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IV Reunión, así como también establecer una política finne y con 

tenido mínimos de las asignatura:J de Economia, aprobado en la. 

estudios, dando así cumplimien~o al acuerdo sobre el Plan y con 

ser el de tratar de un í.t'o r-ma r , en lo vertebral; los. pensum de 

Consideramos que en t·i...11c corto pJ.azo el objetivo principal debe 

ganizar, sistematizar y jerarquizar sus objetivos. 

de recursos financieros y humanos para que pueda abocarse a or- 

ro para ello es indispensable fortalecer la Asociaci6n, dotarla 

Asamblea se habrá avanzado baetante hacia el fin perseguido, P~ 

yecto de Reglamento que será sometido a consideraci6n de esta --------.:: 
de estos objetivos. Con el Estatuto aprobado en Lima y el Pro- 

\ 
ye a nuestro juicio, el organismo más apropiado para el logro 

Facultades y Escuelas de Economía de América Latina, constitu- 

de su vida econ6mica, tecnol6gica y culturalº La Asociación de 

na ejercida por los países más desarrollados en los niveles 

permitan a estos países independizarse de la influencia exte~ 

rica, con miras a encontrar los esquemas más favorables que 

graci6n de la enseñanza de la Economía en los países de Am~- 

República de Venezuela una quinta jornada en pro de la inte- 

placencia en la hora de celebrarse en la ciudad de Maracaibo 

cuelas de Economía de América Latina, quiere expresar suco~ 

El Consejo Directivo de la Asociaci6n de Facultades y E~ 

Señores Delegados: 

INFORME 



No obstante, las limitaciones de índole econ6mica causadas 

por de laa.isencia de recursos propios~ La Directiva de la Aso- 

aiaui6n consider6 de inter~s para las Facultades el contar con 

una recopilaci6n de la organizaci6n y documentos de la IV Reu- 

ni6n, por lo que se fij6 como tarea inmediata la elaboraci6n 

del trabajo que hoy se presenta a los Señores Delegados, el mi~ 

moque ha de facilitar el conocimiento y la aplicaci6n de los 

con certidumbre a los otros profesionales la necesidad de crear 

y adecuar la ciencia y la tecnología al servicio de nuestro de- 

sarrollo. Mientras est6 no se hag~ seguiremos dependiendo en m~ 

yor o menor grado de la tecnología de los países más desarrolla 

dos. 

señalar y ra enseñar, para cambiar patrones de pensamiento, 

tinua de mejoramiento de su plantel docente y de investiga- 

ci6n. A largo plazo han de realizarse estudios de investiga- 

ci6n cientifica que permitan un cabal conocimiento de la rea 

lidad y problemática Latinoamericana, como único medio de apo~ 

tar soluciones id6neas. 

Mientras los economistas latinoamericanos no se preparen id6- 
neamente para penetrar en las entrañas de los problemas que 

nos aquejan y presentar soluciones alternativas, nuestros paí- 

ses seguirán viviendo en el atraso y continuarán siendo vícti- 

mas de pretensiones ideológicas foráneas. El novísimo papel del 

economista en la tarea de hacer frente a los grandes problemas 

quea;f'rontamos, debe ser el de abanderados del desarrollo econ~ 

mico y social, Para cumplir este objetivo se les debe p~eparar p~ 
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ca. 

Consideraci6n aparte debe merecer el intercambio de docen- 

tes entre las Facultades y Escuelas de Economía de Latinoaméri- 

aportaciones especiales. rirán 

rala cuota necesaria para cubrir los gastos ordinarios de la 

organizaci6n, ya que para la promoci6n del desarrollo oco- 

n6mico de Latinoamérica mediante un programa coordinado e inte- 

gral de investigaci6n, estudios, y asistenc:i.atécnica, se reque- 

ésta se ría se forme una opini6n al respecto. Desde luego, 

Secreta- cilada que este punto se discuta a fin de que la 

de la cuota a cubrir por los asociados.· Aún cuandn en el Proye~ 

to de Reglamento se deja a cargo de la Secretaría General la fi 

jaci6n de la cuota, el Consejo Directivo considera conveniente 

tarea a cumplir, y pensemos en la cuantía de la magnitud de la 

transcendencia para la vida de ruestra Asociación el que se le 

dote de recursos financieros para que pueda abocarse al cumpli 

miento de los fines y objetivos establecidos en el Estatuto y 

en el Reglamento respectivo, cuya proyecto se someterá a vue~ 

tra consideración. Es indispensable que nos formemos cabal idea 

que es de suma Señores Delegados, queremos hacer notar 

acuerdos y resoluciones adoptadas en dicha reuni6n. Para re 

calcar la necesidad de que la Asociaci6n disponga de recur- 

sos propios, cabe señalar que todo el financiamiento del men 

cionado trabajo corri6 a cargo de la Universidad Nacional Fe 

derico Villarreal-Lima-Perú. 
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que a pesar de ser muy demo- zadora de la V Reuni6n, se cree 

A pesar de que ha habido intercambio de ideas entre el 

Consejo Directivo, en la pers~na de su Presidente, en los otros 

miembros, La Secretaría General y la eficiente comisi6n organi- 

El 6rgano conque cuenta la Asociaci6n para realizar in- 

vestigaci6n econ6mica a nivel latinoamericano es la Secreta- 

ría Interuniversitaria de Coordinaci6n Latinoamericana para la 

Investigaci6n Econ6mica y Sooial (SICLIES). Este organismo qu~ 

d6 constituido el año 1968 al recibirse la veintena adhesi6n 

de Institutos Univesitarios de Investigaci6n, tal como lo pr~ 

veeel artículo 72 del acuerdo respectivo. 

Otra vez, motivaciones de índole económica impidieron la 

reuni6n de los miembros del CICLIES, para elegir sus directi- 

vos y-trazar el plan de trabajo a seguir. Creemos que esta V 

Reuni6n que congrega a los representantes de las Facultades y 

Escuelas de Economía de América Latina, proporciona el marco 

adecuado para viabilizar y materializar el funcionamiento del 

CICLIES. Creemos que por ello debe estar este organismos fort~ 

licido y en condieiones de asumir y cumplir la trascendental 

funci6n que le corresponde. 

A pesar de la importancia del CICLIES, se ha tenido que 

lamentar un cierto desinterés y desaliento respecto a su cons 

tituci6n, pues de las 192 Facultades y Escuelas de Economía de 

América Latina,hasta la fecha s6lo 23 han manifestado su adhe- 

sión. 
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La Directiva de la A ociaci6n mantuvo contacto escrito con 

la Comisión organizadora a través de su Secretario Ejecutivo y 

del Secretario General, y si bien no pudo asesorarles personal- 

mente, mantuvo constante preocupaci6n en el desarrollo de la ºE 
ganizaci6n. El deseo del Consejo Directivo fue el de poder brill 

contar: la asociaci6n con 1os recursos econ6micos necesarios que 

permitieran reuniones anuales de sus directivos. 

En todo caso sería conveniente que el Presidente de la Aso 

ciaci6n y La Secretaria General y Técnica pertcneciernnaunami§_ 

ma Facultad, preferiblemente a la que fue sede en la última Reu 

ni6n. De esta forma consideramos que es m~s factible garantizar 

una labor mayor y mejor coordinada por parte del Consejo Direc- 

tivo. 

podría ser superada, de rectivo, aunque este inconveniente 

crática la forma de representaci6n, en el Consejo Directivo, 

no es la más funcional, debido a la distancia que separa a 

sus integrantes, máxime si consideramos que nuestras universi 

dades no se desenvuelven en un marco de bonanza. Esta circuns 

tancia dificulta las reuniones y la discusi6n de los programas 

que surjan. 

En consideraci6n a ellos seria conveniente estudiar la pro 

bnbilidad de establecer una mayor concentraci6n del Consejo Di- 
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Alejandro Gamboa Ibarra 
Secretario General 

Federico Raune A. 
Por. Presidente Asociaci6n 

Maracaibo, J-ll-69 

ciudad del Lago de Maracaibo. 

cas y de tiempo no pudo trasladarse a esta hermosa y cálida 

darle asesoramiento personal, pero por dificultades econ6mi 
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11-8-67 
'11.- Facultad de Ciencias Económicas de la Uni- ' versidad de Buenos Aires - ARGENTINA. 

26-7-67 
10.- Instituto de Investigaciones Económicas de 

la Universidad de Cuenca ECUADOR. 

13-7-67 

\. 9.- Instituto de Investigaciones Económicas de 
la ~cultad de Ciencias Económicas y Fina~ 
cieras de la Universidad Mayor Real y Pon- 
tificia de San Francisco J~vier - de Subre 
BOLIVI~· 

11-7-67 
'B.- Facultad de Ciencias Económicas y de Admi- 

nistración de la Universidad de Concepción• 
CHILE. 

6-7-67 
\ 7.- Facultad de Ciencias Económicas de la Uni- 

versidad de El Salvador - San Salvador - • 
EL SALVADOR, C. A. 

5-7-67 

6.- Departamento de Investigaciones Económicas 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad del Atlántico-Barranquilla. 
COLOMBIA. 

4-7-67 
5.- Instituto de Investigaciones Económicas de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Admi 
nistrativas Quito - ECUADOR. 

29-6-67 

4.- Centro de Investigaciones Sociales y Eco 
nómicas (CISE) de la Facultad de Adminis 
tración Pública y Comercio de la Universi 
dad de PANAMA. 

22-6-67 
3.- Escuela Nacional de Economía de la Univer 

sidad Nacional Autónoma de MEXICO. 

15-6-67 

2.- Escuela de Estudios Económicos y Sociales 
del Instituto Tecnológico Autónomo de Me 
xico - Guadalajara - MEXICO. 

15-5-67 

1.- Facultad de Ciencias Económicas, Comercia 
les y Sociales de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 

FECHA DE ADHESION FACULTADES Y ESCUELAS 

FACULTADES Y ESCUELAS DE ECONOMIA DE AMERICA LATINA ADHERIDAS AL SICLIES 

ANEXO - 1 
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1:1.-3-69 

23.- Departamento de Economía de la Universi 
dad Nacional del Sur-Bahía Blanca - AR- ~ 
GENTINA. 

4-12-67 
22.- Escuela de EconoillÍa de la Universid3d 

Autónoma de San Luis. Potosi - 11EXICO. 

14-10-67 

21.- Escuela de Comercio y Administración de 
la Universidad 11Benito Ju2.rez11 de Oaxa- 
ca - l1JEXICO. 

12-10-67 

\ 20. - Facu Lt ad de Cienci2s Económicas y ,\dmi- 
nistrati3'itS de la Universidad de Sao 
Paulo - BR1\SIL º 

10-10-57 

\ 19.- Facultad de Ciencias EconómicQs y Co- 
mer-c í a l.es de la Universida<l Nacional de ,. 
San Antonio de Ab:id del Cuzco - PERU. 

9-10-67 

18.- Escuela de Contabilidad y Administra- 
ción de la Universidad Aut ónoma de Que 
rétaro - MEXICO. 

9-10-67 
r \.17. - Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de BAHIA BRASIL. 

4-10-67 \ 16.- Universidad Federal de Pernambuco-BRASIL. • 

30-9-67 

15.- Escuela de Contabilidad~ Economía y Adminis 
tración del Instituto Tecnológica y de Estu 
dics Superiores de Occidente Guadalajara -- 
MEXICO. 

19-9-67 

\ 14. - ·Instituto de Lnves t igec íones Económicas y 
Sociales ele l:'.:.l_&cul taéi. e C'i enc í.as Econó 
micas, ,dministrativas y Contables de la- 
Universidad Nacional de Asunción del Para- 
guayJ' 

13-9-67 
\ 13. - Facultad de Ciencias Económ í cas de la Uni- 

versid.::td Nacional de l:i Plata - ARGENTINA." 

12.- Instituto de Economía y Finanzas de la Fa- 
cultad 'e Ciencias Económicas de la Univer , 
sido.él Naciúnal de Cór>dova-ARGENTIN. 
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LA SUB-COMISION VE PONENCIAS 

.i r ;. 
BASES PARA LA VISCUSION SOBRE 

EVALUACION VEL CUMPLIMIENTO QUE SE HA VAVO A LOS ACUERDOS Y 
RESOLUCIONES APROBAVAS EN REUNIONES ANTERIORES 

P O N E N C I A 

AMERICA LATINA 

VE 

ESCUELAS VE ECONOMIA 

y 

V REUNION VE FACULTAVES 

1 o 1 
U N t V E R S I V A V V E L Z U L I A 
FACULTAV VE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 



LM Re..wU..onu de.. Fa.c.u.U:a.du y E-0 c.uel.a.6 de.. Ec.onom(a. de.. Amé.JU.e.a. La.tina. que.. .se 

han. Jte.aLi..za.do e..n .ta. AJt.ge..11t.l11a., CW.e.., Méx.lc.o y Pe..Jt.ú.p han anno jado Jt.Uulta.do-0 po-0,i.- 

t.lvo;., e..n a.Jt.a.6 de.. .togJt.a.Jt. dupe.Jl..ta.Jt. c.onue..nua. e.. ,i.nqu,i.e..tudu a.c.e..Jt.c.a. de.. la. ne..c.u,i.da.d 

de. que.. La e..11.}.,e..ñanza. e.. ,i.11vu.tl9a.u611 de.. .ta. C,i.e..nua. Ec.on6mi..c.a. -0e..a. mM c.ÓYl.}.,ona. a. la. 

Jt.e.a.Lida.d de. nuestnos pa.1!.iuº En. :t.ai.. -Oe..n..tldo ;.,e. han. J.Je..ñai..a.do 6ailaó lj c.JÚ.tlC.aó9 - 

con et pJt.opó-0,i.:t.o de.. pone..Jt. e..11 pltá.c..tlc.a. :t.a.tu ,i.n.qu,i.e..:t.udu, que.. han na.udo de.. un a.11d- 

w-l6 JU.guJt.M o y ue..11U6,i.c.o e 

PoJt. et.to, he.mo-0 CJl.e,{.do c.011ve..n,i.e..11.te. onesenra»: ai..9u11ru ba.6U pa.Jt.a. la. dl6 c.U6.ló11 

de.. la. e.. v ai..ua.uó 11 del c.ump.lúnle..n:t.o q u.e.. -0 e ha. da.do a. lo-0 acuendos y Jt.U olu..uo nu a.pllE_ 

ba.da.6 e..11 la.6 1te.un,i.onu Jt.e..aLi..za.da.6 hos ta et pJt.Ue..n:t.e... A :t.ai.. e..6e..c.:t.o pJt.e..pa.Jt.amJJ.J un 60!!:_ 

mula.JU.o p con bMe.. a. la-0 Jt.Uuli:a.do;., pubUc.a.do;., de.. e.a.da una. de.. Las 1te.un,i.011u 9 que.. d,i.- 

JU.9,i.mo-0 a. to das .tru Un,i.ve..M,i.da.du donde.. 6unu<man Fa.c.ul:t.a.du 1J E;.,c.uel.ru de: Ec.onúmla.1 

pa.Jt.a. que.. la-0 ile..na.Jt.a.n. Se.. JtemlUe..Mn 192 6oJt.mU.la.JU.o;., IJ cordes tano« 31 Unive..M,i.da.du; 

e1. núme..JW de. E-0 c.u..e1.Ct6 de. E c.onom(a. e..x.l;.,:t.e..n.:t.u u má6 o me.110;., de.. 180 lo e.u.al -0 e..ñai..a. - 

que. e1. poJt.c.e..n:t.a.je.. de.. .ta. mu..ubr..a. u ai..Jt.e.de..doJt. del. 18% º 

Ve. fo;., c.u..a.dM;., q ue ane.xa.mo-0 ;., e du pne.nde.. q u.e.. e.x.l;., te: un e.te.. va.do núme.Jw de.. Fa.- 

c.u.tta.du IJ E;., e.u.el.cu, de. E c.orwm(a. que. no han. lle.va.do a la pltá.c..tlc.a. la ma.yotú.a. de.. la.6 

nuolu..uonu IJ a.c.u..e..Jt.do;., :t.oma.do-0. Pe..JW no u me..no-0 ue..Jt.:t.o que. o tnas U11,i.ve..M,i.da.de..-0 

· han. hic.lu,ldo mu.e.ha de.. la-0 osoeero« apMbado;., p todo .to c.uai.. pu.e.de.. c.ompJWba.JL6e.. de.. la 

.te.c.tuJt.a. de.. e.a.da u.no de.. Los c.ua.dMJ.i del pnue..nte.. tJt.a.ba.jo o 

CoYl.}.,,i.de..na.mo-0 qu.e.. e1. tmme..n:t.o qu..e.. v,i.ve. Amé.JU.e.a. La.tina. Jte.qu..,(_e..Jte.. que. la& Fa.c.ul~ 

du y E-0c.u.e1.Ct6 de.. Ec.011om(a. c.ump.tan u.na 6u..nuón c.Jte..a.doJt.a., ha.ua. e1. logJW de. obje...tl-- 

ves c.la.JWJ.i y pne.wo-0 e..n 6u..nc.i6n de.. la utnu..c.tu.Jt.a de.. nues tnos pa.1.6 es , PoJt. el.lo, u 

ne..c.ua.JU.o que.. .R..01.> Jt.uul.tado-0 de.. .tcv., ne..un,i.on.u de. Fac.ul.tadu y E-0c.u..e.la6 de.. Ec.onom[a.P 

na.udo.6 del pMdu.c.:t.o del. a.n.áf..,{).,,{_}.¡ ue..n.Ufi,i_c.o I J.ie..a.n. e..n .to pa-0,i.ble.. pu..u:t.o-0 e..n v,i.goJt., 

IJª qu.e.. de.. no M.Jt. a.61:. n.o 1.>e.. uta.tú.a c.u.mpUe..ndo c.on la nupoYl.}.,a.b,¿t,¿dad que.. le.. c.ompe..te.. 

a e.a.da u.na de.. el.la&, IJ lo qu..e.. u máó, u.t.aJÚ.a.mo.6 dupil6a.Jt.a.ndo ne..c.Wl.60-0 de. e.a.da u.no 

de.. nu..u tJW-0 pa...ló u • 

J 

BASES PARA LA VISCUSION SOBRE 

EVALUACION VEL CUMPLIMIENTO QUE SE HA VAOO A LOS ACUERVOS Y 

RESOLUCIONES APROBAVAS EN REUNIONES·-ANTERIORES 



3. - COLOMBIA: 

' 3. 1. - Un,i.ve.lL6ida.d de San.to Tomá.6 

\ 3. 2. - Un,i.ve.lL6,i.dad de. An.tloqu,(a. 

