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Diez años de Orkestra, un Instituto que nació 
cuando sólo algunos atisbaban la crisis 
que venía. ¿Cuál era el panorama en aquel 
momento?

Cuando se crea el Instituto en el año 2006 
estábamos en una vorágine de buen desarrollo 
económico, la economía estaba creciendo, el 
nivel de bienestar era alto, había mucha actividad, 
incluso mucho movimiento en el mundo inmobi-
liario. Teníamos unas expectativas muy positivas. 
Además este periodo de crecimiento ya llevaba 
tiempo. La gente se preguntaba si esto iba a seguir 
así y cuánto tiempo iba a durar. Parecía un tiempo 
de recuperación más largo de los que habíamos 
tenido hasta el momento.

A pesar de haber experimentado con mode-
los no muy frecuentes en otros lugares, como 
por ejemplo el cooperativismo, la crisis acabó 
llegando también a Euskadi y golpeó fuerte. 
¿Hubo algo que no supimos ver?

En aquel momento la economía no real 
estaba sobrevalorada. Si pusiésemos en una 
balanza la importancia que se daba a la economía 
real y a la economía no real, la relacionada con toda 
la parte financiera y especulativa y que no estaba 
tan basada en generar nuevo valor económico, 

veríamos que la no real primaba sobre el resto. 
Creo que perdimos el equilibrio y no vimos cual 
era nuestra capacidad de gasto. Hubo un nivel de 
endeudamiento exagerado, no solo en el ámbito 
de lo privado sino que en el ámbito de lo público se 
estaban viendo tales niveles de crecimiento que al 
final se asumieron unos riesgos excesivos para lo 
que éramos capaces de asumir en ese momento. 
Es como si en una familia se empieza a gastar y a 
arriesgar más de lo que se ingresa. Al final entran 
en riesgos excesivos para su economía.

Da la sensación de que la ciudadanía ha sido la 
única responsable del sobreendeudamiento, de 
haber vivido por encima de sus posibilidades. 
Sin embargo, también las empresas lo hicieron. 

Fue todo el sistema. Al final, cuando el sis-
tema y los mercados financieros cogen esa fuerza 
es muy difícil que uno discierna qué es lo que está 
realmente pasando y vaya tomando decisiones 
individuales y aisladas del resto. Fue un movimiento 
que arrastró a la población y a las empresas hasta 
que se vio que el valor real de las cosas no era el 
que venía reflejado en sus precios y se enfrió el 
calentón. Así entramos en procesos de crisis. Ha 
sido un aprendizaje importante para las empresas, 
las instituciones y las personas. Lo malo es que 
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cuando pasa esto y llegan 
los momentos de crisis, 
la situación afecta con 
mayor intensidad a los 
más vulnerables. Cuando 
se da ese enfriamiento hay 
personas, instituciones y 
empresas más fuertes 
y más preparadas para 
afrontarlo y las hay más 
vulnerables. 

¿Quiénes son los que 
tienen más capacidad 
de salir airosos de este 
proceso? 

En este momento 
ya la situación es dis-
tinta. En la crisis hemos 
aprendido mucho y tanto 
desde el ámbito empre-
sarial como desde el de 
las personas y el insti-
tucional hemos cambiado 
nuestras actitudes y com-
portamientos. Respecto al 
periodo de crisis, si mira-
mos el nivel de endeuda-
miento de las empresas, 
éste ha disminuido mucho 
y hoy en día la empresa 
vasca está más saneada 
que entonces. Pero dentro 
del mundo empresarial se 
ven dos colectivos. Hay 
empresas que están más 
fuertes porque tienen pro-
ductos más innovadores, 
están internacionalizadas, 
son capaces de apren-
der de otros países y de 
repensar su propio modelo 
de negocio, son más flexi-
bles, tienen un nivel tecno-
lógico algo y trabajadores bien preparados. Y luego 
hay otro colectivo de empresas que son más vulne-
rables, que son más pequeñas, aunque no todas, 
que no tienen producto propio, dependen de pocos 
clientes, no tienen estrategias muy diferenciadas, 
se han centrado en rivalizar únicamente en costes y 

ahora, con la competencia 
de los países emergentes, 
tienen muchas dificulta-
des para competir y ape-
nas han salido fuera. Esto 
sería a nivel de empresa. 

