las mismas facultades de
Administraci6n de Empresas contribuinin a identificar el espectro de necesidades
especificas y claramente definidas que desde las mismas lineas de investigaci6n,
permitan generar proyectos que reestructuren conceptual y organizacionalmente cada
unidad emprcsarial existente en la regi6n.

Giraldo.lavier M. Ceder es truis terrible que la muerte.
Revista lnJorme Coyuntum F,coadmica Rryional. 2OOl.
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Figura l. Modelo de desarrollo sin crecimiento.

Si bien es cierto, las personas que en la actualidad se dedican al manejo de plantas
industriales provenientes de agro, observamos que la mayoria de ellas son empiricas
en la administraci6n. Esto no significa el detrimento conceptual del manejo
empresarial, pero si puede presentarse el estancamiento de decisiones administruivas.
Es de admirar su desempefro, perc en una economia global pueden tender a su

desaparici6n inmediata.

[,a investigaci6n y Ia administraci6n de empr€sas durante el transcurso del pregrado
parecen no rclacionarse; pero son el entusiasmo y el deseo, los elementos propicios
para desencadenar un proceso de retroalimentaci6n que engendra la sinergia necesaria

para que tanto la indagaci6n como la profesi6n se convienan en los est6ndares de

medici6n requeridos para la consecuci6n de una formaci6n profesional integra. De

igual forma, la educaci6n, comprometida con el quehacer universitario, incita la
explosi6n de saberes que socializados -validaci6n interdisciplinarios- contribuyen
a la generaci6n de conocimientos.

El programa de Administraci6n de Emprcsas es respuesta a la necesidad latente

del sector empresarial en la regi6n; si bien, el nrimero de profesionales egresados de
la Corporaci6n Universitaria del Meta es significativo, un estudio reciente d€ egresados
permiti6 observar que en un gran porcentaje (80%)? se encuentran desempefiando
las funciones propias de su profesi6n o se encuentran laborando.

Respuesta amplia, como el impacto causado a la regi6n y como satisfacci6n para

la comunidad, al contarcon profesionales que contribuyen a reorientar el imaginario
colectivo y la generaci6n de nuevos valores, componamientos, aptitudes cognitivas
y pnicticas organizacionales adaptadas al mundo moderno.

El actual siglo est6 determinado en gran parte por los avances de la ciencias y la
tecnologia y, claro estii, por su difusi6n y utilizaci6n. Es razonable que las culturas,
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diferenciadas por sus sistemas particulares de socializaci6n, su identidad y la
integraci6n en el sistema intemacional, reconocer6n y utilizan{n los beneficios de la
ciencia y la tecnologia y dependerdn de ellos de manera diferente.

I-a incorporaci6n de la ciencia y la tecnologia al curriculo contribuir6 con la
generaci6n de proyectos solucionadores a problemi{ticas existentes en la regi6n. Una
sinergia de las variables de la Teoria General de la Administraci6n asi como de la
realidad del entomo en el que se convive, conllevari{ a procesos secuenciales de
crecimiento, desarrollo y madurez del conocimiento.

Es imprescindible la construcci6n de escenarios que propendan por una formaci5n
dual; esto es, la convivencia de comunidades de prictica que continuamente se
sometan a interacciones entre lo te6rico y lo aplicado. De esta manera, se emiten
rcspuestas saiisfactorias y concluyentes a las exigencias cada vez mds prioritarias de
calidad en la Educaci5n Superior.

La academia no puede ser excluyente en la participaci6n de procesos como
conectividad, asociatividad, chister, cadenas productivas o construcci5n de tejido
social. Por el contrario, serd la articulaci6n entre las funciones sustantivas y la
comunidad participante el efecto procedimental para convertirse en los jalonadores
de supervivencia y transformaci6n regional.

Unas de las tareas expuestas por ASCUN en la Agenda para el siglo XXI, son las
de la incursi6n o aplicaci6n de las Nuevas Tecnologias de Informaci6n y
Comunicaci6n (NTIC); asi como la posibilidad de contribuir con las competencias
desde el curriculo para prcparar al individuo en un mercado laboral.

La formaci6n investigativa comprende un proceso aniculado entre la vida
acaddmica y profesional cuya misi6n es la de explorar y consolidar la trascendencia
de la cultura investigativa. lrs Centros de Investigaci6n, laboratorios de observaci6n
del conocimiento y las Incubadoras de Empresas guantiz en la posibilidad de
construir una realidad con agentes motivadores de integraci6n regional.