3.3.- Fundacl6n Un,i.ve.lL6,i.da.d de Bogotá 

2. - BRASIL: 

2.1.- Fac.u..U:a.d de. Cle.nclM Ec.on6mlc.M de. .e.a Un,i.ve.M,i.dad de Goútl). Go,i.a.na.. 

2. 2. - Fac.uUa.d de. ClenuM E c.onómlc.M y Admlw.tll.a..üvM de. la. Un,i.ve.lL6,i.da.d de 

sao p a.u.to o 

2. 3. - Un,i.ve.M,i.da.d Ca.:t6Uc.a. de veratas: 

- 2.4.- Fa.c.ui.:tad EJ.i:ta.dal de. Cle.ncla.6 Ec.on6mlc.a.6 de. Apuc.a1ta.ná 

2. 5. - Un,i.ve.M,i.dad Fe.de.Jta.R.. de. Río de. J one.Oio , Fa.c.ui.:tad de. E c.onomía y Adrr.lw~ 

cl6n. 

Z. 6. - Ba.nc.o Re.g,i.o na.e. de. Vu all.ll.OUo del E xtnem: S Ull. 

1. - ARGENTINA~ 

1. 1. - Vel Múti.6 :te.!Llo de: Goó.le.Mo e IYLJ.i:tJw...c.ción PúbUc.a, Sub-Se.c.ll.etaJLCa de I YL.6- 

:tll.uc.cl6n PúbUc.a. E1.ic.uela de. Ec.onomCa. La Rloja 

\ 1. 2. - Un,i.ve.lL6,i.dad Naclona.t de Tuc.umán 

1. 3. - Un,i.ve.M,i.dad Naclona.t de Cuyo 

' 1. 4. - Un,i.ve.M,i.dad CtUoUc.a. de. La PltLta. 

' 1.5.- IM.ü:ááo Supe.!Lloll. de Cle.ncla.6 Ec.on6mi.c.M. Jujuy 

1 e 6. - Un,i.ve.lL6idad Ca.:t6Uc.a de. C61tdoba. 

Ve.be. e.x).).d,ln c.oncle.ncla de que la ll.e.WU.On cada do.6 12) añas en un pa.C6 de- 

:te.Jz.mi.na.do de. e..duc.adoll.e..6 e ,i.nvu.tlgadonu de la. Ec.onomla., debe es ta». du.tlnada a - 

an.aUza1t lo!.i pll.Oble.maJ.i ,i.nhene.n:tu de. nau:tll.M Fac.ui.:tadu, :te.n,i.e.ndo e.n c.ue.n:ta la. - 

ne.aUdad -00 cloe.c.on6mlc.a de. nuu:tll.0.6 pa..Uu, ya que soto MÍ utaJÚruro.6 c.umpUe.ndo 

con el de..be..ll. IU.6:t6!Llc.o que el momento n0.6 J.ie..ña.ta. 

LM Unive..tuddadu que. conxes tasa« la enc.ue.6ta 1teaUza.da 1.ion .t'..M J.i,i.gu-i.e.n-tu: 

Pág. 2 



9. - VENEZUELA: 

'9. 1.- Un,lve.Jt6,{.dad de. CaJLabobo 

• 9. 2. - Un,ive.Jr.6,{.dad de.l Zu.lla 

• 9. 3. - Un,lve.Jr.6,{.da.d Ce.n:tlta.t de Ve.ne.zuda. - E.6 eue.la. de. EeonomCa 

~ 8.- PUERTO RICO: 

8. 1.- Un,lve.M,{.dad de Pue.!Lto JU.ea 

7. - PERU: 

<rilt: 7. 1. - Un,ive.M,idad Téen,iea de. P,llLILa 

7. 2. - Un,lve.M,idad Téen,iea de.l Altiplano 

7. 3.- Un,lve.Jt6,{.dad Naclonal de Inge.n,{.e.lf1a. 

6. - MEXI CO: 

6. 1.- Un,i.ve.Jt6,{.dad de. Nuevo León 

6 • 2 • - I n1.d .. {;tuto Te. cno ló g..l ea de. E1.ducllo .6 S u.p e.!Llo ILe..6 de. Monte.Me.y 

6.3.- Un,lve.M,{.dad de. S,lnaloa 

6.4.- (S,in norrhJte) 

"""'"5. - ECUAVOR: 

5. 1. - Un,i.ve.M,{.dad Ce.nt!t.a.l Qu,i..to 

4.- CHILE: 

4. 1. - Un,i.ve.M,idad de.l Noltte de. Chile. 

.4. 2. - Un,i.ve.M,idad de. CW.e.. sede. de. Valpa!UÚ6o 

\ 4. 3. - Un,i.ve.M,{.dad de. CW.e.. San:tlago 

4.4.- Un,i.ve.Jt6,{.dad Ca.:t.6.llea de Clt.lle. 

Pác.. :; 



en sus estudios, varias materias relacionadas con la Carrera. 

2.- En Venezuela y otros países se aceptan Técnicos Mercantiles, que reciben 

traducción a la Vida Cívica y Económica. 

Historia Económica del Brasil, Metodología y Vocación Universitaria, In- 

NOTAS: 1. - "Otras" incluye: Principios de Derecho, Principios de Finanzas y Economía, 

- --=- - " ·-· ....._ __ . - - ... -· - - -- - . 

MATERIAS Nº DE ESCUELAS 

1.- Economía Política 9 

2.- Matemáticas 4 

3. ;:· Hi-storia - 4 

4.- Geografía Económica de Venezuela 3 

s.- Contabilidad 2 

6.- Ciencias Sociales 2 

7.- Otras 5 

a los estudiantes. 

Cuadro Nº 2: Materias que se dictan en Secundaria que orientan vocacionalmente 

CONCEPTO Respuesta Respuesta No Hay 
Afirmativa Negativa Respuesta 

1.- Se enseñan materias relacionadas con la carrera 19 11 1 

2.- Los estudios de matemáticas son adecuados 12 17 2 
- ~ - - - - --.....:...-...-'----=·.....:. .•. _ .. _ ··--·-· - 

3.- En relación a (1) y (2) se ha hecho del conoci- 
miento de las autoridades educacionales su im- 
portancia. 20 9 2 

-· ... 
4.- Se utiliza método de selección para el ingreso 24 6 1 

ñanza de la Economía. 

Cuadro Nº 1: Características de la Educación Secundaria relacionadas con la Ense- 

1.- La Enseñanza Pre-Universitaria 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO QUE SE HA 

DADO A LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADAS ºEN REl}NIONES ANTERIORES 



1 

1 

1 

9 

1 

(')Hay varias respuestas afirmativas que se consideraron como negativas por cuanto 
los problemas de la Integración se tratan dentro de osas materias y no como materia 
o seminario aparte. 

27 3 

24 7 

10. 

1

-11. 

12. 

1 

8 
19 

23 
12 

20 10 
8, Se dicta materia o Seminario sobre Integración 

Económica(') 
9. Se exige Bibliografía Básica y AnalíticaiP-Pt>~ca- 

pítulos, 
Se ofrece alguna especialidad dentro de carrera 
Se dictan o han d~~tado cursos sobre Pedagogía 
y/o afines. 
Existe convenio de intercambio de profesores con 
otra Universidad Latinoamericana. 

12 18 

21 1 

1. Existe ciclo básico 
2. Las asignaturas se agrupan en Departamentos 
3. Se utilizan técnicas audiovisuales 
4. Existen Bibliotecas especializadas 
5. Existe Departamento-u Oficina de Traducaion-es, 
6. Con relación a (5): Se ha pedido ayuda a algún 

Organismo Internacional. 
7, Se dictan las téenicas de computación y proce- 

dimiento de datos. 

Respuesta Respuesta No Hay 
Afirmativa Negativa Respuesta CONCEPTO 

15 
8 

16 
19 
27 

16 
23 
15 
11 

4 

Cuadro Nº 5 :- Características de la enseñanza y la organización de las Es- 
cuelas de Economía. 

LA ENSERANZA DE LA ECONOMIA 

ME TODOS Nº DE ESCUELAS 

1.- Examen de admisión 21 
2.- Curso Introductorio con examen selectivo 2 
3.- Entrevista personal 2 
4.- Curso Introductorio con selección por_ asistencla 1 

Cuadro Nº 4: Métodos de Selección utilizados para el ingreso a las Escuelas 
de Economía 

"Ot ros" Incluye: Jornadas Universitar-ias, _V_i.si tas a Instituciones 
Educacionales de Secundaria, Planes de Divulgación y Orientación, 
Test de Orientación Vocacional, Cursos Introductorios. 

NOTA: 

SISTEMA Nº DE ESCUELAS 

1.- Cursos Especiales 6 

~ Charlas 18 L.- 

3.- Folletos 12 
- 

4.- Otros 5 

5.- Ninguno 5 

6.- No hay respuesta 3 

Cuadro Nº 3: Sistemas de Orientación Vocacional Utilizados: 



(') Tnr.lnvf>'. R110:::0 v OuE>r.huri 

,. el ,. de Escuelas. gun numero Nº de Escue- Nº DE CURSOS las. 
- '"N-0~de"r: SCue - 

A Un~ eurse ---- - ~~ -- "-1;"- ~ IDIOMA =· 
las. 2. Dos cursos 6 

1. Inglés 17 3. Tres cursos 3 
2. Español 7 4. Cuatro cursos 10 
3. Francés 6 s. Cinco cursos 4 
4. Alemán 6. Seis cursos 2 3 7. Siete 2 s. Italiano 2 cursos 
6. Otros ( 1 ) 2 -8. O che> cursos 1 
7. Ninguno 13 9. No respuesta 2 

Cµadro Nº 13: Número de Cursos de Matemá- 
ticas. 

('--)-Incluye: Estadística, Centro de Inves 
tigación, Departamento de Comercio Iñ 

- ~ ~ -ternacional, Sociales-, Administracióñ, 
Humanidades. 

Nº de Escue- 
las 

1. Economía 2 
2. Matemáticas 2 
3. Departamental 2 
4. Otros ( 1 ) 6 
:'>. - ~ - - 

NOTA: .1.-"0tros" incluy_e: _Ingeniería In- 
dustrial, Enseñanza Especial y En- 

,1 - señanza Secundaria. 2 .- Dos Escuelas no in 
formaron s/ las denominaciones de los Dptos. 

·cuadró Nº 11: Tipos de bibliotecas especia- 
lizadas. 

-- . - .. . - 
DEPARTAMENTOS Nº de Escue- 

las. 
~ •; -Bconomf a 21 
2~--E"i:ftadística-Matemáticas 16 
3., Ci:ontabilidad 15 
4. Organización y Admón. 14 
5. -Ciencias Sociales y Cult 11 

---6 .• ---Ciencias Jurídicas - 10 
él.-- I-di9mas 3 
8. Otros 3 

(')Hay una Facultad que tiene cursos por 
______ año y por semestre. 
Cuadro Nº 9: Clasificación de los Departa 

mentes según el número de Es 
cuelas en que aparecen. 

SISTEMA Nº de Escue- 
las 

1. Año 7 
2. Períodos semestrales 11 
3. Períodos trimestrales 1 
4. Unidades crédito/año 2 
5. Unidades credi to/ semes tr« 11 

-· 

Cuadro Nº 7: Formas en que se ó í ct an los 
cursos. ( ') 

( ) Otras incluye. Proyectos, Historia 
Económica, Comercio Internacional, Conta 
bilidad Social, Admón., Economía Agraria, 
Inglés, Mercados, Cooperativismo, Econo- 
mía Industrial, Problemas Económicos Co- 
lombianos, Métodos Cuantitativos, Matemá 
ticas, Presupuesto, Geog.Econ.de Vzla.,- 
Economía Minera y Petrolera. 
Cuadro Nº 12: Idiomas que se enseñan se- 

MATERIAS Nº de Escue- 
las 

1.Geografía Económica 9 
2.Economía 4 
3. Contabilidad 3 
4.Metodología de la Invest 3 
s.otras ( 1 ) 18 

1 11 " . . 

Cuadro Nº 10: Materias en donde se usan 
técnicas audiovisuales se 

gún el número de Escuelas en donde apa:- 
recen. 

- ~ .. .. 

Nº DE DEPARTAMENTOS Nº de Escue- 
las. 

Con dos Departamentqs 1 
Con tres 11 5 
Con cuatro " 8 
Con cinco " 2 
Con seis 11 1 
Con siete " 4 - - 

No especific~n 2 

tamentos. 

Cuadro Nº 8: Clasificación de las Escue 
las según número de Depar:- 

DURACION DEL CICLO BASICO Nº de Escue- 
las 

Un año 2 
Dos años 9 
Tres años 1 
Cuatro años 1 
Cinco años 3 

Cuadro Nº 6: Escuelas que declararon ci 
clo básico según el núme:rO 

de años que dura el mismo. 



) Incluye: Matemáticas-Estadística; Contabilidad, Finanzas, Comercio Internacional, Socio- 
logía, Ciencia Jurídica, Economía Agraria, Cooperativismo, Economía Industrial. 

~ 
DEPARTAMENTO O INSTITUTO_ Nº 

~-=---- -- 

,- 1 o Organización y Admón. de Empresas 9 
2. Matemáticas 2 

; Estadística 3. 2 
4. Otros ( 1 ) 9 

4 25 

1 27 

21 7 

Cuadro Nº 19: Clasificación de los otros tipos de Dptos. o Institutos de Investigación 
tente s. 

17 12 

- 
1 
4 

2 

3 

3 

2 

Exis 

5 
9 

12 

26 
21 
15 

1. Se realizan labores de Investigación 
2. Existe Dpto. o Instituto de Investigaciones Económicas 
3. Existe algún otro Dpto. o Instituto de Investigaciones 
4. Existe prog. o proyecto de Investigación s/ la integra- 

ción Económica 
5. Existe prog. o proyecto de Investigación sobre nuevos 

esquemas de Análisis e Instrumentos de Política Econó- 
mica adecuado a nuestra realidad 

6. Los investigadores trasmiten sus experiencias a los 
alumnos 

7. Hay algún convenio con otra Universidad Latinoamericana 
sobre intercambio de investigadores, información etc. 

No. Hay 
Respuesta 

Respuesta 
Negativa 

Res2uesta 
Afirmativa - -- · ·-- ASPECTOS 

Cuadro Nº 18: Características de la Investigación en las Escuelas. 

Nº Es~ CLASES Nº Es- CLASES cuelas. cuelas 
0% 5 51 - 60 - 

1 - 10% 10 61 - 70 - 
11 - 20% 6 71 - 80 - 
21 - 3_0% 2 81 - 90 - 
31 - 40% 2 91 -100 1 
41 - 50% 1 NO RESPOND - 4 

(')Incluye: Investigación de Operaciones, 
Comercio Internacional~ Sector Público, 

Gerencia~ Métodos Cuantitativos, Contador 
Público. 
Cuadro Nº 17: Clasificación de las Escuelas 

según el% de profesores que 
han recibido becas. 

ESPECIALIDAD Nº Escue- 
las 

1. Administración 6 
2. Economía 3 
3. Finanzas Públicas 3 
4. Desarrollo Económico 3 
5. Econometría 2 
6. Economía Agrícola 2 
7. Contabilidad 2 
8. Economía Industrial 2 
9. Otras ( 1 ) 6 

Cuadro Nº 15: Especialidades que se ofre 
cen , 

{9) Incluye: Seminarios, Curso de Perfec- 
cionamiento~ Curso del Programa de - 

Educación Agrícola Superior de la :Z.Ona - 
Andina (OEA) 
INVESTIGACION 

CURSOS Nº 
1. Pedagogía Universitaria 3 
2. Evaluación 2 
3. Otros ( Q ) 3 

dictadog 

·cuadro Nº 16: Cursos de Perlagogía y dis- 
ciplinas afines que se han 

NOTA: No respondieron 3 Escuelas. 
2) Una respondió: NO HAY EXAMENES 

SISTEMA Nº Escue- 
las 

1. Exámenes parciales escritos 24 
2. Examen final escrito 20 . Exámenes parciales orales 6 

i 1+. Examen final oral 7 

1 
5. Trabajos practicas ' 17 
6. Monografías 9 
7. Participación en clases 5 
80 Trabajo de campo 2 

Cuadro Nº 14: Sistema de Evaluación del 
Aprendizaje. 



