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Durante muchos aiios, 1a 
economia y la socio10gia abor
daron el problema del cambio, 
tecno16gico, fundamentalmente 
desde la perspectiva de los 
procesos de fabricacion de pro
ductos para el consumo inter
medio 0 final. La cuestion de las 
condiciones, modalidades y efec
tos de la produccion de servicios 
fue un sector relegado por ambas 
disciplinas en el estudio de 1a 
generacion de riqueza de las na
ciones. Es hasta inicios de los 
aiios ochenta, 'a raiz de avances 
tecno16gicos importantes como la 
informatica y la telematica, que 
los estudiosos de los problemas 
de la innovaci6n reconocen el pa
pel de muchas areas de los ser
vicios en la generaci6n de nuevos 
conocimientos tecno16gicos, de 
nuevas formas de organizar ~l 

trabajo y 1a producci6n, en inno
vaciones que logran encadenarse 
o difundirse a diversos ambitos 
de la esfera productiva 0 de 1a 
vida domestica. 

Hoy dia es indiscutible el pa
pel que los servicios juegan en el 
bienestar social, en la generaci6n 
de riqueza y el desarrollo de las 
naciones. Y en los servicios pode
mos incluir desde luego el de ge
neraci6n de energia electrica. 

E1libro Experiencias concre
tas de innovaci6n y aprendizaje 
tecnol6gico en 1a elnpresa Luz y 

Fuerza del Centro, ofrece un con
junto de casos particulares en los 
que se muestra la importancia 
del conocimiento, individual y 
colectivo, de los diversos actores 
involucrados en la generaci6n, 
transmision, distribucion y 
comercializacion de esa fuente de 
energia sin la cual nuestras vi
das serian de otra naturaleza. 

En efecto, cuantos nos he
mos puesto a pensar en el con
junto de tecnicas, materiales, in
strumentos, dispositivos, ins
talaciones fisicas, personal y 
conocimientos que bajo una or
ganizacion especifica del trabajo, 
hacen posible que uno pueda 
encender y apagar los aparatos 
electricos y electronicos que com
ponen el entorno que nos rodea. 

La lectura de este libro ofre
ce un panorama de los procesos 
que estan detras de un apagador 
y que hacen que uno tenga luz 
cuando 10 acciona. Pero no s610 
aprendi eso, aprendi que la gene
raci6n de esta fuerite de energia 
se encuentra hoy dia inmersa en 
contextos, problemas y contin

gencias estrechamente re
lacionados con uno de los 
fenomenos que mas preocupa a 
las naciones desarrol1adas en 
nuestro el planeta: el aprendi
zaje tecnol6gico y 1a innovaci6n. 

Desde las primeras paginas 
y a 10 largo de los diferentes cap!
tulos, subyace el problema de las 
crecientes necesidades energeti
cas del pais, 0 por 10 menos de 1a 
gran metropo1i en que vivimos, y 
los imperativos que ella implica 
en inversion de equipo e in
fraestructura, en demandas de 
capital, en eficiencia y ahorro de 
recursos, en e1 rendimiento y e1 
mantenimiento de los equipos, 
en fin, en todo aquello que ataiie 
al ofrecimiento de un buen ser· 
vicio con el menor. costo posible 
para la empresa y para el consu
midor. 

La historia de la ciencia y 1a 
tecnologia ha mostrado que los 
inventos e innovaciones son pro
ducto de procesos largos de acu
mulacion del conocimiento por 
actores especmcos. Actores que 
estan directamente vinculados a 
los procesos productivos. 

En el pr610go allibro, Leticia 
Campos apunta que la tecnologia 
no es solo el equipo con el que se 
fabrica un objeto, sino que es 
tambien el conocimiento no in
corporado en la maquinaria, que 
poseen quienes la manipulan, 
quienes la diseiian, y quienes la 
construyen. Para que la tec

nologia adquiera materialidad y 
funcionalidad, y cumpla los ob
jetivos,para los cuales fue creada, 
es necesaria la existencia de un 
aparato social que de organici
dad a los objetos materiales como 
son las maquinas y herramie~n
tas, a los conocimientos, a los in
dividuos que los operan. Es decir, 
se requiere de un conjunto de 
reglas, normas de procedimiento 
y comportamiento, formas de ar
ticular 10 tangible con 10 intangi
ble, indispensables para que 
cualquier sistema socio-tecnico 
funcione de manera eficiente. 

Lo que digo no es nada nue
vo, pero me parece que las disci
plinas que se interesan por expli
car los procesos de innovaci6n, 
como son la economia, la socio· 
logia y la ingenieria, olvidan 
facilmente que son las organi
zaciones -y can elIas los indi
viduos- las que sustentan los 
procesos productivos y, por 
tanto, hacen posible que emerjan 
procesos de aprendizaje tec
nologico y de innovaci6n, pero a 
la vez son capaces de inhibir1os. 

En efecto, las practicas rtiti
narias de ejecuci6n de las tareas, 
los mecanismos institucionales 
de asignaci6n de puestos, de re
muneraci6n al personal 0 de re
conocimiento al desempeiio del 
trabajo, constituyen aspectos 
que pueden ya sea motivar y va
lorizar la creatividad y la mejora 
en el trabajo colectivo de una em



presa, 0 por el contrario consti
tuir trabas y obstaculos para que 
tenga lugar dicha mejora. 

