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Editorial 

En la academia los ejercicios comparativos siempre resultan en ganan-
cia, ya sea porque nos permite reconocer la diferencia que exhorta a la 
mejora o que exalta procedimientos bien implementados de otros o de 
uno mismo. Lo mismo sucede cuando el resultado apunta hacia una 
similitud, ya que se teje identidad con el vecino, o sorpresivamente 
muestra coincidencias a pesar de tener múltiples divergencias culturales, 
geográficas, históricas o de otro talante. Identificar diferencias y simi-
litudes da paso a dilucidar fortalezas y debilidades, a hacer alianzas, a 
crear planes de acción.

Este número está justamente nutrido de paralelos en diferentes fren-
tes, que van de lo global a lo local: el desempeño económico de los países 
está estrechamente relacionado con sus capacidades científicas-tecnoló-
gicas y viceversa. Precisamente acá se presenta un análisis comparativo 
preliminar  efectuado sobre las realidades asiática, americana y europea.

Por otro lado. México nos comparte su experiencia en cuanto al cré-
dito como puerta de acceso a programas de educación superior y con 
ello se brindan posibilidades a estudiantes de bajos recursos, que por 
diversas razones no pueden acudir a la educación pública. La experiencia 
mexicana también nos comparte una investigación de la percepción que 
tiene una muestra de estudiantes frente a los valores que los identifican.

También se cuenta con un caso de estudio costarricense muy intere-
sante alrededor de la prestación de servicios de alimentación en centros 
de educación superior.  En él mediante una metodología estructurada 
se indaga la posibilidad de pasar de un sistema concesionado a uno 
manejado directamente por la institución como complemento a sus 
planes de RSU.

Haciendo intersección entre lo nacional e internacional se encuentran 
dos trabajos destacables: el primero expone los resultados de una breve 
investigación acerca de los valores organizacionales de las universida-
des públicas binacionales, ubicadas en zona limítrofe entre Colombia 
y Venezuela. Al final de este artículo se muestran algunas directrices 
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de política institucional que propenden por un mejoramiento de res-
ponsabilidad social. El segundo muestra el trasfondo de la Alianza del 
Pacífico como mecanismos de integración y herramienta de internacio-
nalización del mercado colombiano.

Por último, dentro del plano nacional se encuentran un trabajo que 
da cuenta de cómo se daría la comercialización de la energía eléctrica 
bajo escenarios desregulados. Finalmente de forma genérica (sin aplica-
ción geográfica particular), se presenta un trabajo en la esfera de la sos-
tenibilidad (que es impronta de esta revista y de la facultad) en donde se 
propone el uso de negocios en la Base de la Pirámide como alternativa 
del sector empresarial para enfrentar o aliviar la pobreza.

Todos estos espejos de esta edición nos brindan, una vez más, perspecti-
vas interesantes que generan nuevos interrogantes temáticos, procedimen-
tales, metodológicos en lo académico (específicamente en lo investigativo). 
Justamente esos puntos de vista nos nutren en esta oportunidad.
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