ORGANISMOS Nº de ORGANISMOS Nº de 
Escuelas. Escuelas. 

. PUBLICOS: UNIVERSIDADES: 
1 o 

-- Nacionales 22 1. Nacionales 2 
2. Extranjeras 4 2. No Latino Americanas 6 
PRIVADOS 3. Latino Americanas 6 

No respondieron 8 
1. Nacionales 14 ~ ··- -- -· .. - - - 

2. Extranjeras 2 

Escuelas que declararon tenen relaciones de trabajo con otros Organismos 

{ Nº de 
Veces. 

8 
4 

16 
9 

1. Recursos Humanos 
2. n-· Físicos 
3. " Financieros 
- - No dee Lar-aron 

Cuadro Nº 24: Recursos que más fallan, 
según las Escuelas 

Cuadro Nº 2 5: 

Resp. Re sp , No hay 
RECURSO Afir- Nega- Re sp , 

mativ tiva. 
1. Recursos Humanos 8 16 7 
2. " Físicos 9 13 9 
3. il Financieros 5 18 8 

Cuadro Nº 23: Clasificación de las Escue- 
las de acuerdo a si están - 

bien dotadas o no en recursos 

NOTAS: 1o- No respondieron: 6 
2º- Hay cuatro Facultades que no tienen Instituto pero desarrollan tareas 

de investigación y están incluidas. 

C A M P O So Lo- Micro Solo Macro Micro-Macro 

1o Economía Pura - 5 2 
2. Economía Aplicada 6 10 7 
3o Recopilación estadística 15 

Cuadro Nº 22: Campo hacia los cuales se dirige la Investigación. 

Personal Personal TIEMPO DE DEDICACION Pr~fesio- NQ gr~fe- na S10 a o 

1.Dedicación Exclus. 98 9 
2.Tiempo completo 82 22 
3.Tiempo Parcial 78 29 

Cuadro Nº 21: Número de personas profesio 
nales o no profesionales de 

dedicadas a la investigación según catego 
ría de tiempo o dedicación. - 

1 PERSONAL Resp. Resp. No hay y TIEMPO DE DE DIC. Afirrr Neg. Re sp t , 

Personal Profesional 
1. A dedicación exclusiva 15 8 8 
2. A tiempo completo- - - - 9 13 9 -···- 

3. A tiempo parcial 17 5 9 
Per-sonal, no profesional 
1. A dedicación exclusiva 2 21 8 
2o A tiempo completo 4 18 9 
3. A tiempo parcial 10 12 9 

·- 

Cuadro Nº 20º- Clasificación de las Escuelas. 
Según si tienen o no personal 

profesional y no profesional en distintas cate 
gorías de dedicación a la investigación. 



CONCEPTO Nº DE ESCUELAS 

1. Adecuada 18 
2. Regularmente adecuada 3 
3. Inadecuada 5 
4. No respuesta 5 

··- 

Cuadro Nº30: Clasificación de las Escuelas según la adecuación de la enseñanza de.la Cien 
c.ia Económica-a las necesidades del país. 

Cuadro N°29: Respuesta Respuesta No Hay 
Afirmativa Negativa Respuesta 

1. Se han dictado o se dictan cursos a.nivel de 
graduados.- 12 17 2 

.. 

!2 e 
Se han dictado o se dictan cursos de post-grado 8 22 1 

No respondieron: 7 NOTA: 

Nº DE ESCUELA 

terceros Cuadro Nº 28: Nº de Escuelas que declararon baber recibido o no recursos de 
segañ.tipo de organismo: 

NOTA: No respondieron 4 

MEDIOS 

1. Folletos 18 
2, Revistas 15 
3. Textos 10 
4. Otros 6 

Cuadro Nº 27: Medios de divulgación más uti- 
lizados. 

NOTA: No respondieron 5 

FORMA Nº de 
Escuelas. 

1 
1 .. Cátedra 22 
2. Seminarios 15 
3. Cursos especiales 6 

·4., Alumnos ayudantes 3 

Cuadro Nº 26: Formas de trasmisión de .ex- 
periencias en la investiga- 

ción a los alumnos 
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En el proceso de investigación cient1fica las universidades juegan un 
papel determinante, lo mismo en lo que toca a la preparación rigurosa de cient1fi- 
cos e investigadores, como al fomento y difusión del conocimiento nacido en sus 
propios centros de investigación, que pugnan constantemente para profundizar el co- 
nocimiento y su aplicaci!Sn práctica. 

Gracias a este plantea~iento podemos encontrar los elementos que in- 
tegran la funci5n sOQial 4e toda universidad y copJecuentemente de todo intelectual, 
función que en s1ntesis1 queda reducida az 

a) Promover la adquisición y creación de conocimientos; 
b) Impu1sar su transmisión y difusión, y 

c) Dar a estos conocimientos una aplicación social, es decir, utilizar- 
los en bien de la colectividad. 

As1 pues, para que una Universidad cumpla cabalmente con su función 
dentro de la vida social, habrá de aportar conjuntamente las tres etapas menciona• 
das que, formando un todo armónico, permitirán alcanzar el objetivo deseado. 

Resulta obvio, que las metas y caracter1sticas de una Universidad re- 
flejan y comprenden las condiciones sociopol1ticas de las sociedades a que pertene- 
cen y que, precisamente el anglisis histarico de las mismas muestra claramente los 
riesgos, limitaciones y consecuencias que trae aparejada la difusión de las metas 
y funciones sociales de la instituciones. Entre ellas, la Universidad ocupa un lugar 
relevante1 sobre todo en los pa1ses en desarrollo que como en el nuestro, de las fi· 
las de los cient1ficos e intelectuales universitariossalen frecuentemente los futu- 
roi dirigentes en los distintos campos de la actividad ec.on6mica y pol1tica. 

LA UNIVERSIDAD Y LA CIENCIA 
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Al anterior fenómeno de carácter universal no escapa la Universidad 
Nacional Autónoma de M~xico en cuyas escuelas y facultades actualmente se lleva 
a cabo el proceso de Reforma Universitaria y, dentro de ella, la Escuela Nacional 
de Econom1a constituye uno de los ejemplos más vivos dentro del proceso reformador. 

El consenso casi unánime en reláción a que la Escuela debe ser mejor 
de lo que fu~. no significa sin embargo, que sólo se empene en la realización prác- 
tica de las actividades concretas que entrana la reforma, Fu' menester examinar 
con objetividad la situación de la Escuela, conocer el criterio de las autoridades, 

La Universidad no es s5lo el centro que surge el avance cultural y 
cient1fico que luego influirá en el medio social y econ6mico, sino que es además 
el centro receptor destinado a captar todas las manifestaciones que concurren en 
la din~ica del mundo exterior y de los cambios profundos generados en la vida 
del hombre actual que, a trav6s de la conciencia y dentro de una reflexi5n Qbje- 
tiva, se transforman en conocimiento. 

En la medida en que la Universidad sea el principal baluarte del 
pensamiento y de la raz5n1 contribuirg a que los cambos tecnológicos y human1sti- 
cos que caracterizan al mundo actual, sirvan a los altos fines de la convivencia 
humana y del progreso social, 

Ahora bien, una aut~ntica reforma universitaria s5lo es factible me- 
diante una previa toma de conciencia de las conexiones prevalecientes en la edu- 
cación y su aplicaci5n a la econom1a con miras a influir en el medio social, 

Del anterior concepto resulta como necesaria la democratizaci&i del 
sistema educativo, hecho que exige ampliar la enseñanza en todos sus niveles y 

especialmente en el ámbito de la educación superior y de la investigación cient1- 
f íca , 

P-2 
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P-2 
profesores9 estudiantes que al dialogar y discutir a fondo en torno a los princi- 
pales problemas, han tratado sobre todo, de definir con precisi6n lo que se hace, 

Ast tambi~n hubo que precisar de antemano qu~ tipo de economistas aspi- 
ra a formar nuestra Escuela e incluso, cuál es la tarea fundamental que corres- 
ponde a la ciencia econ6mica. 

Ast pues, se plante6 una vez revisada la estructura de la carrera, la 
necesidad de decidir la orientación del plan de estudios y los programas de cada 
materia, as! como de elegir nuevos m~todos de análisis, esclarecer qu~ es la eco- 
nom1a y cuáles son los fenómenos que estudia y los m~todos que emplea, para con- 
forme a todo ello y a la naturaleza de los problemas económicos de un pa1s como 
el nuestro9 realizar la misi6n fundamental de formar economistas. 

La Reforma Acad~mica en la Escuela Nacional de Econom1a implica no só- 
lo intensificar los esfuerzos por ensenar y aprender, sino proporcionar una mejor 
orientaci6n9 elevar la calidad de los conocimientos y mejorar la ensenanza profe- 
sional• tareas que exigen concertar puntos de vista que si, en ocasiones resultan 
divergentes~ pueden compaginarse a trav~s de un diálogo constructivoº 

A tan inaplazable labor se ha encaminado todo nuestro esfuerzo, dando 
como resultado que a mediados de 1967, se integrara un organismo, encargado de 
llevar a cabo los trabajos preliminares para la Reforma Acad~mica, denominado Co- 
misi6n Mixta, en la que figuraron representantes de las autoridades, de los pro- 
fesores y de los alumnos, quienes expusieron y continúan exponiendo sus puntos 
de vista9 logrando de esta forma un trabajo en equipo TIUcho más fruct1fero y más 
acorde con los cauces marcados por la moderna ensenanza e investigación económica. 

= 3 - 



Por lo que toca a la elaboración del Plan de Estudios los propósitos 
de la Reforma se tradujeron esencialmente en los siguientes objetivos: 

a) Desde el punto de vista general, mantener la orientación básica pa- 
ra preparar mejores economistas profesionales con clara conciencia de los pro- 
blemas de desarrollo de M~xico y Am~rica Latina, capaces de aplicar las teor1as 
y.técnicas de análisis a la realidad de nuestros pa1seso 

b) Modernizar los sistemas de enseñanza conforme a los requerimientos 
que exige la ciencia económica y las necesidades concretas del pa1s. 

c) Ajustar los planes y programas de estudio al sistema semestral y 

de cr~ditos, teniendo en cuenta, los lineamientos descritos as1 como la de'lnejo- 
rar el nivel de aprendizaje human1stico y teórico de los estudiantes, señalando 
además los siguientes puntos urgentes que sirvieran de base para la estructura- 
ción y selección de materias del Plan de Estudios vigente. 

d) Acentuar la enseñanza en los aspectos teóricos básicos y comple- 
mentarla con el aprendizaje de técnicas concretas de análisis y, en la medida 
de lo posible~ con prácticas de aplicación e investigación a problemas reales. 
Con tal criterio se trata de subsanar deficiencias, tanto en lo que corresponde a la 
capacidad general de análisis de los egresados,como a su información respecto a 
los problemas de M~xico y los pa1ses sub-desarrollados, facilitando con ello la 
iniciaci6n de estudios superiores de los egresados y, en otras, su incorporación 
al mercado de trabajoº 

e) Hacer más flexible la selección de materias complementarias con el 
doble propósito de ajustar los sistemas de enseñanza a las preferencias e incli- 
naciones de los estudiantes. 

EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 
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f) Ordenar la secuencia de las materias en forma tal que permitan la 
~similación de conocimientos con complejidad manifiesta y evitar repeticiones 
de temas con cierto grado de generalidad o superficialidad, a todas luces incon- 
venientes as1 como establecer un claro concepto del sistema de Seminarios como 
culrninaci6n 15gica de las distintas secuencias de materias y aportar resolucio- 
nes para que los estudiantes puedan participar en la discusi6n de los problemas 
o realizar investigaciones que sinteticen y permitan la aplicación de los cono- 
cimientos teóricos adquiridos. 

Paralelamente se definieron tambi~n los criterios sobre ciertos aspec- 
tos concretos, como el namero máximo de horas de clase y de prácticas a la sema- 
na; el sistema de ponderación de los cr~ditos y el namero de los mismos (367) 

exigidos para adquirir el grado de licenciatura lo mismo en los cursos básicos 
que en los de carácter complementario u otros similares. 

En cuanto al contenido del Plan de Estudios, expuesto por grupo de ma- 
terias, presenta las características siguientes: 

a) La parte central radica en el estudio de la Teoría Económica en to- 
dos sus niveles; es decir, cinco cursos semestrales de Teoría Económica y dos de 
Teoría Monetaria y Crediticia, Comercio Internacional, Teoría del Desarrollo 
Econ6mico y de Finanzas Pablicas. Con los cursos mencionados, la Escuela queda 
en posibilidad de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de una mejor capaci- 
tación, al impartirles conocimientos universales de la ciencia económica que le 
sirven de guía para normar sus criterios en cuanto a los diferentes aspectos de 
política económica4 

b) La Historia (de la Economía y de las Doctrinas Económicas) consti- 
tuye un auxiliar básico para entender la realidad económica de un país en la me- 

P-2 
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Tambi~n se consideró la importancia que reviste el estudio concreto de 
la actividad económica nacional v la estructura económica del mundo, porque sitúa 
al economista mexicano en la realidad y con el auxilio de la teoría y otros co- 
nocimientos le capacita para cooperar en la solución de los problemas prácticos 
de la Economía Mexicana. 

c) Finalmente se dejaron horas libres en los últimos semestres, con la 

finalidad de que los estudiantes eligieran de 8 a 10 materias optativas que com- 
plementan la totalidad de los cr!ditos asignados a la licenciaturae Se consideró 
que estas materias serán libremente elegidas por los estudiantes, lo cual, de- 
termina lógicamente que en cada curso haya un número mínimo de alumnos inscri- 
tos, dependiendo la organización del curso de las posibilidades de la Direcci5n 
de la Escuela. 

Una rápida enumeración, omitiendo detalles, nos permite dejar cons- 
tancia de los principales cambios registrados en los sistemas de trabajo: 

a) El Plan de Estudios está concebido sobre la base de 10 semestres 
con 4 materias semestrales como promedio, es decir, comprende 40 cursos semes~ 
trales con promedio de 20 horas de trabajo semestral. 

b) Adoleciendo el anterior Plan de Estudios de excesiva rigidez (el 
5% del trabajo total tenía carácter optativo, mientras que el 95% restante era 
obligatorio)~ en el actual, mucho más f1exible1 las proporciones señaladas han 
sido sustitu1das por el 27 y el 73% respectivamente. 

dida en que nos aporta experiencias de su econorn1a o de otras econom1as, y propi- 
ciar que el propio economista al enjuiciar pueda discernir lo útil y aprovechable 
en cada casoº 
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d!stica y contabilidad que el alumno deb1a resolver con el auxilio del profe- 
algunos problemas, as1 como a la práctica de ejercicios de matemáticas, esta- 
jor de los casos, tend1an a ejercitar al alumno en la mecánica resolutiva de 

Por lo que corresponde al antiguo laboratorio, sus metas, en el me- 
y el establecimiento de los Seminarios. 
sable la transformaci6n del antiguo laboratorio en Centro de Economía Aplicada 
discusi5n de la problemática econ5mica. Tal estado de cosas ha hecho indispen- 
tiva y creen en ellos mejores hábitos para el estudio, el examen cr1tico y de 
de los otros instrumentos de investigaci6n y análisis que despierten su inicia- 
sables a su formaci6n te6rica práctica, as1 como al conocimiento y aplicaci6n 
precisaban de más tiempo para dedicarle a otros trabajos acad~micos indispen- 
Escuela,particularmente en lo que se refiere a las tareas adicionales,los estudiantes 

Fue patente que para dar cumplimiento a los objetivos de la Reforma en la 

EL CENTRO DE ECONOMIA APLICADA Y EL 
SISTEMA DE SEMINARIOS 

llas que juzgue precisas para acreditar la puntuaci6n necesaria. 
casez de recursos, se da por supuesto que el alumno elegirá libremente aque- 
ra mayor flexibilidad y en el caso de las limitaciones determinadas por la es- 

d) Al proporcionar mayor amplitud a las materias optativas, se gene- 
ticipar con mayor efectividad en el proceso de su formaci5n profesional. 
limitaban al estudiante a escuchar pasivamente, y por el otro, a hacerle par- 
trabajo de Seminario. La intenci6n ha sido, por un lado, superar sistemas que 
a prácticas e investigaciones de campo, discusiones sobre temas esenciales y 

c) Las clases ordinarias y tradicionales pierden importancia frente 
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sor; es decir, se trataba de ejercicios sobre temas diversos concernientes a es- 
tas materias. los cuales s5lo en contadas ocasiones ten!an relación con los pro- 
blemas reales emanados de las cátedras correspondientes. Esta es la causa por la 

que la es tr-uc'tur'a del laboratorio se transformiS en Cer: tro de Econom1a Aplicada 
al que actualmente le corresponde desempeñar un papel de gran relieve en la Re- 
forma Acad~ica, especialmente en cuanto a los problemas de capacitación cient!- 
fica y t~cnica de los economistas y a la modernización de los m~todos de ense- 
ñanza y aprendizaje, tanto teóricos como prácticos. 