A nivel de colecti-
vos, hoy hay gente más 
preparada, más capaci-
tada, con una experiencia 
laboral más fuerte, y que 
tiene más posibilidades de 
incorporarse al mercado 
laboral aunque hayan 
estado en desempleo. 
Pero hay otro colectivo de 
personas que ya superan 
cierta edad cuyos nive-
les de cualificación ya no 
son tan elevados y tienen 
dificultades para reciclarse 
y volverse a incorporar 
al mundo laboral. Y otro 
grupo, el de jóvenes, que 
o bien no se han formado 
suficientemente o su for-
mación no coincide con lo 
que el mercado demanda. 
Se están viendo obligados 
a salir fuera, a tener una 
experiencia muchas veces 
positiva en el extranjero. 
Algunos vuelven reforza-
dos y se incorporan al 
mundo laboral. 

Por ejemplo, en el 
último informe de compe-
titividad que Orkestra hizo 
en el 2015 se veía que 
estamos en una situación 
de riesgo de caer en una 
economía dual en la que 
haya quienes prosperen y 
tengan buenos niveles de 

bienestar a futuro y quienes se queden estancados. 
Una de las características del modelo vasco es que 
nos preocupamos por el desarrollo económico pero 
siempre al servicio del desarrollo social; siempre el 
modelo social ha sido un eje muy importante: la 
cohesión social, la distribución de la renta, el tener 

“Hubo un nivel de endeudamiento 
exagerado, no solo en el ámbito de 
lo privado sino que en el ámbito de 
lo público se estaban viendo tales 

niveles de crecimiento que al final se 
asumieron unos riesgos excesivos” 
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un buen acceso a la educación o a la salud ha 
sido algo muy importante en el modelo vasco. Eso 
ahora esta como en cuestión. Nos preguntamos 
qué tenemos que hacer para poder mantener ese 
modelo social. 

Es decir, que quienes han basado su estrategia 
en amarrar y reducir costes son hoy los peor 
posicionados. 

Los que han sido capaces de reinventarse 
y de pensar bueno, ante estos cambios que me 
vienen ¿qué tengo que cambiar en mis estrategias 
de financiación, de competitividad, mis estrategias 
para salir fuera, etc? Esos son los que ahora están 
mejor posicionados. 

Veamos cómo manejan 
las empresas vascas el 
concepto de competi-
tividad. ¿Ser competiti-
vas es algo que está 
entre sus prioridades y 
estrategias?

Cada vez el len-
guaje de la competitividad 
y tener estrategias claras 
y definidas para competir 
en el mundo global está 
más presente. Pero den-
tro de las empresas hay 
una gran heterogeneidad: 
hay empresas que llevan 
años haciéndolo y lo tie-
nen ya muy interiorizado, 
hay empresas que han entrado más tarde y hay 
otras a las que todavía les está costando entrar ahí. 
No hay un modelo único de empresa vasca. Es un 
discurso que está más que antes de la crisis en el 
empresariado vasco pero aún hay empresas a las 
que les cuesta, que no tienen estrategias competi-
tivas distintivas.

Parece que el reto de las PYMES es creerse 
que pueden llegar a ser competitivas, innovar, 
invertir en i+d…

Lo primero es creer para poder hacer los 
cambios, creer que eres capaz, porque si conside-
ras que no lo eres y no tienes confianza en que lo 
vas a hacer no entras en los procesos. De todas 

formas también entre las grandes hay empresas 
que se han limitado a competir en costes y empre-
sas que han seguido estrategias más innovadoras 
y diferenciales. Y también entre las pequeñas. Es 
verdad que las grandes, al tener más músculo 
financiero a la hora de crecer, tienen más facilida-
des que las pequeñas, pero no todas las pequeñas 
están en el mismo saco. Entre las pequeñas hay 
innovadoras que están creciendo, se están interna-
cionalizando…. A veces el tamaño no es el único 
factor que marca la diferencia. 

Hay tres pilares en Orkestra: la mejora de la 
competitividad, el bienestar de la ciudada-
nía y generar conocimiento en competitividad 

global. ¿Esto significa 
ir de lo local a lo glo-
bal, exportar nuestro 
modelo a otras regio-
nes? 