Por otra pane, un modelo sistemdtico de competencias desde el curriculo requiere
de la inserci6n en escenarios con participaci6n continua y activa de formici6n
profesional. Cada regi6n es una despensa de aspectos diferenciadores cuyas ventajas
comparativas se encuentran soportadas en la respectiva optimizaci6n de Iiefectividad
operacional. De esta forma, se construyen |as ventajas competitivas que indexadas
al comportamiento mundial permitinin sobrcponer y/o acondiiionarse ala globalidad.

_ . 
La construcci6n de la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnologfa e Innovaci6n

del Meta sugiere unas lineas estrat6gicas de atenci6n o consideraci6n para la regi6n;
en ella, confluyen los niveles o grupos de intervenci6n que conforman el SiJema
Productivo, sus subsistemas y relaciones de la estructuri en el Departamento; son
ellas: Del entorno General de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, til Contexto del
Sistema hoductivo del Meta, Del Sistema productivo del Meta y Del Subsistema
Agrario.

Lo anterior, apropiado o contextualizado con la Agenda Interna de productividad
y Competitividad, consideran las siguientes apuestas de mayor perspectiva: Desanollo
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Agroindustrial de la Palma, Turismo, Alimentos Balanceados (Maiz, Soya), Desarrollo
Industrial de L,r{cteos, Desarrollo Industrial de Crimicos y Piscicola. Asi mismo gener6

un conglomerado de Apuestas Promisorias como: el Desarrollo del Pl6tano, el

Desarrollo Forestal, la Biotecnologia para ProducciSn Limpi4 la Producci6n de

Caucho Natural y el Aprovechamiento de la Biodiversidad. De igual forma, pres€nta

el Desarrollo Agroindustrial del Arroz como una Apuesta Promisoria que requiere

reconversi6n. Por rilitmo, ubicado en un cuarto escenario' agrup6 las apuestas con

expectativas promisorias como son: Flores Ex6ticas, Stevia' Caracol, Hortifruticola'
Siitemas y Comunicaciones, Sal, Agua, Petr6leo y Gas, Cacao y Alimentos
Procesados.

Como se puede observar y concluir, laAdministraci6n de Empresas junto con los

centros de investigaci6n contribuin{n a:

Elevar Ia productividad agroindustrial.

Fomentar el empleo y mejorar el nivel de vida.

Fomentar y crear industrias.

Reorganizar y reestructurar las unidades empresariales.

Acondicionar disefros organizacionales a politicas de desarrollo ambiental'

Contribuir con el estudio de los programas de gobierno.

Implementar modelos de desarrollo con carccimiento regional'

Diseflo de politicas gubernamentales que contfturesten flagelos de violencia o

comrpci6n.

Generaci6n de saberes cientificos que contribuyan con los avances en la ciencia

administrativa y social.

Indentificaci5n de necesidades sociales con generaci6n de proyectos

solucionadores.

Diseflar combinaci6n de estrategias que garanticen la sobrevivencia a grupos

marginales.

De otro lado, la Cdmara de Comercio de Vllavicencio rcgistr6 un crecimiento

del 49.01 % de establecimientos en su jurisdicci6n entre los afros 1997 (9526 emprcsas)

y marzo de 2Of4 (13.417 empresas); asi mismo, el estudio realizado por el CEGA
( t gS:-Zm t ) ,.naa un cambio estructural en el Departamento del Meta de la economfa

agtaria a la industrial, exigiendo de esta forma profesionales competentes en

irtministraci6n de Empresai preocupados en la implementaci6n de nuevas formas

de utilizaci6n de las poiencialidades de industrializaci6n del agro, que contribuyan

con la generaci6n de valor agregado a nuestros prductos.

El Administrador de Empresas cuenta en la Regi6n Oriental con un escenario

propicio para insertarse direttamenrc en el proceso de transformaci6n y desarrollo
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de la economia; esto se llevard a cabo mediante la articulaci6n en los eslabones de
una cadena productiva, generando empresa o vinculdndose laboralmente en cargos
de direcci6n. Asi lo demuestra un estudio rcciente de egresados de Administraci6n
de Empresas donde se pudo observar que el 94% se encuentran vinculados
Iaboralmente, de los cuales el Z% de ellos ocupan cargos a nivel gercncia| el23%
ocupan cargos de Asesorfa el 97% se desempeffan en cargos de coordinadores, el
16% en cargos de Jefatura, el l0% como Asistenaes Administrativos. el 7% como
Auxiliares Administrativos y un I % como Subgercntes.
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