De acuerdo con lo señalado, las tareas del Centro de Econom!a Aplica- 
da9 se despliegan fundamenta~mente en los primeros 6 meses de la carrera, con 
el propósito de ser un medio general que sirva para poner en contacto a los 
estudiantes con la realidad práctica, reforzando y complementando sus conoci- 
mientos teóricos con la aplicación de los instrumentos cuantitativos y cuali- 
tativos de análisis a su disposición con el fin de facilitar un mejor dominio 
de los aspectos metodológicos ~ropios de la ciencia social. Y toda esta nueva 
actividad, que en el Plan de Estudios anterior era m1nima1 ahora resulta con 
la importancia que merece. 

El Centro de Economfa Aplicada, por su parte. ha organizado un Semi- 
nario de matemáticas aplicadas a ia Econom!a para los últimos cuatro semestres 
de la carrera, sin perjuicio de promover diversas actividades, tales como con- 
ferencias y mesas redondas que contribuyan tanto a complementar la formación 
cultural y cient!fica del estudiante como a iniciarlo en la discusión de temas 
importantes. 
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El sistema actual de Seminarios en la Escuela Nacional de Economta1 se 
ha concebido no como algo similar a las clases ordinarias1 sino como centros per- 
manentes de trabajo e investigaci5n que permitan a los estudiantes de los años 
superiores y a los pasantes en la fase de elaboraci5n de su tesis profesional1 

profundizar en el estudio de cuestiones teóricas fundamentales, aplicar los 
principios generalizados a la realidad nacional, familiarizarse con el instru- 
mental teórico y t~cnico de que se hayan previsto, aprender a discutir y a tra- 
bajar en equipo y desarrollar su iniciativa y capacidad de cooperaci5n. 

Con esta finalidad se incluyó el trabajo de Seminarios durante los 
dos a1timos años de la carrera, sustituyendo los nueve seminarios existentes 
por cuatro nuevos, que realmente trabajan como tales y disponen de los medios 
indispensables para que operen en áreas rrás amplias, que corresponden a las 
cuestiones de mayor inter~s en la Escuela Nacional de Economta. 

Por otro lado, se ha procurado que su número no sea excesivo y que 
los estudios que en ellos se imparten sean realizados conforme a una secuencia 
lógica y adecuada coordinándose entre st y con el resto del Plan de Estudioso 

Con el anterior sistema se cubren los 2 últimos años de la carrera, 
además, dicho trabajo debe ocupar al estudiante seis horas a la semana, en los 
semestres 7o, 80 y de 9 a 10 horas en los dos semestres finales, hecho que ase- 
gura un total aproximado de 600 horas, o sea, que buena parte de la actividad 
del estudiante durante los años superiores, se desplaza de la clase ordinaria 
hacia el seminario. 

EL SISTEMA ACTUAL DE SEMINARIOS 
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las cuestiones a examinar durante los cuatro semestres de trabajo 
en el Seminario de Desarrollo fueron: Variantes del Modelo Capitalista del 
Desarrollo9 Economía del Subdesarrollo, Política de Desarrollo y Planificaci6n, 

micos. 

El trabajo de seminario cubre los cuatro últimos semestres de la ca- 
rrera conservando su continuidad y coordinación respecto a las demás activida- 
des del estudiante. Hasta ahora, los campos considerados de mayor importancia 
en el trabajo de seminario son: 

a) Economía Internacional 
b) Desarrollo Económico y Pl.aneaci6n 
c) Economía del Sector Público 
d) Economía de la Producción 
La forma en que se ha estructurado el seminario de Econom1a Interna- 

cional supone el estudio ordenado de cuatro temas básicos: 
I) Estructura de la Economía Mundial 

II) Comercio Exterior 
III) Movimientos Internacionales de Capital y Comercio 
IV) Desarrollo y Cooperación Internacional 
Entre las cuestiones tratadas en los diversos semestres, se ha reser- 

vado la mayor atención a las correspondientes al procedo de Integración Econó- 
mica~ Organización Internacional del Comercio, Comercio Exterior de M~xico, 
Movimiento Internacional de Capitales hacia y desde Am~rica Latina y Política 
de Cooperación Económica Internacional. 

Pero como trasfondo en el Seminario de Economía Internacional fueron 
examinados los cambios en la forma de operar de los distintos sistemas econ6- 
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Por último, el Seminario de Economía de la Producción que es uncen- 
tro de estudio con aspectos muy importantes en el campo de la Econanía Aplica- 
da, tratados hasta hoy de manera parcial y sin la debida coordinación ni in- 

El enfoque utilizado para el estudio del sector público tambi~n im- 
plica sensibles cambios respecto al sistema actu~l. A pesar de la creciente im 
portancia del sector público en el proceso de desenvolvimiento de la economía 
mexicana, no se ha estudiado tradicionalmente dicho sector en forma global y 

dinámica a la vez. El sistema imperante ha sido más bien estudiar por una par- 
te aspectos de la Administración Pública, y por otra, Finanzas Públicas y Polt- 
tica Fiscalº Lo que ahora se pretende es conocer a fondo la economía del sec- 
tor público, objetivo que podrá lograrse en cuatro semestre consecutivos de 
trabajo de seminario con un desarrollo gradual y lógico; el alcance y la evolu- 
ción del sector p<iblico9 el análisis estructural del mismo, que a su vez inclui- 
rá un semestre sobre la administración pública propiamente dichat otro ~obre 
el sector paraestatal y por último, problemas de política económica del Esta- 
do, para concluir con una serie de conferencias y discusiones sobre los facto- 
res econ6micos9 sociales y políticos que condicionan la acción gubernamental. 

Al establecer esta secuencia, se ha buscado que el estudiante, en lu- 
gar de considerar fragmentaria y rápidamente ciertos aspectos de Teor1a o Polt- 
tica de Desarrollo, trabaje en forma sistemática en torno a los problemas bási- 
cos del desarrollo y subdesarrollo, que no se limiten a dar una imagen integra- 
da y de conjunto de todo el fenómeno, sino que permitan incluso, reapreciar 
críticamente ciertos esquemas o modelos teóricos y comprender mejor las causas 
del atraso econ5mico as! como la forma de superarloº 
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Ciudad Universitaria de M~xico, 3 de Noviembre de 1969 

tensidad. Las cuatro fases en que se ha ordenado el trabajo previsto para el 
mencionado Seminario son las siguientes: el proceso de producción en su con- 
junto9 problemas de mercado y financiamiento, problemas de organización, estu- 
dios sectoriales de econorn1a aplicada y pol!tica económica. Se está concedien- 
do, tambi~n, creciente atención a la organización de visitas previamente pre- 
paradas a empresas y centros de producción con especial inter~s¡ donde el es- 
tudiante puede constatar muchos de los problemas examinados en el Seminario. 

La Reforma Acad~mica realizada en la Escuela Nacional de Econom!a 
no es un proceso estático ni concluido sino dinámico por completo, siempre 
abierto a objetivo& permanentes. Igualmente significa una labor tendiente al 
máximo aprovechamiento de los limitados recursos a disposición de la Escuela. 
Hasta la fecha, el proceso de la Reforma ha alcanzado sus objetivos fundamen- 
tales, quedando no obstante, otros aspectos por resolver en un futuro cercano. 
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za profesionalo 
mejor orientaci6n, elevar la calidad de los conocimientos y-mejorar la enseñan- 
ca no s6lo intensificar los esfuerzos por enseñar y aprender sino proporcionar 
ria dentro de la EoNoEo constituye uno de los más vivos ejemplos, ya que impli- 

Podemos apreciar que dentro de este contexto, la Reforma Universita- 
dos sus niveles~ especialmente en el superior y en la investigaci6n cient1fica. 
cratización del sistema educativo, hecho que exige ampliar'la ensefianza en to- 

Una aut~ntica Reforma Universitaria exige como pre-requisito la demo- 
tual para que sirvan a los altos fines de la convivencia humana. 
vechar los cambios tecnol6gicos y humanísticos que se producen en el mundo ac- 
llados que en los que han alcanzado pleno desarrollo econ6mico tratan de apro- 

Con esta mira las Universidades, lo mismo en los países subdesarro- 
ci5n y creaci5n de conocimientos, en beneficio de la colectividad. 
mente con la funci6n que les ha sido asignada, es decir, promover la adquisi- 
proceso de investigaci6n cient1fica y la necesidad de que ~stas cumplan cabal- 

El objetivo consiste en destacar el papel de las Universidades en el 
3o El Centro de Econom1a y el Sistema de Seminarios 
2º El Nuevo Plan de Estudios de la E.N.E. 
l. La Universidad y la Ciencia¡ 

LA ESCUELA NACIONAL DE ECONOMIA, desarrolla los siguientes aspectos: 
(UNAM)9 presenta a dicha reuni6n con el t1tulo de LA REFORMA UNIVERSITARIA EN 

La ponencia que el representante de la Escuela Nacional de Econom1a 

V REUNION DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ECONOMIA DE 
LATINOAMERICA EN ZULIA 
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.·'ad. 1 

~I 
1 

G. López Tijerina 

cia en la estructura socialº 
cación y hacerlas aplicables a la economía con objeto de hacer sentir su presen- 
mista cuya misión es tomar conciencia de las conexiones prevalecientes en la edu- 
colegir la importancia del nuevo sistema y sus efectos en las tareas delecono- 
en todo centro de actividad económica que ofrezca especial inter~s, será fácil 
va y capacidadº Si a todos estos logros se agrega las visitas e investigaciones 
nacional, aprender a discutir y a trabajar en equipo, desarrollando su iniciati- 
nes te~ricas fundamentales que generalizadas pueden ser aplicadas a la realidad 
jo e investigación permiten al estudiante profundizar en el estudio de cuestio- 

El nuevo concepto de los Seminarios como centros permanentes de traba- 
Econom1a Aplicada (e.E.A.) 
dio y propicia al examen crítico y la discusión esclarecedora en el Centro de 
torio por trabajos de investigación y análisis que mejoren los hábitos de estu- 
convien8 destacar la sustitución de las tareas tradicionales del antiguo labora- 
mestral de cr~ditos y al cambio operado en los aisteJEsde trabajo. Entre estos 
cionado un Plan de Estudios con mayor flexibilidad gracias al nuevo sistema se- 

La Reforma Universitaria al lograr los objetivos expresados ha propor- 
labor consiste en la formación del futuro economista. 
t~s de las autoridades. profesores y alumnos de la escuela cuya fruct1fera 

Conviene destacar que a la labor reformista han contr!buido represen- 
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*Instructor de Economía, Colegio ~egional de Hu.rnacao, Uni- 
ver~idad de Puerto Rico. 
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y/o la economía. 
nic0s tle nivel medio en ~reas como la adrninistraci6n de empresas 

esfuerzos hacia un área específic~~ la planificación de pr~gra- 
mas eaucativos de nivel universitario para la preparaci6n de t~c- 

ser humano como factor de producci6n. Pero enfocaremos nuestros 
·Las páginas siguientes dirigen tambián su atención entonces, al 
nal de producci6n, sino como un agente esencial en dicho proceso. 
pecto el que nos concierne. El hombre, no como un recurso adicio- 

dos sub-problemas. Uno de índole esencialmente moral que todos 
conocemos como control de la natalidad y otro de 1ndole puramente 
econ6mica: el aspecto de la productividad. Es este segundo as- 

De este gran problema de sobre población podemos ver surgir 
tosos o menos <lolorosos parecen ayudar a a~inorarlo. 
problema y se acoge a aquellos méto~os que por resultar menos cos- 
mayor luz sobre el mismo. Cada sociedad crea conciencia sobre el 

Existe, pues, un problema de sobre poblaci6n que a todos nos 
agobia. Las modernas técnicas predictivas nos brindan cada d!a 

de producci6n que nacionalmente llamamos producto bruto. 
cada uno debe aportar de acuerdo con su capacidad a es~ terremoto 
vidad humana tiene que acelerarse ya y que resulta indudable que 
malthusiano parece hacernos pensar que el aumento de la producti- 
ci6n profunda durante las ültimas d~cadas. El temor al espectro 

El ser humano como agente productivo ha sido motivo de aten- 
INTRODUCCIOi~: 

EL PROCESO DE PLANIFICACION Y LA EDUCACION SUPERIOR 
EN AMERICA LATitlA 
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El Proceso de Planificación 
A veces se nos hace un tanto difícil aceptar la planificación 

por casi automáticamente hacerla sinónimo de centralización de las 
actividades sectoriales de la economía. A todos nos gusta la 
autonomía o libertad que implicaba el modelo smitaiano. Coartar 
esta libertad es destruir las ~l0t0?1.cialidades creadoras de los se·- 
res humanos y sujetarlas a la voluntad de inescrupulosos que pen- 
saban poseer el monopolio de la verdad. Conscientes estamos, sin 
embargo, de la necesidad de aceptar ciertos controles que ayuden 
a evitar que deseos particulares o sectoriales nos lleven al 

El mal uso de los escasos recursos debido a procesos de 
planificación ineficientes o inexistentes sea quizás la razon 
principal para destacar la importancia que tiene para todos los 
centros universitarios de este Continente el comenzar a formar, 
o mejorai si ya existen, las unidades que dentro de la estruc- 
tura organizacional se encargan de esta importante función. 

Nuestra tesis es, que es deber de estas estructuras velar 
porque haya un balance entre los tipos de programas educativos 
a ofrecerse y la dirección presentada por los programas de desa- 
rrollo de cada país. De no existir este elemento de coordinación 
las pérdidas de recursos seguirán creciendo. Así pues, nuestro 
ensayo comenzará presentando un análisis teórico que sustente la 
necesidad de institucionalizar la planificación en nuestros es- 
quemas organizacionales. Luego veremos su relación con la varia- 
ble que a todos nos afecta~ la educación, principalmente de nivel 
semiprofesional; y finalmente estudiaremos el caso de un colegio 
de la comunidad organizado por la Universidad de Puerto Rico en 
un área de extrema pobreza en la parte este de nuestra Isla. 
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2. Padilla, Salvador. La Institucionalización de la Plani- 
ficación Municipal. Plerus--Revista Programa Graduado de Plani- 
ficación, U. P. R., Vol. 2, Núm. 8, p. 83. 

l. Huñoz Amato, Pedro. Introducción a la administración 
pública. {rvléxico: Fondo de Cultura Económica, 1954), p. 107. 

sos disponibles y una sistemática reconciliación entre fines y 
medios.2 

apropiada en base a una óptima utilización de los medios o recur- 
blemente resultantes de cada una, y de la selección de la más 
generales deseados, el examen de las consecuencias futuras proba- 
versas alternativas factibles para alcanzar los fines u objetivos 
cisiones individuales y colectivas mediante la preparación de di- 
planificación es un proceso que aspira a mejorar la toma de de- 

Nosotros aceptaremos aquella definición que nos dice que la 
de ésta es plasmarse en realidad. 
caci6n debe estar ligada a la acción o ejecución, pues el objetivo 
programas del gobiernoºl Implica esta definición que la planifi- 
Huñoz Amato la llama la función de formular sistemáticamente los 
cer sus definiciones de acuerdo con sus respectivos enfoques. 

Distintos estudiosos en la materia se han encargado de ofre- 
es, pues, la planificación? 
donde encontramos el lugar aceptable para la planificaciónº ¿Qué 
dictatorial, de los intereses en conflictoº Es aquí precisamente 
entre la intervención del estado cono agente amortizador, y jamás 

Ya aceptamos que el entrejuego de las fuerzas del mercado 
medida o cuando la "mano invisible'' carece de poder controlador. 
desorden anárquico que suele suceder cuando la competencia es des- 
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3. Dror, Yehezkel. Public Policymaking Reexamined. 
(California~ Chandler Publishing Company, 1968) p. 318. 

ajustemos la planificación a las necesidades imperantes. 
importante que resulta el que continuamente revisemos, evaluemos y 
unidad. Y finalmente, lo que hemos ya anteriormente señalado: lo 
que las mismas puedan integrarse en forma armónica--de ahí su 
partes son las que forman el todo es que debemos siempre tratar de 
aspectos envueltos--de ahí viene su universalidad. Porque las 
portante que en cualquier situación se estudien todas las partes o 
exactitud posible el futuro que n83espera. Por esta razón es im- 
ponibles. Es imprescindible que se trate de predecir con la mayor 
aquella que ayudará a optimizar la utilización de los recursos dis- 
el estudio cuidadoso de cada consecuencia de cada alternativa 
zamos con el análisis de alternativas hasta que escogemos mediante 
tividad que debe prevalecer a través del proceso; desde que comen- 
pues, inherente a su actividad. La racionalidad surge de la obje- 
nuidad. La planificación forma parte de la naturaleza humana¡ es, 
racionalidad, la previsión, la universalidad, la unidad y la conti- 
los cuales forman su base teórica. Son ellos la inherencia, la 

Debo señalar que la planificación surge de ciertos principios, 
der lograr los cambios dinámicos necesarios.3 
les de comunicación entre todas las fases del proceso para así po- 
A los efectos~ Dror nos recalca la importancia de establecer cana- 
sión, evaluación y ajuste a las cambiantes condiciones humanas. 
función como menos que un proceso que implica una constante revi- 
de los planes y la ejecución. No podríamos ver esta importante 
planificación enmarcado dentro de un continuo entre la formulación 
Al aceptar esta definición reconocemos el aspecto dinámico de la 
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Podemos enmarcar la planificación dentro de unas etapas, las 
cuales sirven como base del método de estudio de la planificación. 
Primero tenemos la identificación de un problema, é·-:t1 ·-:;ervirfí. 
para comenzar el proceso; segundo tenemos la obtención y análisis 
de datos, lo cual nos permitirá hacer un diagnóstico de la situa- 
ción y pronósticodel futuro¡ tercero tenemos la formulación de los 
planes en forma de alternativas de acción preferible; cuarto tene·- 
mos la discusión, selección, aprobación de los planes por aquellos 
a quienes corresponda tomar una decisión, quinto tenemos la ejecu- 
ción de los planes y programas por parte de los organismos o indi- 
viduos correspondientes; y finalmente tenemos el control, evaluación 
y revisión de los planes. Todas las etapas mencionadas pertenecen 
y permanecen dentro del continuo que anteriormente señalábamos, 
pues de otra manera la planificación dejaría de ser un proceso in- 
tegrado: finalidad hacia lacual siempre se ha dirigido. 