Un eje importante 
en el Instituto es el eje 
local-global. Entendemos 
que nuestra misión es 
hacer investigación en el 
marco de la competitivi-
dad regional para mejo-
rar la competitividad del 
País Vasco. Nuestro foco 
está en la mejora y en 
la transformación en el 
País Vasco. Trabajamos 
con los actores vascos: 
gobierno vasco, diputa-
ciones, empresas, etc, 

para mejorar la competitividad aquí. Lo que sucede 
es que para ese cambio aquí tenemos que apren-
der de conocimiento, referencias internacionales, 
ejemplos y experiencias de cómo lo están haciendo 
en otros países. Cuando colaboramos con centros 
como Harvard, o en Noruega, Inglaterra y otros 
centros de investigación lo hacemos para aprender 
cómo mejorar aquí. Después, con lo que analice-
mos en nuestro laboratorio de cambio, tendremos 
experiencias y conocimiento válido para proyectarlo 
a nivel internacional y será nuestra forma de hacer 
país. Nuestro foco de cambio está aquí. Queremos 
mejorar la competitividad de las empresas en el 
País Vasco para mejorar el bienestar social aquí. 
Eso sí, el conocimiento que necesitamos para 

“Hoy hay gente más preparada, más 
capacitada, con una experiencia 
laboral más fuerte, y que tiene 

más posibilidades de incorporarse 
al mercado laboral aunque haya 
estado en desempleo. Pero hay 

otro colectivo de personas que ya 
superan cierta edad cuyos niveles de 
cualificación ya no son tan elevados 
y tienen dificultades para reciclarse 

y volverse a incorporar al mundo 
laboral”
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eso muchas veces está en 
otros centros internaciona-
les de referencia. Ese eje 
local-global es clave pero el 
cambio lo queremos hacer 
en nuestro territorio. 

Prueba de la importan-
cia de la internacionali-
zación es la cantidad de 
investigadores de otros países que trabajan en 
Orkestra.

En este momento estamos 33 personas de 
11 nacionalidades. Para nosotros eso es impor-
tante porque por un lado hay gente vasca que 
entiende los retos de aquí, la idiosincrasia, la 
cultura, las necesidades que tenemos, pero tam-
bién necesitamos gente con perspectivas distintas, 
gente que traiga otras experiencias, que haya tra-
bajado con otras metodologías en otros territorios. 
Eso enriquece mucho las posibilidades de cambio. 
Desde que se creó el Instituto se tuvo claro que se 
quería tener un equipo internacional y con perfiles 
diferentes. En general, más de la mitad somos 
doctores pero hay otro perfil no específicamente 
investigador. Para trabajar en colaboración con 
diferentes actores necesitamos gente con diferen-
tes capacidades. 

Dicen algunos expertos que los tres retos 
importantes a nivel mundial son el control de 
la tecnología, la globalización y el cambio cli-
mático. ¿En qué posición se encuentra el País 
Vasco en estos ámbitos?

Desde los años 
80, desde que se creó 
nuestro autogobierno, se 
fueron organizando las 
infraestructuras necesa-
rias para tener capaci-
dades tecnológicas en 
el País Vasco. Tenemos 
una red vasca de ciencia, 
tecnología e innovación 

con buenas capacidades. Pero siempre hemos 
entendido la innovación como algo ligado a lo 
tecnológico, a lo que se toca, a lo tangible, porque 
somos un territorio muy pegado a lo que se puede 
transformar sofisticándolo cada vez más. Nos 
cuesta más ver el valor de lo intangible, de aquello 
que no es tan físico y no se toca. Ese es uno de 
los retos que tenemos por delante: la innovación 
en modelos de negocio, en lo intangible, en lo 
comercial, el marketing, en cómo se organiza a las 
personas dentro de la empresa, o cómo se rela-
ciona una empresa con su entorno, sus clientes, 
las instituciones, etc. 

Esto es importante no solo en las empre-
sas sino también en el propio sector público. El 
peso del sector público en nuestra economía es 
importante, en el sistema educativo, el sanitario, en 
la gobernanza, etc… Es decisivo ir incorporando 
nuevos modelos que muchas veces no son solo 
tecnológicos, y que hay que abordarlos, toda esa 
parte no tecnológica que ofrece posibilidades de 
dar saltos muy importantes. Se ve además en los 
estudios que aquellas empresas o instituciones 
que combinan la innovación tecnológica con la 
no tecnológica están mejor posicionados para ser 

Nuestro foco de cambio está aquí. 
Queremos mejorar la competitividad 

de las empresas en el País Vasco 
para mejorar el bienestar social aquí
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competitivos. Tenemos que trabajar más la innova-
ción no tecnológica.

¿Somos cabeza de león en el Estado y cola de 
ratón en Europa respecto a la competitividad y 
la innovación?