Como el titulo propone, elli
bro ofrece experiencias concretas 
de innovacion y aprendizaje tec
nologico. Cada capitulo presenta 
un eslabon de 1a cadena produc
tiva de la energia electrica, por 
llamarla de alguna manera, que 
llega hasta los consumidores 
particulares. EI recorrido por las 
diferentes etapas de esta cadena, 
muestra cuan importante ,es el 
grado de integracion que man
tienen los procesos que han sido 
llamados de flujo continuo. 

Donde los margenes de disfun
cionamiento y error son muy es
trechos, y donde la seguridad del 
equipo y del servicio, son inhe
rentes al proceso mismo de ge
neracion y distribucion de ener
gia electrica. 

En ese sentido, las activi
dades de aprendizaje tecno16gico 
e innovacion adquieren un sigrii
ficado diferente a 10 sucede en la 
fabricacion de un jabon, de una 
prenda de vestir 0 de un auto
movil, por plantear algunos 
ejemplos. 

En efecto, el primero y el 
segundo de los productos que 
mencione, tienen una vida util y 
de consumo muy corta. En caso 
de insatisfacci6n por parte de 

quien los adquiri6, haran que 
cambie de marca 0 diseno en la 
siguiente ocasion. El caso del 
autom6vil es un poco mas com
plejo. Es un bien que cuesta mas 
y esta hecho para durar mas 
tiempo, pero ademas la organi
zaci6n productiva que esta de
tras de su fabricacion cuenta con 
dispositivos organizacionales y 

tecno16gicos para resolver 
problemas que se presentan en la 
post-yentao 

Las empresas automotrices 
han aprendido a monitorear los 
gustos y necesidades de los con
sumidores de sus vehiculos, y 

cada vez cobra mayor importan
cia la participacion de los clien
tes en el diseno de nuevos 
vehiculos. Lo que se ha llamado 
el lean production, significa que 
los procesos productivos operan 
en funci6n de las demandas del 
mercado, y estan diseiiados para 
ser flexibles y modificarse cada 
vez que los mercados demanden 
modelos de productos diferentes. 
Es desde esta perspectiva que en 
la academia se discute actual
mente el problema del aprendi
zaje organizacional. Y la pregun
ta que intentamos responder con 
investigaciones empiricas es la 
siguiente: les posible que las or
ganizaciones aprendan? 

Decia yo que en e1 caso que 
nos ocupa en este comentario, el 
aprendizaje tecno16gico y la inno

vaclon manifiestan una dimen
si6n diferente a los ejemplos que 
acabo de evocar. Los casos que el 
libro presenta en sus capitulos, 
muestran que hay permanente
mente adaptaciones a equipos y 
mecanismos, nuevos diseiios de 
tableros de control, de postes, de 
aparatos de medici6n y fac
turaci6n, por mencionar algunos. 
Pero eso solo representa la punta 
de un iceberg. 

Muchas empresas realizan 
mejoras e innovaciones gradua
les que, por no ser plasmadas en 
documentos quedan en la 
memoria personal de quienes las 
desarrollaron. Cuando por diver
sas razones estas personas dejan 
de pertenecer a la organizaci6n, 
el conocimiento desarrollado 
que hizo posible una illnovaci6n, 
se va con elios. A veces parte de 
ese conocimiento se llega' a trans
mitir de manera oral a otros in
dividuos de la organizaci6n. Ello 
dependera de la confianza y de 
los mecanismos de intercambio 
existentes entre los diversos in
dividuos. Por 10 que la mayoria 
de las veces la transmisi6n de ese 
conocimiento sera parcial 0 in
completa. 

Lo que queremos decir, y que 
consideramos tan importante 
como los resultados de nuevos 
diseiios 0 la utilizaci6n de 
nuevos aparatos, es que la con

strucci6n de una trayectoria tec
nol6gica como la que los ejemplos 
de este libro muestran, ha sido 
posible porque los actores socia
les que componen 1a empresa, han 
sido capaces de formalizar sus 
experiencias y todos los conoci
mientos que han resultado del uso~ 

adaptaci6n y mejora de los equipos 
que utilizan, en nuevos manua
les y en nuevos protocolos. 

En otras palabras, la forma
lizaci6n de experiencias ha per
mitido a Luz y Fuerza del Centro 
construir una memoria que ha 
hecho posib1e que el aprendizaje 
tecnologico logrado por e1 per
sonal que la compone de como 
resultado verdaderas innovacio
nes en beneficio de la calidad, 
eficiencia y costa de la gene
raci6n de tan valiosa fuente de 
energia. 

El contexte de globalizaci6n 
ciertamente provoca incertidum
bres, porque el futuro cercano es 
aun poco conocido; y porque obli
ga a las empresas 0 modificar sus 
normas de trabajo, de producci6n 
y de calidad de los productos 0 

servicios que ofrecen. Poder 
aprovechar las ventanas de opor
tunidad que derivan del nuevo 
marco de competencia para las 
empresas, implica consolidar a 
mediano y largo plazo es
trategias de aprendizaje tecno
16gico e innovaci6n. Esperemos 
que los ejemplos que muestra el 
libro Experiencias concretas de 



inrtovaci6n y aprendizaje teenol6 para participar en los mercados 

gieo en la elnpresa LllZ y Fuerza que se vislumbran en el siglo 

del Centro, no s610 se repitan y XXI. DR. DANIEL VILLAVICENCIO 

multipliquen, sino q';le en ade (Profesor-Investigador del Doc

lante constituyan el fundamento torado en Ciencias Sociales, 

de las estrategias de la empresa uAM-Xochimilco). 