El planificador, como cualquier otro estudioso, hace uso de 
ciertos instrumentos o componentes que faciliten el proceso de 
planificar. Señalaremos como el primero de éstos a las políticas 
públicas, las cuales suelen enmarcar y dirigir los esfuerzos socia- 
les, pues son las que definen los propósitos de la sociedad. 
Segundo encontramos los planes y programas a largo y mediano plazo. 
Estos tienden a traducir en forma más precisa las políticas públicas 
al establecer metas definidas ajustadas a los recursos disponibles. 
Tercero encontramos los programas a corto plazo. Estos son ya más 
específicos y su período de duración se estima no debe exceder de 
cinco años. Cuarto encontramos el presupuesto. Ya aquí vemos el 
programa de obras, servicios y actividades que nos proponemos rea- 
lizar anualmente. Y quinto encontramos el aspecto organizacional 
necesario para ejecutar la planificación. 
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gración eficaz de la pluralidad de actividades e intereses. 
tantea través del tiempo y finalmente la coordinación es la inte- 
sados, verla en forma continua es aceptarla como un proceso cons- 
nivel; activizarla es lograr la colaboración de todos los intere- 
de consulta y trabajo continuo entre oficinas al m í smo o diferente 
zarla envuelve el establecimiento de relaciones y procedimientos 
de asesorarüento directo a las más altas autoridades i sistemati- 
cializadas; jerarquizarla implica el establecimiento de relaciones 
zarla significa la creación de un sistema formal de oficinas espe- 
blecedora del caráct&r, poderes y organización del sistema; organi- 
mizar la planificación envuelve la creación de legislación esta- 

ficación en una forma legitimizada, organizada, jerarquizada, 
sistematizada, activa, continua y coordinada."5 Para él legiti- 

cipación de todos los niveles y sectores ... en el proceso de plani- 
seguido nos dice que "por insttucionalización entendernos la partí- 

particular, el factor determinante eneste esfuerzo será la pronta 
y efectiva institucionalización de la planificación ... "4 A renglón 

más decidido apoyo de la ciudadanía toda y de los políticos en 
nalización. Padilla nos dice que 11aparte del logro de un mejor y 
en la planificación pasemos a lo que algunos llaman su institucio- 

Una vez vistos los aspectos teóricos o conceptuales envueltos 
es mucho más específico y menos tanteador. 
mientras que a medida ~ue descendemos en la estructura, el proceso 
tura jerárquica. A los niveles más altos se torna mucho más amplia; 
nificar es inherente a toda actividad humana dentro de la estruc- 

A manera de recordatorio debo señalar que el proceso de pla- 
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la duplicidad de trabajo y de intereses aqenciales en conflicto. 
de programas guhernamentales donde fácilmente pueden encontrarse 
liaci6n es imposible. ~uchas veces resultan ser detalle extenso 
ese elemento coordinador de las partes sin el cual la reconci- 
de algunos expertos. ~on planes irrealizables pues carecen de 
les, realísticam.ente parecen s6lo ser ejercicios intelectuales 
~ediante coordinaci6n efectiva de los planes y programas sectoria- 
que aunque te6ricarnentepresentan una articulaci6n de las partes 
planificaci6n dedicadas a la preparaci6n de planes de nesarrollo 

_enorme mayoría de ~stos cuenta con oficinas centrales de 

fic3ci6n. Existe una ~arad6jica a la vez que triste situaci6n 
caci6n y los recursos humanos en tér~inos del proceso de plani~ 

.!!\.nalicer.ios ahora el r-r ob Lema que a todos nos concierne· la edtr- 

El proc~so plani~icador y la educaci6n universitaria de nivel 
técnic0 semi-nrofesional 

0os en forma 6ntima. 
olan gloh~l loq escasos recursos con que contaMos serán utiliza- 
nuestras decisiones sobre bases ~ás fir~es y enMarcadas en un 
remos ser~ el requeri(lo nor ese d~sarrollo, ~ues al racionalizar 
riornente señ.alado se institucionalice el nroducto que saca·- 
cada uno ~e nuestros países. En la m~~i~a que el proceso ante- 
la preoaraci6n clel recurso hum.ano crue reauiere el ce<o:arrollo de 
sitarias tienen una enorme r e s pon s ab í.Lí.d ad sobre sus homb ro s ~ 
~ecía al coMienzn de este tra~.ajo nuestras instituciones univer- 
quier n í.ve I localizacional d~ La función )]_;:ni ""icar·tora. Corno 
qu« ~í es i-·-:nortantc se;"ialar es que el "t0delo es ap Lí c a'<Lo a cual- 
vcra.T·tos P.l éxito o fracaso de la ,"l_ctividac1 p Lan í, f í ca do r a , Lo 
ut6pica, en la nerlida que la nis~a vaya aaquirienJo rPali~ad 

~"0UP ~uizáq ]n ant0rior rcsultP un~ c0nceDci6n un tant0 
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La literatura econ6mica sobre nuestro Continente nos presenta 
moviéndonos en forma desesner~cla hacia el alcance de aquellas 
etapas .:i.e crecimiento hace ya mucho tiemno alcanzadas por nues- 
tros 'beneficiarios". La mecanizaci6n o cientificaci6n de nuestro 
sector agrícola, la continua sustituci6n de importaciones, la 
reducci6n tarifaría oara nuestras exportaciones son, entre otras, 
algunas áreas hacia donde diariamente trata~os de dirigir nuestros 
esfuerzos. En casos esoecíficos estas metas se han logrado en 
mayor o menor grado. Puerto Rico, por ejemplo, ha logrado re- 
ducir su déficit comercial auroentanno las sustituciones: por 
otro lado, y hasta donde las circunstancias políticas lo permiten, 
ha aumentado considerahlemente sus exportaciones hacia merca- 
dos anteriormente imposibles de conquistar oor sus exigencias. 

No hay duda de que metas existen, ahora, ¿contamos con los 
recursos no s6lo de capital sino ta@bién humanos, este siendo el 
que más nos concierne, nara realizarlos~ Ciertamente no, y ahí 
está nuestro dilema. 

Observemos la realidad latinoamericana en el campo de la 
preparaci6n de recursos humanos en el año 1961-62. 
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éstas no forman el personal capacitado que necesitamos. No 

la predominancia de las facultades tradicionales, conociendo que 

han demostrarlo mayor ootencial de crecimien~o por qué¡ entonces, 

cia de nuestros oaíses es dirigirse hacia áreas que empíricamente 

diantes universitarios se matriculan en Derecho. Si la tenden- 

mundo donde como en el Canadá s6lo un dos por ciento de los estu- 

Todo lo contrario sucede en los oaíses industrializados del 

y la ·~dicina que en las facultades anteriormente sefialadas. 

de que hay una mayor deserci6n escolar en las ciencias naturales 

de los recintos universitarios. Más significativo adn es el hecho 

Es un hecho reconocido que las facultades tradicionales como 
todavía las humanidades y el derecho cuentan/con las matrículas más altas 

Fuente~ UNESCO, Statistical yearbook 1963 

100.0 552.4 

3.0 
0.1 0.8 Otras 

17.0 Agronomía 

21.4 '1edicina 

13.8 77.6 
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Ingeniería 

6.2 34.8 Ciencias Naturales 

5.3 E<lucaci6n 
16.5 90.8 

29.2 
Ciencias Sociales 
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4.7 26.6 Bellas ~.Artes,_ - 
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1\'latrícula De Las Universidades Latinoamericanas 
Por Campo de Bstudio 
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6 Epstein, José D. Problemas Econ6rnicos de la Educaci6n 
Superior en América Latina: Cuadernos de la Sociedad Venezolana 
de Planificaci6n (enero-febrero de 1967) p.59. 

cores del modelo europeo, resulta ser algo liviano hacerse abogado. 
privilegiado. ~demás, en los países de A...~érica Latina seguí- 
gado. Luego entonces, la carrera es símbolo de un status 
Para optar por ciertas posiciones de prestigio hay que ser abo- 
que no difiere de lo que acontecía hace más o menos un siglo. 

En la actualidad la abogacía sigue jugando un panel importante 
eran contratados de entre los abogados. 
adquiri6 mayor importancia ya que la mayoría de estos funcionarios 
que prestaran sus servicios a los nuevos gobiernos. El Derecho 
formándose con el prop6sito de preparar funcionarios pdblicos 
si6n de la Doctrina. Posteriormente otras universidades fueron 
crear dirigentes eclesiásticos y laicos que fomentaran la difu- 
durante la Colonia, por 6rdenes religiosas. Su prop6sito0 

facultades tradicionales de Teología, Jurisprudencia, Bellas 
Artes y 4edicina.6 Casi todas las universidades fueron fundadas, 

ci6n deliberada de las de Alcalá y Salamanca, con sus cuatro 
son más antiguas que Harvard y que las mismas fueron una i~ita- 
Latina se crearon en los siglos XVI y XVII, diez de las cuales 
nos dice que trece de las universidades nás antiguas de A.~érica 
nuestro trabajo pero examinemos algunas razones. José D. E9stein 
podríamos adentrarnos mucho en este tema pues no es la base <le 
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*En el caso de Puerto Rico el grado de Bachiller en 
Derecho se obtiene después de siete años de estudios; cuatro. 
de los cuales se cursan en áreas a veces muy distantes al 
Derecho. Artn así existe una proliferaci6n de abogados en nuestro 
país donde a pesar de haber otras necesidades existen tres es- 
cuelas de Derecho. 

esfuerzos. Comenzaremos aceptando el sistema educativo como un 
c6mo es que ese elemento nos ayudará a lograr maximizar nuestros 
tiva el elemento planificador que señalamos en los comienzos y 

Veamos ahora c6mo encaja dentro de nuestra estructura educa- 
fueron originalmente preparados. 
tar realizando labores totalmente distintas para las cuales no 
inoperantes o empleados en for!Tla disfrazada o frustrados por es- 
nt1mero de eqresados de nuestras aulas pero que posteriormente son 
lo que necesita nuestra regi6n y no la presentaci6n anual de X 
las carreras técnicas. Es aumento en la productividad del hombre 
que tiene para nuestro desarrollo el lograr la intensificaci6n de 
no en todos los casos pero sí en una gran mayoría, las ventajas 
de trabajos considerados como inferiores sin examinarse, aunque 
vocacional. Se piensa en la educaci6n como una puerta de escape 
Latina en contra de la educaci6n técnica o del adiestra~iento 

Rec~lcamos, pues, el prejuicio claro ~ue existe en América 
de la carrera una menos <leseable. 
oficialmente el título correspondiente. Esto, naturalmente, hace 
que puede prolongarse hasta seis meses, para as! poder obtener 
el título de administrador de empresas requiere un internado 
es la situaci6n de las carreras modernas; en muchos recintos 

·como sabemos ésta no en el título de Doctor en Derecho.*. 
título que con la oresentaci6n de la tesis de grado se convierte 
En un período de cuatro años de estudios se puede obtener el 
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los responsables de ejecutar las políticas universitarias. Ellos 
ci6n principal de estas unidades s=rá rte asesoramiento directo a 
de las estructuras organizacionales universitarias. La fun- 
unidades dedicadas exclusivamente a la labor de planeamiento dentro 
nemas la creaci6n, de no existir o el reesfuerzo, de existir, de 

Corno punto de partida en términos de planificaci6n propo- 
brinda la planificaci6n. 
ción a este serio problema y creemos que su soluci6n nos la 
sarnos por desapercibidas. Queremos y pedinos que se le dé aten- 
pasamos por desapercibidas. Nuestro temor surge cuando las pa- 
esfuerzos hacia su virtual desaparición: en otras ocasiones las 
sienes reconocemos esta deficiencia y encaminamos to<los nuestros 

cero. En oca- y que nuestra contribución es pues nr~cti.c::t.rnente 
desarrollo económico tiene directrices distintas a las nuestras 
que contamos pues sabe~os que hay otra realidad. Sahe~os que el 
nos lleva a la errónea utilizaci6n de los escasos recursos con 
ba j a r como entes apartes que forman un sistema per se. Esto 
goza~os, nos olvidamos de esta complementación y comenzamos a tra- 
~arándonos en el concepto de autonomía de que supuestamente 
los otros subsistemas. Desgracia<lamente, en muchos casos, y am- 
aislado. Su existencia per se se debe a su contribución hacia 
visualizar nuestro subsistema educación universitaria como uno 

Así nues es imnosible - - luego veremos en términos de un todo. 
complementan para loqrar una maximizaci6n de las partes que 
Los subsistemas ,conllevan interrelaciones pues teóricamente se 
nemas otro subsistema aue llamaremos educaci6n universitaria. 
subsistema de un sistema nacional. Dentro de ese subsistema te- 
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o r acornendac í one s que después de estudio profundo podrfan ser Ln» 
corporados en los programas educativos. Para lograr que estas 
unidades tengan raz6n de ser ante las perspectivas de los eje- 
cutores las mismas deberán estar en un continuo proceso de ase- 
soramiento y deberán estar localizadas lo más cercano posible 
a las oficinas de los presidentes o rectores universitarios. 
Estas mismas unidades <leberán ser el vínculo o agente coordi- 
nador entre la instituci6n docente y la agencia central dedi- 
cada a la labor planificadoraº Su continuo contacto con la agen- 
cia central les oermitirá conocer in toto los planes de desa- 
rrollo que a nivel nacional se están concibiendoº Concebi~os es- 
tas unidades, al pasar del tiempo, como las que aconsejarán a 
las agencias centrales sobre qué giro debe tomar el desarrollo 
nacional, ya que la universidad podrá preparar en f.unci6n de un 
nivel dado de recursos un tipo dado de recurso humano. 

1'1o perdemos de vista ni tampoco rechazamos que al igual que 
las unidades dejarán oír su voz así también la agencia central 
deberá dejarse oír por estas unidades en torno a c6mo podrían 
moverse las variables econ6micas sujeto siemore a la disponibi- 
lidad de recursos humanos preparados por las instituciones de 
nivel superior. Así pues, si la instituci6n universitaria 
cuenta con recursos tanto humanos como de capital para poder pre- 
parar un número dado de economistas y ayudantes de economistas será 
funci6n de la agenci.:::i. central mover las variables econ6micas en 
torno al uso de este recurso humano. Pero la necesidad de pre- 
parar economistas surge de directrices al desarrollo señalado 
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sistema total de planificaci6o Al existir esta integraci6n realista 
y un tanto simple encontraremos que los esfuerzos de todos los 
subsistemas estarán dirigidos hacia la consecuci6n de las 
metas generales. De esta manera los escasos recursos con que con- 
tamos podrían ser mucho mejor utilizados, se evitará la importa- 
ci6n masiva <le "exoe r t.o s n transplantadores de modelos remotamente 
ajustables a nuestras particularidades y se aceptará un sis- 
tema más aut6norno, mejor canalizado, mejor dirigido. 