Yo no diría cola de ratón en Europa. Una de 
las cosas que hemos hecho en el Instituto es ver 
cuáles son las regiones de referencia para noso-
tros. Claro, nosotros no vamos a ser Estocolmo, 
porque aquellas ciudades que están ligadas con 
capitales, ciudades grandes, etc, tienen una serie 
de características distintas a las del País Vasco. 
Hemos buscado ciudades de referencia para noso-
tros teniendo en cuenta su estructura productiva, 
su capacidad de decisión, es decir, diferentes 
elementos. Así, comparándonos con esas regio-
nes de referencia que son las que están entre 
las más innovadoras en Europa, estamos en ese 
grupo. Pero no, no somos cola de ratón. Dentro de 
Europa, por ejemplo, no estamos mal posicionados 
en innovaciones tecnológicas pero si hablamos 
de innovación no tecnológica ahí si estamos más 
flojos. 

¿Qué le dice la palabra austeridad? 

La palabra austeridad tiene dos caras. A 
veces se entiende como no malgastar los recursos 
que tenemos en aquello que no es clave o priori-
tario para vivir. Si entendemos la austeridad como 
orientar los recursos a aquellos aspectos que son 
prioritarios para el desarrollo de un territorio, yo soy 
partidaria de esa austeridad. No soy partidaria de 
tener políticas de gasto excesivo si no es en aque-
llo que es clave para el desarrollo. La otra cara de 
la austeridad es ir recortando de todo y muchas 
veces hasta de lo que es fundamental. Claro, yo 

“Aquellas empresas o instituciones 
que combinan la innovación 

tecnológica con la no tecnológica 
están mejor posicionadas para ser 
competitivas. Tenemos que trabajar 
más la innovación no tecnológica”
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soy contraria a esa. Una austeridad de centrar los 
recursos para impulsar el desarrollo en función de 
lo que disponemos puede ser sostenible. Para ello 
tenemos que ir invirtiendo en aspectos claves. Si 
la entendemos como ir recortando gastos muchas 
veces sin criterio de qué es lo fundamental, soy 
contraria.

Creo que hay mucha demagogia en torno 
al concepto de austeridad. Cuando me preguntan 
sobre el modelo que prefiero, si el americano o el 
europeo, yo siempre digo que depende de la ges-
tión que se haga de las inversiones. 

Ya que hablamos de América, ¿qué repercusión 
puede tener en las empresas vascas la elección 
de Donald Trump como presidente americano? 

Para aquellas empresas que hacen negocios 
en USA o tienen unida-
des allí puede tener con-
secuencias. Lo que pasa 
es que hay que ver en 
qué políticas concretas 
aterrizan las propuestas 
que hizo durante la cam-
paña. Si aterriza todo da 
un poco de miedo, la ver-
dad, pero yo creo que 
no va a ser para tanto. Si 
hay cierres de fronteras 
y políticas concretas para 
el comercio, yo creo que 
puede tener repercusión 
en nuestras empresas que hayan invertido allí. 

Pues hablemos ahora de Europa y del pro-
grama Horizon 2020 en el que usted participa 
como miembro de su consejo asesor. ¿A qué 
se dedican y qué significa para el País Vasco 
este programa?

Horizon 2020 es el programa que tiene la 
Comisión Europea para todos los temas de inves-
tigación, desarrollo, cooperación etc. Para orientar 
los programas y sus convocatorias tiene unos gru-
pos expertos que analizan por donde tendría que 
ir la financiación de esos programas. Son grupos 
de asesoramiento y en función de lo que se dice 
en ellos se actúa. Lo que abre para el País Vasco 
es la posibilidad de financiar proyectos de i+d. Los 
años previos a la crisis se recurría mucho menos 

a los recursos europeos pero durante la crisis las 
empresas y los centros tecnológicos han evolu-
cionado y están participando mucho más en los 
proyectos europeos. Ha habido una evolución posi-
tiva en la participación. Además de financiación te 
da también la oportunidad de aprender con otros, 
de cómo mejorar las cosas aquí. La colaboración 
es fundamental para aprender a mejorar e innovar 
aquí. 

Al cumplir diez años, Orkestra presentó un 
manifiesto con los diez retos que proponía para 
Euskadi. Vamos a repasar algunos de ellos. 