Aunque el modelo presentado es para el suhsistema uni- 
versitario total nuestra preocupaci6n, como señalamos al co- 
mienzo, está dirigida hacia la preparaci6n de técnicos medios en 
áreas co~o la administraci6n de e~presas y la economía. ¿Por 
qué la importancia a este tipo de recurso humano~ Parece 
preocuoarnos el que en términos generales hayamos olvidado su 
necesidad. Aún con la consecución de nuestra estructura o modelo 
podemos fijar demasiado nuestra atenci6n hacia la preparaci6n 
de técnicos profesionales únicamente. Porque en términos gene- 
rales ésta es la conce?ci6n que existe sobre la labor universi- 
taria. No es función de esta instituci6n preparar técnicos de ni- 
veles bajos, creen algunos. Abiertamente nos dicen que dejemos 
esa preparación para los liceos diversificados o vocacionales. 
Parecen olvidar estas personas que el técnico medio del que habla- 
mos no es un obrero diestro, que es precisamente un individuo 
que por su capacidad intelectual puede llegar a los niveles 
universitarios a adquirir ciertas técnicas de mayor sofisticaci6n 

~sí vemos el subsistema universitario integrado al prepararse. 

por la agencia central de planificación la cual acept6 que con 
los recursos disponibles éste era el tipo de recurso que pod!a 
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*Se refiere al Dr. José Echevarr~a, Decano de Estudio9 Generales 
del Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de 
Puerto ~ico. 

las unidades mencionadas integradas en forma eficiente en el 
Luego, en nuestro proceso de planificar mediante el uso de 

tivos para lograr realizar esta importante responsabilidad. 
americanos hemos carecido y estamos todavía careciendo de incen- 
~os innovar. Parece que los habitantes de los países latino- 
intelectual sin desnreciar lo útil ex6geno, debemos crear, debe- 
hablé. Si ver<laderamente quere~os lograr una máxima autonomía 
nivel profesional al personal técnico de nivel medio de que les 
periosa de que preparemos junto a nuestro personal técnico de 
se torna más lento donde no se estanca. He ahí la necesidad im- 
mental. El desarrollo de nuevas técnicas, de nueva nroducci6n, 
desapareciendo y dejando libre paso a la extenuaci6n y cansancio 
universitario recientemente,* esa innovaci6n sc~u.~neteriana, va 
Ese ocio creativo tan necesario del que nos habl6 un distinguido 
del desarrollo contínuo de su capacidad creadora e innovativa. 
reas nuchas veces rutinarias, las cuales redundan en ~enoscabo 
sa~os 0ue muchos de nuestros profesionales están ~etidos en ta- 

La necesidad social de este técnico se clarifica cuando pen- 
magnitud de resoonsabilidad social considerable. 
más intensa, menos sofisticada que la de su quía pero con una 
tendrá que recurir a esas mismas aulas a adauirir una preparaci6n 
la ~ayor responsabilidad social, el técnico medio necesariamente 
cierta preparaci6n profesional para luego realizar funciones de 
igual que aquel que entra a las aulas universitarias a adquirir 
dad creadora y éierto liderato. Ciertamente no es uno más. Al 
que es un individuo al cual se le va a requerir cierta capaci- 
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tores en desarrollo, los tipos ocupacionales y la educaci6n. 
proveer la relaci6n directa que queremos entre el o los sec~ 
los econ6micos los cuales si se usan en fo~a integrada pue~en 
Planificaci6n de Puerto Rico ha desarrollado tres tipos de mode- 

Fl Negociado de Análisis Econ6mico y Social de la Junta de 
pecto deben formularse. 
mendaciones en torno a políticas odblicas universitarias al res- 
Hasta aquí dehe llegar el ámbito de nuestra planificaci6n. 'Rece- 
disponible personal para seauir adiestrando a otras personas. 
El reconocimiento <le éstos se hace necesario si quere~os tener 
tual para seguir absorbiendo conoci~ientos de nivel superior. 
en los cursos de estudio intensivo gemµes~ren capacidad intelec- 

~s posible pensar que algunos de los alumnos matriculados 
manera al desarrollo de sus potencialidades. 
su criterio en la selecci6n de sus ~aterías, ayud~ndo de esta 
el comienzo de su vida universitaria la oportunidad de utilizar 
particularidades y para así brindarle a nuestros alu~nos ~esde 
ciali<lades y subespecialidades para así ajustarnos a nuestras 
fundamentales debe haber flexibilidad en la preparaci6n de espe- 
z6n, entonces, aunque los cursos incluyan como deben, Materias 

./ 

característica aunque partamos de hases similares. Por esta ra- 
laridades de nuestros sistemas. L~ ~eterogeneidad es nuestra 
graci6n en la enseñanza no debemos nerder de vista las narticu- 
oferta existentes y futuros. A pesar de que buscal'T\os la inte- 
programas de estudios dirigidos hacia solucionar de'ficits de 
los efectos las instituciones universitarias deberán preparar 
áreas específicas donde este técnico pueda desarrollarse. A 
sistema nacional tenemos la responsabilidad de descuhrir suh- 
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Así estos recintos DO~~án dedicarse ... .. de estudios universitarios. 

- los colegios vienen a proveer los aes primeros año s del currfculo 
pales aue caen dentro del sisteMa universitario estatal, pues 
era y es la descongesti6n de los recintos universitarios princi- 

Uno de los nrop6sitos ae crear ~ste y futuros colegios 
ci6n del centro universitarioº 
terios básicos utilizados en la determinaci6n de la localiza- 
servicios nrtblicos y privados parece haher sido uno ~e lo~ cri- 
ci6n ejercita por el nueblo de !IuMacao en términos de bienes y 

siderada como una de máximo potencial de desarrollo. La atrae- 
existentesr un colegio de la comunidad en una pequeña ciudad con- 
diantil del área este de Puerto qico, una de las áreas má~ cobres 

Para agosto de 1962 abre sus puertas a la comunidad estu- 
El Colegio de la Comunidad en Humacao 
y las agencias centrales de planif icaci6n de cada. pa í s latinoamericano. 
trabajar las unidades planificadoras de la docencia universitaria 
tan algunas ~e las posibles herramientas con las cuales podrán 
posihle pensar que aaaptaciones ce modelos similares represen- 
logros educativos en los diferentes niveles pohlacionales. Es 
El tercer modelo es uno de poblaci6n-educaci6n el cual proyecta 
de tipos ocupacionales necesitados 9or las diferentes in~ustrias. 
Modelo es una matriz ocupacional la cual nos hrinda estimados 
n6mica en términos de las interrelaciones sectoriales. F.l segundo 

del modelo insUT"1.0 producto de Leontieff el cual nos r1á luz sobre 
el llarnado análisis de actividades al proveernos la estructura eco~ 

sistema educativo. El pr írne ro de los mod e Lo s es una modí f icaci6n 
Debo sefialar que estos modelos son utilizados para todo el sub- 
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a la intensificaci6n de programas ce post-graduado. El segundo 
prop6sito y para el autor uno singularmente fundamental, es la 
creaci6n ~e ~carreras cortas" para la preparaci6n de recursos 
humanos en aquellas áreas de la c0munidad donde sirven para la 
cual se haya estimado una necesidad de técnicos de nivel medio. 
Cumnliendo con esta segunda encomienda legal, el primer colegio 
regional que establece la Universidad de Puerro Rico, comienza 
sus '1programas técnicos'' en agosto de 1967. Tres programas fueron 
incorporados para esa época: administraci6n de empresas con dos 
especiali0ades-gerencia y contabilidad; ciencias secretariales 
y enfermería. Un año más tarde se incorpora un progra~a en te- 
rapia física y otro en terapia ocupacional. Estos ~ltimos pro- 
gramas se caracterizan por cierta f lexibilidacl que les permitirá 
desaparecer una vez la demanda de estos técnicos haya sido saturada. 

Bace exactamente cinco meses los que nos iniciamos en estos 
nrogra~as vimo~ el fruto de nuestra la~or docente al titularse la 
primera promoci6n. El programa de administraci6n de ernnresas 
gradu6 veintid6s (22) alumnos, un cincuenta por ciento de los 
cuales entró de inmediato a las filas de la fuerza laboral puer- 
torriqueña. El restante cincuenta por ciento se encuentra rea- 
lizando estudios conducentes al grado de Bachiller en Administra- 
ci6n Comercial en las distintas especiali~ades en el Recinto 
Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 
En la actualidad este programa cuenta con aproxiro3damente 24 
de alumnos, de los cuales 175 se recibirán el pr6ximo mayo. 

¿Qué le hubiera sucedido a una gran parte de estos j6venes 
puertorriquefios de no haber existido este tipo de programa~ 
Ciertamente no podríamos predecir los casos particulares pero 



Continente. 
Patria y fuente de conocimientos para nuestros hermanos .del 
gullo Dara cada individuo, nara nuestra sociedad y para nuestra 
tigio que merece. Queremos una Universidad que sea rn.otivo '1e or- 
innovadoras que mantendrán nuestra ~lma ~ater en el lu~ar de pres- 
la planificaci6n resulte ser el proceso del cual parten las ideas 
y necesitamos una sola Universidad s6lid~~ente edificada y don1e 
zadas~ trabajando cada cual de acuerdo a sus criterios. Queremos 
sualizar nuestra Universidad como una serie de oartes no sincroni- 
tiva sea la planificaci6n universitaria integrada. No podemos vi- 
~xitos. Los éxitos futuros, sin embargo, dependerán de cuán efec- 
Agraciadamente hubo un intento y hubo éx í.t.o y habrán futuros 
desviados sociales cuando ''generosamente'1 damos sin incentivar. 
potenci~lmente productivas, haraganes i~?e~ernidos y promiscuos 
ci6n de bienestar social lo cual cor ende puede ~acer de personas 
hubiéramos visto un constante aumento en los insu~os ~e la fun- 
oportunidades de empleo, otros emigrando del ~aí~ o quizá~ 
e~igrando de su zona a otras zonas en busca de mejores u otras 
?Uer!an menor 9reparaci6n o quizás una distinta a la recibida otros I . 

ellos realizando labores frustrantes porque dichas labores re- 
pod'r Larno s, en términos generales, haber visto a un gran nüme ro de 
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de regresar a su Escuela de origen. 

personas jóvenes, motivadas y con poeibilidades de pr~ 
greso, y durarían de 6 meses a un afio con el compromiso 

Los ofrecimientos consistirían en cargos similares para 

e investigadores de las otras Escuelas. 
lugarss en sus propios cuerpos docentes a los docentes 
cuelas de Economía más avanzadas de la regi6n ofrezcan 

Como un m~todo sencillo, barato y que puede dar result~ 
do~ interesantes a corto plazo, se sugiere que las E~ 

za de la Economía en Am~rica Latina. 
es el elemento decisivo para el progreso de la ensefia~ 
con una formación científica sólida y de alta calidad 
Se considera que un Personal Docente y de Investigación 
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Las enseñanzas expandidas por John N. Keynes en su libro 
"Scope and Method of' Political Economy", publicado en 1896, 
sobre la categoría científica de la Economía Política permi- 
ten distinguir la ciencia de la Economía,· la ciencia de la 
Economía Normativa y el arte de la política econ6mica o Eco - - nomía Aplicada. Esta categorizaci6n es aplicable por otro l~ 
do a cualquier otra disciplina. 

Felizmente estos problemas han sido superados por los econo- 
mistas profesionales modernos lo que les ha permitido hacer 
de la economía una discip1ina científica. Sin embargo tod~ 
vía quedan muchas personas para quienes estos aspectos s:iguen 
siendo objeto de preocupaci6n lo que provoca un excesivo e 
innecesario debate. generalmente de tono extremadamente pol! 
mico y de poco nivel científico. 

En primer lugar la economía usa un lenguaje tomado de los ·n,2_ 
gocios diarios, el cual para economistas profesionales tiene 
un significado preciso pero da lugar a conf'usi6n cuando es - 
usado por no-profesionales a veces mezciando el sentido t~c- 
nico con el no técnico. Los problemas del mundo real que ell 
f'renta el economista no son, salvo excepciones, problemas ec~ 
n6micos puros, sino una complejidad de problemas políticos, 
morales, econ6micos, etc. y aun cuando su separación puede 
admitirse desde un punto de vista de análisis econ6mico pos! 
tivo, la distinci6n presenta dificultades insalvables a ni- 
vel de política econ6mica. 

tas disientan tanto entre si sobre problemas importantes de 
su propia ciencia que ha llevado a muchos a tratar de desco- 
nocerle el rango de tal. 

La Economía como ciencia tiene algunos aspectos, que si bien 
se encuentran también en otras ciencias, contribuyen a darle 
algunas características distintivas y hacer que los economis - 

LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA ECONOMICA EN AMERICA LATINA 
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La soluci6n puede darse en un contexto generalizado para cua! 
quier Escuela de Economía de América Latina, con lo cual el 

Las refl.exiones precedentes se refieren al p_~nto 2.1) del T~ 
mario sobre la posibilidad de incorporar a la enseñanza nue- 
vos "esquemas científicos" para el análisis e interpretación 
de la actividad económica de América Latina. A la luz de esas 
consideraciones el problema no consistiría en desarrollartna 
nueva ciencia de la economía para los problemas de América - 
Latina, sino cuál seria la apropiada combinaci6n en los pro- 
gramas de estudio de las Escuelas de Economía entre ciencia 
y arte de la economía. La soluci6n de este problema envuelve 
el tratamiento y solución de varias otras inc6gnitas entre - 
los cuales se encuentran .las cuestiones enumeradas bajo el 
}?!:lnto 2)"La Enseñanza de la Ciencia Económica en América La- 
tina". 

El arte de la política económica o economía aplicada si pue- 
de y debe estar sujeto a variantes condicionadas por e1 lugar 
al cual se desean aplicar los conocimientos proporcíonados - 
por las ciencias de la economía positiva y normativa. 

Si se acepta que la economía positiva y la economía normati- 
va tienen el carácter de ciencias, debe aceptarse que tienen 
otra característica importante: universalidad; o sea su val! 
dez independientemente de circunstancias de tiempo o lugar. 
Parece difícil que pueda haber una ciencia económica para 
Europa y ot r a ciencia económica para Latino América. La his- 
toria del progreso científico de la economía demuestra que a 
medida que la misma ha ido superando dificultades ha venido 
derribando fronteras polític~s. Hay dos evidencias importan- 
tes que apoyan esta aseveración: una es la desaparición casi 
completa de la escuela económica institucionalista y la otra 
es el hecho del enorme intercambio inte~nacional de economi~ 
tas profesionales en los últimos años. 

. 2 



El arte de la Economía o Política Económica o Economía Aplic~ 
da es la aplicaci6n a la realidad de los principios~ la cie~ 
cia económica positiva y normativa para obtener preceptos o 

de Licenciaturas y Doctorados, pero aun dentro de la misma Li, 
cenciatura. la formaci6n de aquellos que luego realizarán una 
carrera docente debe dirigirse hacia una cuota muy alta de 
Ciencia Económica en relaci6n con la cantidad de arte. Este 
ani!isis considera resuelto la longitud 6ptima de periodo de 
estudios. 

Esto se resuelve en parte con la existencia be ser la misma. 

Esta estructura puede responder o no a las necesidades actua- 
les o potenciales del medio o del país. Estas necesidades pu~ 
den expresarse sint,ticamente por la tasa anual de economistas 
de varios niveles que egresan de estas Escuelas y por los se~ 
vicios profesionales que la Escuela misma puede prestar, por 
ejemplo a orgnismos gubernamentales. Los profesional.es gradu~ 
dos deben satisfacer tanto en número como en formaci6n las n~ 
cesidades de tres tipos de demandantes de sus servicios: los 
Gobiernos Nacionales y locales$ las empresas privadas y las 
mismas Escuelas de Economía. La combinación de ciencia y arte 
de .la Economía que entra en la formación de e ad a grupo no d~ 

ciencia y arte, con una dada relación de profesores y alumnos 
frente a la realidad del medio, etc. 

entre de enseñanza de la economía, con una dada combinación 

Partiendo de un cierto estado de desarrollo de un país cual - 
quiera, se. encuentra un cierto número de Escuelas de Economía 
en funcionamiento, con una cierta asignación de recursos hum~ 
nos, físicos y financieros, con un mismo o variable sistema - 

parece país o región dentro de un país. Este último enfoque 
ser más interesante. 

problema se simplifica y se hace sencillo. Pero tambi'n puede 
analizárselo incorporando algunas variables propias de cada - 
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El resto del tiempo que el estudiante permanece en la Escue- 
la, uno o dos años más por ejemplo, puede dedicarse a aumen- 
tar los conocimientos econ6rnicos como ciencia o bien a co~ 

Si el graduado no posee un sólido dominio en la teoría de e~ 
tas áreas, su trabajo como economista profesional estará su- 
jeto a grandes limitaciones que lo harán de escasa o nula ut:!:. 
lidad práctica. 

Teoría del Desarrollo Económico 
Teoría del Comercio Internacional 
Teoría de las Finanzas Públicas 

Macroeconomía II 
Macroeconomía III 

Macroeconomía I Estadística Metodológica 
Estadística Inferencia! 
Econometría 

Matemática Económica 

Análisis Matemático II 

Microeconomía o Teoría de los 
Precios I 

Microeconomía o Teoría de los 
Precios II 

Microeconomía o Teoría de los 
Precios III 

Análisis Matemático I 

vida profesional, tiene que comenzar por aprender una canti- 
dad mínima de Ciencia Económica. La experiencia ha demostr~ 
do que para lograr un economista con una formación intermed:ia 
se necesitan tres años de estudio trabajando 10 meses al año 
con un promedio de 9 horas diarias 6 d f.a s a la semana sobre 
material que cubra los siguientes aspectos puramente cientí- 
ficos de economía: 

sigan en su mía, cualquiera fuera la orientación que luego 
Parece en~onces que la devoci6n de los estudiantes de econo- 

normas de acción que seguirán los agentes e c.o riómd c o s ', Es evi 
dente entonces que para dar recomendaciones de Política Eco- 
n6mica se debe entender y conocer a fondo los principios de 
la ciencia económica. De otra el arte sería de tipo intuiti- 
vo o inspirativo. 
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Es esta etapa de la formación del economista donde se intro- 
ducen los estudios de política econ6mica o arte o economía - 
aplicada, girando sobre los conocimientos científicos adqui- 
ridos anteriormente. Es la etapa donde el estudiante aprende 
a realizar el salto de la teoría a la realidad y viceversa, 
cuando el estudiante aprende a utilizar en forma eficiente - 
los instrumentos y herramientas de la teo~ía económica. Este 
tipo de conocimiento es más de arte que de técnicaysu tran~ 
misión de profesor a estudiante resulta difícil mediante los 
canales tradicionales de clases o conferencias. Es aconseja- 

Cual camino se elija dependerá de las necesidades del medio 
al cual la escuela sirve en el momento particular de que se 
trate. Puede ocurrir que en ciertas circunstancias el gobie~ 
no necesite economistas capaces de manejar con éxito los pr~ 
blemas de la planificación de las inversiones públicas, o de 
economistas especializados en aspectos agrícolas, o en pr~ 
blemas económicos de la educación, etc .. Estos ejemplos indi- 
can que el plan de estudios debe tener cierta flexibilidad, 
que generalmente se consigue con un sistema de cursos optat~ 
vos o con un mecanismo de rápidas modificaciones al mismo.P~ 
ra esto último es necesario que las autoridades académicas - 
mantengan una constante vigilancia de los posibles cambios en 
la demanda por profesionales, lo cual desde un punto de vis- 
ta práctico no resulta fácil realizar. El m'todo de materias 
optativas, agrupadas en campos de especializaci6n, parece ser 
el más eficiente para dar flexibilidad al plan de estudios y 

satisfacer mejor las distintas necesidades del medio en mat~ 
ria de orientación en la formación de profesionales economi~ 
tas. 

plementar esa base mínima con otras áreas consideradas de in 
terés o bien a realizar estudios de otros cursos de Econo 
mía desde el punto de vista del arte o política económica, o 
bien a alguna combinaci6n de estas tres alternativas. 
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En les pocos lugares de América.Latina donde las Escuelas de 
Economía han alcanzado cierta envergadura se ha tratado de - 
experiencias donde se ha puesto un fuerte énfasis en la for- 
maci6n de un cuerpo docente de alta calidad y se lo ha co~ - 
plementado con medios materiales suficientes para realizar - 
sus tareas de investigación. 

Desde hace mucho tiempo que se trata de hacer avanzar la e~ 
señanza de las ciencias en América Latina recurriendo a v~ - 
rios procedimientos: modificar los planes de estudio,cambiar 
la estructura académica, construir nuevos edificios1 comprar 
costosos nuevos equipos, solicitar más fondos a los respecti 
vos gobiernos, etc. Sin embargo los resultados han sido muy 
pobres en la mayoría de los casos, y aun se pueden citar 
ejemplos en los cuales han sido contraproducentes. 

Todo esto desemboca en el problema fundamental de la enseñaa 
' za no tan solo de la economía en Am~rica Latina sino de cua! 

quier otra disciplina: la calidad del cuerpo docente. 

otros autores sobre asuntos puramente t9óricos,o en el mejor 
de los casos a repetir estudios realizados por otros investi 
gadores en otros países. 

de 
a.s - ~ o monografías tienden a concentrar al estudiante en los 

pectos formales del trabajo da transcribir opiniones 

Tanto la dirección de seminarios comole clases sobre probl~ 
mas de política económica exigen un cuerpo de profesores que 
dedjquen al menos la mitad de su tiempo a realizar investig~ 
ciones para acumular conocimientos empíricos que l~ego tran~ 
mitirán a sus estudiantes. La experiencia ha demostrado que 
quienes dirigen seminarios o monografías sin haber acumulado 
experiencia propia sobre los .temas objeto de los aeminarios 

ble poner énfasis en seminarios, reuniones de discusi6n, m~ 
nografias, etc. 
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Estos centros podrían ofrecer a las otras Escuelas de Econo- 
mía de Am~rica Latina la posibilidad de enviar docentes e i~ 
vestigadores en calidad de visitantes por períodos de 6 me- 
ses o un año. Estos ofrecimientos deberían estar dirigidos a 
los niveles inferiores y medios, prefiriendo personas j6v~ 
nes, interesados en seguir una carrera docente, y darle las 
condiciones económicas y materiales que a sus mismos mie~ 
bros. 

ci6n en los centros latinoamericanos más avanzados en cada - 
campo o rama de la ciencia económica. 

especialiZ.!, de corto plazo, podrían recibir su :formación o 

Este problema ha sido resuelto en los casos ya mencionados 
mediante el envío de estudiantes a universidades de Estados 
Unidos y Europa. Dejando de lado las ventajas o desventajas 
de esta política, no cabe duda de que los niveles inf'eriores 
o aún los medios de la pirámide del personal docente y de i~ 
vestigadores de una Escuela de Economía, como una solución - 

No hay duda que el capital humano de buena calidad es lo más 
di:fícil de producir de entre los insumos que entran en la pr2_ 
ducci6n científica. Además es el que requiere el plazo más - 
largo, dado que las experiencias de importación directa no 
han sido satisfactorias. 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PRODUCCION 
Venezuela comienza tardíamente su proceso de industriali 

zación manufacturera. Hasta las dos primeras décadas del siglo XX, 
cuando ya Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y México han inicia 
do la formación de un sector manufacturero de cierta significación, 
Venezuela es sólo un país artesanal y de pequeños talleres fami 
liares. De la primera guerra mundial a la segunda, se inicia un 
sector de mediana industria, precariamente capitalista y es sólo 
a partir de la segunda guerra mundial cuando, forzado por la irre 
gularidad del abastecimiento en tiempo bélico, surge un proceso 
manufacturero cuya intensidad de crecimiento entre 1950 y 1963 ad 
quiere tasas comparativamente supe~iores a la de la mayoría de 
los paises del área. Un 14% de crecimiento interanual, sin embar 
go, y debido a los pequeños niveles de partida, presenta una re 
lación muy baja cuando lo expresamos en términos del producto te 
rritorial, que sólo evoluciona del 9,03 % en 1950 al 12% en 1965 
(14,6 % si incluimos refinación de petróleo), muy por debajo de 
esa misma relación en Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia. 
El sector primario (petróleo y hierro), explotado en 99% por ca 
pital extranjero, impone su tremendo peso sobre el resto de la 
economf a , . 

La estructura de la producción industrial, finalmente, pre 
senta en Venezuela la organización típica del prqceso de sustitu 
ción de importaciones que ha concluido la etapa de fabricación 
de bienes de consumo y que padece el debilitamiento del coeficien 
te de importaciones sin haber avanzado, o habiéndolo hecho preca 
riamente, hacia la verticalización industrial. 

Con el objeto de contribuir a un intercambio, lo más efec 
tivo posible, de ideas y estudios sobre el problema de la inte 
gración económica latinoamericana, consideramos oportuno ofrecer 
una información muy esquemática de la exp:eriencia venezolana, de 
sus características específicas y de su relación con la experien 
cia general de América Latina. Intentaremos, rápidamente y en 
primer término, una caracterización del proceso de sustitución 
de importaciones que nos conducirá a la perspectiva actual de 
estrangulamiento y que nos dará la crave de las contradicciones 
entre las clases dominantes y en el seno del gobierno frente a 
la cuestión integracionigta. 

Orlando Araujo 

VENEZUELA Y LA INTEGRACION NEOCOLONIAL 



c) procesamiento de las etapas finales (envasamiento, empa 
camiento y ensamblaje) Desintegración hacia atrás: ten 
dencia al establecimiento horizontal de manufacturas. 
La reinversión no tiende a la verticalización del proce 
so sino a la inversión en nuevas ramas. 

d) La dependencia tecnológica se hace mayor: la fuente de 
creación (investigación científica y experimentación) y 
de abastecimiento de <"paratos, maquinarias, equipos, re 
puestos, elementos de ampliación, servicios de asisten 
cia técnica y secretos industriales, se haya radicada 
en un centro externo de gravitación capitalista: los 
Estados Unidos. 

b) establecimiento de plantas redundantes por ausencia 
de planificación compulsiva y hasta de una elemental 
regulación por ramas industriales, rápida saturación 
del mercado y aumento del esquema de costos; 

Históricamente, partimos de un dualismo tecnológico típico 
de las economías periféricas: se incrusta, o mejor todavía, se 
yuxtapone sobre la economía agrícola tradicional, con sus secto 
res colaterales artesanal y mercantil, la tecnología capitalista 
avanzada de los consorcios petroleros internacionales, de manera 
que coexisten en la época de entreguerras, la técnica precapitalis 
ta y precariamente capitalista aplicada a la producción para el 
consumo interno, con la más avanzada técnica del imperialismo apli 
cada a la producción para exportar. Entre los dos extremos, se 
crea un vacío que, a partir de la segunda guerra mundial va a 
ser llenado con la importación tecnológica. Se trata de un pro 
ceso intenso de mecanización estimulado por la renta petrolera 
creciente, la irrestricta libertad cambiaría, las exoneraciones 
a la importación de equipos y la alta capacidad de compra del 
bolívar en términos de dólar. El resultado fué la creación de 
un sector fabril de alta intensidad de capital por persona oc:A. 
pada y de un grado cada vez mayor de dependencia tecnológica, 
cuyas características podemos resumir así: 

a) importación no selectiva de maquinaria y equipo y con 
siguiente desajuste entre la demanda efectiva y la ca 
pacidad instalada. En 1960 la capacidad ociosa era del 
60 al 70% y, en 1967, todavía es de un 45%; 

DESDE EL PUNTO DE YISTA PE LA DEPENDENCIA TECNO~OGICA 



De 1950 a 1959, el sector manufacturero venezolano crea 
54.000 nuevos empleos, lo cual da un promedio de unos 6.000 emplea 
dos por año. La cantidad de mano de obra que, durante ese mismo 
periodo acude al mercado de trabajo es, aproximadamente, un pro 
medio de 70.000 personas lo cual nos da una relación entre el 8 
y 9% como participación del sector industrial en la absorción 
de mano de obra disponible. El hecho de que la agricultura lati 
fundista, por razones ya bien estudiadas, mande anualmente un 
contingente de mano de obra exedente a los centros urbanos, unido 
al fenómeno del desempleo tecnológico en petróleo y minería, 
explica que aquella bajísima proporción de mano de obra en la 
industria im:11se la sobresaturación de empleo en los se.rv i c'Los 
(burocracia oficial y subempleo mercantil) y no haya evitado que 
la tasa de desocupación subiera del 7% en 1950 aL 12 y al 14 % en 
1960 y 1962. 

Esta situación no se ha modificado a pesar de la polí 
tica proteccionista y del crecimiento industrial de esta década: 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA OCUPACION 

e) la dependencia tecnológica aumenta y consolida la de 
pendencia externa de la economía nacional: por el lado del 
abastecimiento material y de servicios ( \lUlnerabilidad 
progresiva); por el satelitismo científico y la pasividad 
creadora que impone el subdesarrollo y, además, por el 
dirigismo industrial que pone en manos de Estados Unidos 
el tipo de industrialización del país receptor y lo cual 
se e~jidencia en la prolongación de sus industrias al in 
terior del país, en las facilidades para la adquisición 
de equipos de industrias tradicionales, en los obstáculos 
a la integración vertical, traslado de plantas depreciadas 
y utilización de derechos industriales como inversi6n di 
recta para dominar empresas a medida de su crecimiento 
y prosperidad. 

f) la traslación no selectiya de t~cnicas maximas, inade 
cuadas a la peculiaridad y exigencias de la etapa de cre 
cimiento que cumple la economía venezolana ha traído 
por"efecto demostración", un despilfarro de recursos, de 
capacidad no utilizada y, consecuentemente, una rigidez 
dentro de un alto esquema de costos. De igual manera, y 
en orden social, este factor es determinante de la bají 
sima capacidad de absorción de mano de obra que ~0y ca 
racteriza al sector. 



DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INVERSION EXTRANJERA 
Desde el punto de vista de la dependencia externa, a la de 

pendencia tecnológica se añaden los siguientes factores: 
a) La inversión extran,'era directa. Aquí es donde Venezuela 
supera todas las tasas y proporciones de la región: para 
el período 19561960 las utilidades de la inversión extran 
jera directa en América Latina, excluyendo a Venezuela, 
eran de 1923,7 millones de dólares. Incluyendo a Venezuela, 
esa cifra sube a 5.336 millones. Piénsese que del capital 
existente total de Venezuela un 45% es extranjero. La in 
versión total se distribuye así: 93% en el sector primario 
(petróleo y hierro) y el 7% restante en los sectores secun 
dario y terciario. Para el caso preciso de nuestro análisis, 
o sea, sustitución de importaciones e integración, basta 
decir que de 209 millones de bolívares en 1951, la inversión 
extranjera pasó a 577 millones en 1958, a 836 millones en 1962 
y a 1467 millones en 1966; todo ello sin incluir la refinación 
que llevaría esta cifra a 7.035 millones, o sea, el 57.3% del 
total del capital suscrito en el sector industrial. Es de 
señalar que la parte substancial de esta inversión se con 
centra en el sector fabril de más elevada tecnología, mayor 
productividad y menor valor agregado. 
b) El crédito internacional. A partir de 1964 comienza a ad 
vertirse en la economía un debilitamiento gradual en las ta 
sas de exportación de petróleo, y, por consiguiente, un debi 
litamiento del coeficiente de importación, precisamente 

en efecto, de 1961 a 1966, el incremento de empleó en el subsec 
sector fabril fué de sólo 43.C98 nuevas oportunidades (promedio anual 
8.620) lo cual mantiene la relación del 8,6% que es, dado el cre 
cimiento vegt:..tatívo de la población, prácticamente la misma de la 
década anterior. Si tenemos en cuenta el proceso capital int.en 1'- 

sivo de sustitución del subsector artesanal y de pequeña industria 
por el subsector fabril comprenderemos por qué, en la etapa ac 
tual de crecimiento venezolano, la tendencia hacia el estanca 
miento y la regresión de la capacidad empleadora del sector secun 
dario es un proceso de dinamismo progresivo. Y si recordamos la 
migración ruralurbana y la tasa de desempleo tecnológico en el 
sector petrolerominero (unos 14.000 trabajadores entre 1~60 
y 1967), estamos en condiciones de captar el estrangulamiento que, 
en el campo de la ocupación, caracteriza críticamente a la econo 
mía venezolana durante los últimos quince años. 



cuando el país, habiendo llenado la etapa fácil de sustitución 
de ifuportaciones, exigía una mayor capacidad importadora para 
atender a la importaci6n de insumos y de equipos pesados con des 
tino a las industrias intermedias y básicas. Al mismo tiempop los 
gobiernos de la Última década han venido operando con presupuestos 
crecientes de alta proporción infraestructural, de gran despilfarro 
y de altos gastos represivos, todo lo cual ha conducido a un endeu 
damiento externo superior a los 1000 millones de dólares, cuyo 
servicio anual agrava, todavía más, la situación del balance de 
pagos. En este sentido, podemos afirmar que Venezuela, a unos 
veinte años de iniciar su proceso de sustitución de importaciones, 
presenta la misma sintomatología que, históricamente, han venido 
ofreciendo aquellos países latinoamerica.~os que comenzaron antes 
idénticos procesos: se trata de un crecimiento rápido en la etapa 
de sustitución de bienes de consumo (industrias tradicionales), 
seguido a mediano plazo de un debilitarri,:.·nto del sector externo, 
de una baja del coefic~ente de importaciones y una pérdida del 
impulso dinámico inicial que conduce, como parece ser el caso ve 1 

nezolano actual ,a una perspectj.Ji:.a de estrangulamiento del sector 
industrial. Entre 1950 y 1967 Venezuela ha transferido al ex 
terior 20.750 millones de bolívares (unos 4.000 millones de dóla 
res) en insumos importados y al final de dicho período, su depen 
dencia externa se ha acentuado. 

c) Aprovechamiento extranjero del capital nacional. Esto, 
en Venezuela, se ha venido realizando a través del uso del cré 
dito internacional de las firmas norteamericanas para financiar 
el establecimiento de sucursales con capital de la banca privada 
y de las instituciones públicas internas. General, Ford, Krysler, 
Stokely, Underwood, Gerber y muchas otras han financiado sus in 
versiones con capital interno venezolano, tomado de la banca pri 
vada (en gran parte ya controlado por capital extranjero) y aún 
de la Corporación Venezolana de Fomento y del Banco Industrial, 
instituciones de financiamiento público. Asimismo, aquellas empre 
sas utilizan las reservas de depreciación para reinversiones. Con 
frecuencia, se trae al país maquinaria y equipo que ya ha cumplido 
su ciclo de depreciación con el fin de revalorar activos cuyo. 
valor inflado entra en combinaciones con capital interno o sirve 
para respaldar créditos más allá de su valor real. 

d) Finalmente, el caso de la formación de empresas "mixtas", 
modalidaJ.que se inicia en la década de los sesenta, dirigida a 
cont rrn ar aquerlos camposque;··c·omo 1apetroqffímica, erarum:hñio 
y la siderurgia, ofrecen ventajas comparativas para Venezuela en 
relación con la integración económica latinoamericana. En este 
sentido, ya la ALCOA, a través de la Reinolds Metal cont~ola la 
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5) La sustitución de importaciones, asimismo, se muestra 
como un proceso pasivo, mimético y, en general, carente de ini 
ciativa creadora, al limitarse a la sustitución mecánica de 
una oferta externa inducida por una demanda interna estruc 
turalmente distorsionada por el módulo de distribución del 
ingreso. Este hecho ha facilitado el traslado simple de su 
cursales de los exportadores tradicionales que actúan, dentro 
del pais, en una escala más cercana d1 comercio importador 

CONCLUSION PRIMERA: 
La sustitución de importaciones, en el caso venezolano, ha 

originado un tipo de industrialización que se define por: 
1) Un aumento del producto interno que, al partir de niveles 
absolutos bastante bajos, ofrece un crecimiento sectorial 
acelerado; pero el cual, medido en términos del producto te 
rritorial bruto presenta un nivel comparativamente bajo, 
insuficiente como alternativa frente al peso del sector prima 
rio petrolerominero. En este sentido, la sustitución de impor 
taciones ha fracasado como instrumento de diversificación 
complementaria y equilibradora del sector externo. 
2) Un aumento precario del nivel de empleo, incapaz de resol 
ver el problema social creado por una tasa bastante alta de 
crecimiento demográfico. En este sentido, la sustitución de 
importaciones ha fracasado como fórmula de bienestar social. 
3) Al sustituir con producción interna la importación sustan 
cial de bienes de consumo duraderos y, en menor escala, la 
producción de materias,primas y algunos bienes intermedios, 
fundamentalmente en ramas afluentes de la Construcción, la 
sustitución de importaciones ha disminuido la dependencia ex 
terna en las esferas de producción mencionadas; 
4) Pero, al no avanzar en la verticalizaci6n del proceso 
productivo, hasta la segunda y tercera fase de sustitución, 
ha originado un tipo de industrialización extremadamente vul 
nerable y subordinada al abastecimiento externo de insu..mos, 
cuya exportación pesa con gravedad creciente en la balanza 
de pagos; 

ALCASA, empresa nacional del aluminio; la Unión Carbide y algu 
nas empresas petroquímicas y petroleras extranjeras (la Shell 
Chemical, la Phillips, la International Development Investment, 
etc. han venido formando con el gobierno, empresas "mixtas" que 
les dan el dominio de la explotación petroquímica; mientras que, por 
otro lado, avanza la formación de unidades similares para la indus 
tria del hierro y del acero. 



que de la manufactura propiamente. En este sentido, la sustitu 
ción de importaciones ha contribuido9 por un lado, el desajuste 
estructural y, por otro, a una mayor viabilidad de la dependen 
cia externa al originar una industrialización refleja, como pro 
yección de una industrialización externa más desarrollada. 