El primer eje seria el impulso del bienestar 
y el equilibrio social. Tratamos de evitar ese riesgo 
que veíamos al principio de caer en una economía 

dual que nos lleve a no ser 
capaces de lograr la cohe-
sión y el bienestar social 
para el conjunto de los 
ciudadanos. Uno de los 
elementos y de los retos 
en que se trabaja es cual 
va a ser el modelo social 
en el País Vasco a medio 
y largo plazo. El desarrollo 
económico va al servicio 
de ese bienestar y por eso 
es el eje numero uno.

Necesitamos para 
eso trabajar a nivel local 

y a nivel internacional. Aprender de lo que está 
ocurriendo en otros sitios. No solo exportar o hacer 
inversiones en otros sitios sino ser capaces de 
atraer inversión desde fuera, pero inversión com-
prometida con el desarrollo del territorio. 

Otro eje clave es el desarrollo de estrate-
gias distintivas en las empresas, hacerlas más 
resilientes, que tengan más capacidad de afrontar 
los cambios necesarios para hacerse más com-
petitivas en el mundo cambiante en que vivimos. 
Requieren flexibilidad. Es la resiliencia empresa-
rial para la que hay un elemento importante: la 
transformación digital que genere oportunidades 
para el desarrollo de la gran industria 4.0 que es 
la siguiente revolución industrial. Sería trabajar en 
cómo unimos esas capacidades digitales a las que 
ya existen en la industria. 

“Para aquellas empresas que hacen 
negocios en USA o tienen unidades 

allí, la elección de Donald Trump 
puede tener consecuencias. Si 

hay cierres de fronteras y políticas 
concretas para el comercio, yo 

creo que puede tener repercusión 
en nuestras empresas que hayan 

invertido allí”
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Otro elemento destacable es el de la sos-
tenibilidad medioambiental, los nuevos modelos 
energéticos, desarrollar esos modelos que nos 
garanticen una eficiencia energética en la industria 
y generen modelos de dotación energética sos-
tenibles. El mundo digital y el de la energía nos 
parecen claves. Por eso tenemos una cátedra de 
sostenibilidad y estamos trabajando también en 
economía digital. 

Otro de los retos, llegando al nivel del indivi-
duo, es tener modelos educativos que garanticen 
la generación de capacidades en las personas de 
forma continua. Tenemos que romper con la idea 
de que se estudia de 6 a 25 años, después se tra-
baja y luego uno se jubila. Debemos de ir a paradig-
mas en los que tanto en la experiencia laboral como 
en otros momentos haya que estar aprendiendo en 
la escuela y en la propia experiencia vital. Incluso 
rompiendo con el paradigma de que se aprende en 
la escuela y se trabaja en la empresa. Necesitamos 
modelos muchos más conectados. Las escuelas 
y los centros educativos han de estar más conec-
tados con las empresas y las instituciones y tener 
espacios en los que se trabaje de forma conjunta 
en la formación de las capacidades de las perso-
nas. Todos los modelos de formación dual que son 
punteros en Alemania y también en el País Vasco 
tienen que coger más velocidad porque van a ser 
claves para adecuar el sistema educativo al sistema 
productivo más rápidamente.

Y luego hay otro reto que es el demográ-
fico. Tenemos grandes cambios, no solo por el 
envejecimiento de la población, sino por todos los 

movimientos migratorios. Muchas veces tendemos 
a trabajar como en compartimentos estancos. 
Los niños en un mundo, los jóvenes en otro y 
los mayores en otros. Tenemos que generar una 
mayor conexión intergeneracional. No que haya 
un relevo generacional en el que salga uno y entre 
otro sino que haya un aprendizaje entre diferentes 
generaciones, entre gente con experiencia y sin 
ella y con gente que viene de diferentes culturas. 
La inmigración nos lleva a compartir nuestra cultura 
con los que vienen y a aprender de la cultura de 
otros. Y ahí hay muchas posibilidades de enrique-
cimiento mutuo que puede facilitar la integración de 
la gente inmigrante en nuestro sistema y eso nos 
va a ayudar en la sostenibilidad de nuestro sistema 
de bienestar. 

Hay otro tema que para mí es fundamental 
y es que cambiemos el modelo de relaciones labo-
rales que tenemos. Esta dualidad entre el mundo 
sindical y el empresarial como si fuesen mundos 
separados y enfrentados cuando los trabajadores 
está en el día a día en la empresa y son parte de su 
proyecto, yo creo que ahí tenemos que repensar y 
transformar ese modelo por el bien de todos. 

Y ¿cómo hacemos ese cambio?

Pediría mucha más apertura al mundo sindi-
cal para el diálogo y para construir juntos un nuevo 
modelo. También al mundo empresarial. Yo creo 
que todos tenemos que estar más abiertos a escu-
char al otro, ponernos en el lugar del otro, ser mas 
empáticos con otras situaciones, etc. El modelo no 
puede ser construido unilateralmente por el mundo 

“Tenemos que repensar esa 
dualidad entre el mundo sindical y el 
empresarial como si fuesen mundos 

separados y enfrentados cuando 
los trabajadores están en el día a 

día en la empresa y son parte de su 
proyecto”

“Las mujeres que llegan a puestos 
directivos lo hacen porque han 

demostrado más en el camino. Solo 
podemos seguir demostrando”
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empresarial ni por el sindical. Hay que construirlo 
juntos. Requiere un entendimiento. No hay otra 
forma. 

Hablemos de mujeres. Ese techo de cristal que 
impide a las mujeres llegar a puestos directivos 
aunque tengan una importante presencia en la 
empresa pero que va teniendo grietas poco a 
poco, ¿acabará por romperse?

Las mujeres, aunque no tenemos cerrados 
los espacios directivos, tenemos que demostrar 
mucho más que los hombres. Pero a lo largo de 
todo el proceso eso acaba por ser más sostenible 
para nosotras. Un hombre llega sin demostrar 
nada, por ser hombre y tener un reconocimiento 
más fácil, pero después es más frecuente que 
no funcione. Las mujeres que llegan a puestos 
directivos lo hacen porque han demostrado más 
en el camino. Solo podemos seguir demostrando. 
Tenemos capacidades distintas a los hombres. A 
la hora de hace equipo, en las organizaciones a 

la hora de combinar capacidades y ser polivalen-
tes, las mujeres tenemos una serie de cualidades 
diferentes. 

 Otro de los grandes asuntos aún sin resolver 
en la mayoría de las empresas es el de la con-
ciliación de la vida laboral y familiar. ¿Cómo la 
facilitamos?

Eso debería ser para hombres y para muje-
res aunque en este momento el compromiso que 
asume la mujer es mayor que el del hombre. La 
conciliación beneficiaría más a las mujeres porque 
son ellas las que más están asumiendo ese com-
promiso de llevar el desarrollo de la familia. Hay que 
impulsarla y facilitarla. Eso va a ayudar a incentivar 
la tasa de natalidad, algo que se ve claramente en 
los modelos nórdicos que son mucho más concilia-
dores y donde las tasas de natalidad aumentan. La 
conciliación ayudaría a que más mujeres asumieran 
responsabilidades. Hay que darle más velocidad al 
tema. 



46 11~11. MARI JOSE ARANGUREN

¿Qué le dice la palabra excelencia?

Excelencia tienen aquellas orga-
nizaciones capaces de lograr que las 
personas que las forman den lo mejor 
de sí mismas, que pongan al máximo 
sus capacidades porque son personas 
motivadas y comprometidas con la orga-
nización, creen en lo que hacen y en base 
a sus capacidades dan lo mejor.

Una persona excelente es una per-
sona que está motivada, comprometida, 
cree en lo que hace y da lo mejor que 
tiene.

Hagamos un DAFO de nosotros mis-
mos. ¿Cuáles son nuestras fortalezas 
y nuestras debilidades?

Fortalezas: Somos un territorio 
industrial, trabajador y que tiene perso-
nas comprometidas con el desarrollo 
industrial y tecnológico. Son personas 
bien formadas aunque hay que mejorar 
algunos aspectos de esa formación. Y 
tenemos empresas comprometidas con 
el territorio. Gente con ilusión.

Debilidades: Hay que ganar en 
velocidad. A veces nos cuesta hacer las 
cosas de forma rápida y como el mundo 
es muy cambiante, tenemos que ser 
ágiles a la hora de tomar decisiones y 
emprender las acciones que queremos 
hacer. Debemos valorar más lo que no es 
tangible, ser más creativos e innovadores 
en lo no tecnológico, en modelos organi-
zativos y de relaciones laborales. 

Si somos capaces de articular 
mejor nuestras relaciones, nuestra capa-
cidad de dar un salto enorme se multi-
plica. 

La capacidad de trabajo, el com-
promiso, no acomodarse, el esfuerzo, 
la seriedad. Son valores vascos que hay 
que cuidar en este mundo cambiante.
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