6) Finalmente, y como lo hemos visto, en el dinamismo de la 
inversión extranjera, en el módulo tecnológico y en las variadi 
simas, sutiles y a veces, imponderables formas de penetración 
y dominio del sector por el capital extranjero, la sustitu 
ción de importación ha acentuado la dependencia externa de 
nuestra economía. En este sentido, la 2olitica oficial de 
protección y estímulo ha obtenido un resultado paradójico 
de mediatización del sector y se ha convertido en instrumen 
to de neocolonialismo. 
7) Finalmente, la aparición, en la década de los 60, del 
debilitamiento del sector externo de nuestra economía y en 
coincidencia con el estímulo que la fase ya cumplida de sus 
titución de importación ofrece para la sustitución de impor 
tación de bienes intermedios cuya · ·producción requiera mayo 

r~s y más complejas inversiones en máquinas, equipos y téc 
nología, asoma el espectro de un estrangulamiento inminente, 
cuya solución dentro del sistema sólo se vislumbra a través 
de tin mayor uso del capital extranjero o mediante concesiones 
muy ventajosas a las empresas internacionales del petróleo. 
En ambos casos, se habrá aum~ntado la dependencia externa de 
la economía venezolana. 

En este sentido, y en los anteriores, la sustitución de 
importaciones, en el caso venezolano, lejos de conducir 
hacia la autonomía y autosostenimiento del desarrollo, ha 
condu·ido a una mayor vulnerabilidad de la economía venezola 
na, lo cual equivale a decir que la sustitución de importa 
ciones ha extendido hasta el sector secundario y el terciario 
la dominación imperialista, fundamentalmente norteamericana, que 
desde hace medio siglo ya se habia posesionado del sector 
primario. 

¿Es el caso venezolano un caso aislado? ¿Cuáles son las 
relaciones de esta experi2ncia con la experiencia latinoameri 
cana? En verdad, Venezuela repite, en estos últimos quince 
años, un proceso experimentado por Amer nca , Latina en los · últi~. :!_.' .. 

mos 30 años. Las diferencias serán cuantitativas, institucionales 
y temporales, pero el proceso esencial de frustración y depen 
dencia cumple su ciclo deprimente e irritante 



La integración económica, en sus diversos ensayos (mercado 
común centroamericano, zona de libre comercio y pactos subreg_i.ona 
les ), surge como la fórmula que, sin cambiar las relaciones de 
producción del subdesarrollo, sustituya a la ya fracasada vía de 

CONCLUSION TERCERA: 

Como se desprende de la más ligera comparación del caso 
venezolano con el de otros países del área, y como es fácil adver 
tir en las estadísticas de la CEPAL para el subcontinente (véasen 
"El proceso de industrialización de América Latina", Naciones Uni 
das, New York, 1965; HEl desarrollo económico de América Latina en 
la Postguerra", Naciones Unidas, New York 1963 y 11Estudio Econó 
mico de América Latina, 1966, Naciones Unidas, New York, 1967), 
la caracterización del caso venezolano se corresponde con la tipi 
ficación de la experiencia latinoamericana en varios aspectos his 
tóricamente fundamentales. En rigor, con diversidad en el tiempo 
y con acentuaciones cuantitativamente diferentes, todos los paí 
ses latinoamericanos han repetido el esquema básico de la sustitu 
ción de importaciones bajo la dirección de los interees imperialis 
tas norteamericanos. Por ello: 

a) Desde el punto de vista del producto industrial bruto 
y de la composición de ese producto, la sustitución de importacio 
nes en América Latina no ha podido responder a la exigencia histó 
rica de compensar, dentro del crecimiento global, la adversidad 
del sector externo y la vulnerabilidad de la economía nacional. 

b) Desde el punto de vista del crecimiento demográfico, el 
proceso de sustitución de importaciones ha fracasado ante el reto 
histórico de resolver el problema social planteado por las altas 
tasas de crecimiento de la población. 

c) Desde el punto de vista de la distribución del ingreso, 
la sustitución de importaciones no ha sido eficaz en la solución 
del problema estructural de las disparidades profundas de aquella 
distribución por escalas de ingreso, por clases sociales y por 
sectores urbanorurales. En este sentido, la industrialización 
neocolonial ha fracasado, históricamente, como fórmula de bienestar 
colectivo. 

d) Finalmente, lejos de contribuir a alcanzar un grado ma 
yor de autonomía y autosostenimiento del desarrollo económico, 
ha sido un factor dinámico de dependencia externa, en s11.~ ;ontex 
tos económicos, tecnológicos, políticos y culturales. 

CONCLUSION SEGUNDA: 
en todo el ámbito continental. 



fué,en la,primera parte r-.:: esta década, la fórmula conjunta de 
la burguesía productora de los paises latinoamericanos más in 
dustrializados (y, por tanto, más frustrados dentro de la fór 
mula nacionalista) y del imperialismo, deseoso de aprovechar 
las economías de escala que una liberación de barreras intrazo 
nales proporcionaría a establecimientos multinacionales de capi 
tal norteamericano estratégicamente localizados. 

Hoy presenciamos un viaje de regreso del entusiasmo inicial 
de aquella burguesía, excepto en los casos en los cuales, por 
ventajas comparativas evidentes y por asociación con los consor 
cios extranjeros que desde hace diez afios vienen planeando y po 
niendo en práctica el nuevo módulo de dominio y explotación, los 
grupos industriales privados logran enchufar con alguna suerte 
en las empresas "mixtas" y en los proyectos de complementación 
industrial bajo control norteamericano. El imperialismo, en cam 
bio, ha multiplicado las presiones prointegracionistas desde 1967 
cuando el gobierno de Estados Unidos logra la Declaración de los 
Presidentes de América según la cual, la integración latinoaméri 
cana quedacomprendida dentro de los objetivos y el marco de la 
Alianza para el Prcg:reso: el Banco Lnt er-amer-Lcano pasa a ser el 
banco de la integración y el entonces presidente Johnson expresa 
"su firme apoyo a esa prometedora iniciativa latinoamericana". 

Ya no hay duda,entonces: la integración neocolonial se 
ha puesto en marcha por estímulo, obra y mandato de los intere 
ses monopolistas norteamericanos. La oposición de algunos grupos 
y estamentos de las burguesías llamadas inadecuad21mente naciona 
les, son contradicciones secundarias que irán cediendo, están 
cediendo ya, ante la presión económica y política que por la 
vía diplomática y militar viene ejerciendo el gobierno y los 
grandes monopolios de los Estados Unidos sobre los gobiernos y 
las burguesías locales. 

Es dentro de esta perspectiva, y dentro del contexto eco 
nómico aquí sintetizado, como creemos debe apreciarse el caso 
venezolano y la resistencia del gobierno actual a firmar, por 
ahora, el Pacto Andino. Recuérdese que, en Venezuela, a dife 
rencia de otros países, ya integrados, la formación de empresas 
"mixtas" con destino al mercado común, se ha realizado exclusiva 
mente por asociación de los consorcios extranjeros con el Estado. 
La burguesía productora venezolana no ha participado en estas 
combinaciones, que son las únicas con posibilidades de alta pro ~ - :---...:: - ---- - - - -- -- - ~- - - 
ductividad y buen éxito bajo la fórmula integracionista. Muy al 
contrario, y según lo vismos, la industrialización venezolana 
es una industrialización de altos costos, artificialmente soste 
nida por un mercado sustancialmente cautivo y un nivel de pre 



sin comparación posible con los de Colombia, Chile y otros 
países del pacto. En Venezuela se ha formado una oligarquía 
industrial sumamente celosa de sus privilegios, que maneja orga 
nismos de presión importantes y que, en el actual gobierno, cuen 
ta con representantes directos en la mayoría de las carteras del 
gabinete. Pero, con todo, es una burguesía también lo vimos 
bastante subordinada al capital norteamericano, del cual depende, 
directamente por la vía de la asociación de capitales, abasteci 
miento externo y tecnología; e, indirectamente, por el ingreso 
petrolero y por el control norteamericano sobre la banca y otros 
servicios. De modo que asistimos, todo induce a pensarlo, a un 
juego transitorio de presiones: las del imperialismo para que 
sus inversiones en las industrias básicas aseguren el disfrute 
de la liberación del comercio y de las economías de escala, y 
las de la burguesía local para que, de algún modo (y ya la fór 
mula se está gestando) se le de participación en el lucrativo 
negocio de puertorriqueñizar a América Latina. 
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conocimientos matemáticos e históricos. En cambio, la de los 
segundos debería insistir en una mayor penetración en el aná 
lisis econ6mico, quedando como aplicación la preparación de 
un trabajo de investigación donde se ponga de manifiesto su 
independencia de criterio y capacidad de abordar un tema con 
creta. 

complementándola con campos específicos de la problemática, 

Los requerimientos de la formación académica de ambos tipos 
de economistas son distintos. La de los primeros debería cen 
trarse en el análisis económico y en su aplicación a algunos 

Para ello se parte de un análisis de la profesi6n del econo 
mista y de sus condicionantes en el medio. Estos condiciona~ 
tes están constituidos por los requerimientos futuros de la 
actividad económica,la organización universitaria y profesi~ 
nal, y las posibilidades académicas de formación. De ellos 
se deriva la necesidad de organizar la carrera de economía a 
dos niveles, un nivel profesional para desempeñarse eh la ac 
tividad económica empresarial y del gobierno, y un nivel su 
perior o académico para cubrir las necesidades de investig~ 
ci6n, asesoramiento y dirección superior. 

El presente trabajo intenta señalar ciertas direcciones gen~ 
rales acerca de la formación del economista en el ámbito de 
la enseñanza universitaria de América Latina. 

S I N T E S I S 



este ramente las funciones sociales que ellos van a llenar; 

2.1. a) Las necesidades de calificaci6n de los recursos huma- 
nos son, sin duda, el elemento primordial a tener en 

cuenta en la definici6n de una carrera relativamente 11nueva" 
como es la de economista. Y luego es menester establecer el~ 

2. Factores gue influencian la delimitaci6n de la carrera - 
de economista. 

1.2. Una vez determinado el "tipo" de economista deseable, y 
posible, se puede considerar la orientaci6n general de su fo~ 
maci6n, y más concretamente, la índole de los planes de estu- 
dios y programas de las carreras correspondientes. Este punto 
ocupará la mayor parte de este informe. 

La delimitaci6n de los alcances de una carrera de economista 
requiere la consideraci6n de por lo menos tres asuntos de n~ 
turaleza y relevancia distintas: a) los requerimientos esper~ 
bles de la actividad econ6mica en un futuro más o menos cerc~ 
no, b) la organizaci6n de las carreras y estudios universita- 
rios en el contexto latinoamericano, c) las posibilidades ma 
teriales de ofrecer un entrenamiento adecuado por parte de las 
Universidades. Estas cuestiones serán tratadas brevemente y - 
las conclusiones someramente establecidas. 

1.1. En este informe me propongo discutir la formaci6n que en 
el presente la Universidad debería proporcionar a un economi~ 
ta. Recalco en el presente porque el concepto mismo de econo- 
mista admite diversas definiciones, desde un puro científico 
abstracto hasta un mero interpretador de problemas econ6micos 
inmediatos. Y precisamente extraeré el concepto de economista 
con el cual voy a trabajar de lo que a mi juicio son en este 
momento y ahora los probables alcances de la carrera. Estn i~ 
plica una restricci6n bastante importante al análisis, pero - 
merece ser mencionada explícitamente para ponerse de acuerdo 
acerca de las hip6tesis de la discusi6n. 

l. INTRODUCCION 
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.!/ Comisión Económica para América Latina. "La Formación 
de Recursos Humanos en el Desarrollo Econ6mico y Social 
de América Latina", Boletín Económico para América La- 
~. XI, 2 (Octubre de 1966) 

de nivel académico más alto • 
cortas como cursos de especialización dando tanto carreras 

sos para la enseñanza, es de clara recomendaci6n que los gr~ 
dos de. preparación se adecÚen a las necesidades sociales brin 

Ante la gran escasez de recur zaga en cuanto a la urgencia. 

De aquí se concluye que si bien la tasa de crecimiento de las 
calificaciones superiores es la más elevada, las necesidades 
de preparaci6n para ocupaciones administrativas no le va en 

personas. 

circunscribirla al ámbito de las llamadas ciencias econ6mi 
cas. Sin embargo, un trabajo reciente.!/ estima las necesi 
dades para el período 1965-1980 del siguiente modo: un aume~ 
to de la fuerza de trabajo con calificación profesional del 
97%, de personal técnico del 66% y de personas con capacidad 
para actuar como administradores y gerentes en el 60%.En té~ 
minos absolutos las necesidades adicionales pueden cifrarse, 
respectivamente, en medio, tres, y dos y medio millones de 

especialmente si se intenta es una tarea bastante difícil, 

Una evaluación concreta de las necesidades de mano de obra ca 
lificada a nivel superior para América Latina en su conjunto 

alto porcentaje de frustración personal. 
sistema educativo y un con la consiguiente ineficiencia del 

previamente fijados, y los objetivos menos aón determinados, 
cuyos alcances no estaban contadurí~ gesti6n póblica, etc., 

cuando la reciente experiencia universitaria ha mostrado una 
proliferación de carreras y especialidades de administración, 

especialmente quiero señalar la importancia de la cuesti6n, 
punto lo trataré en detalle en el item siguiente. Ahora solo 
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2.2.b) Una tendencia reciente en el orden internacional, a 
la cual no ha escapado Am~rica Latina, aboga la exi~ 

tencia de dos niveles de estudio universitarios, el de alum- 
nos y el de graduados. Una simplificaci6n arriesgada de esta 
distinci6n sería catalogar a los primeros como estudios pro- 
fesionales y a los segundos como estudios de graduado. Inme- 
diatamente una segunda simplificaci6n asimilaría ambas cate- 

Mi respuesta se inclina por esta última soluci6n por lo cual 
considero de inmediato indispensable hacer una breve referen 
cia a los posibles conflictos de los egresados en economía - 
con los contadores y administradores. Hasta ahora la carrera 
predominante en muchos países ha sido la de contador; la c~ 
rrera de administraci6n de empresas ha sido recibida con bas 
tante recelo por los contadores; y por su demasiado reciente 
implantaci6n, los administradores son reclutados todavía en 
su mayoría entre el grupo de personas sin preparaci6n formal 
en la materia. La conclusi6n que quiero extraer de esto es 
que la situaci6n de las 11carreras" dista mucho de tener una 
definici6n clara de la sociedad y asentados los dominios en 
una experiencia y tradici6n más o menos larga. En consecuen- 
cia, y a riesgo de pecar de heterodoxo, considero que también 
existe la posibilidad de establecer una carrera de nivel me 
dio para economistas. 

Ante esta situaci6n, cuál es el tipo de economista que prop~ 
nemos?. Aquí hay tres alternativas; i) un economista de un 
nivel medio de preparaci6n destinado a cumplir un número grB!!, 

de de tareas sociales -algunas veces en competencia con los 
contadores y administradores- en las más diversas manifesta- 
ciones de la actividad econ6mica; ii) un economista de un ni 
vel de preparaci6n muy alta, destinado a cumplir un reducido 
número de tareas sociales; iii) economistas de ambas catego- 
rías. 

.J 
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cidad formativa existente y esperable de nuestras universid~ 
des. Esta, a su vez, está condicionada por dos elementos di 
ferentes; i) la cantidad y calidad del cuerpo docente; ii)la 
disponibilidad de una teoría relevante para la interpretaci6n 
de los problemas econ6micos del país.En cuanto al primer as 
pecto, y dejando de lado el problema cualitativo, el número 

La tercera restricci6n a tener en cuenta es la cap~ 2.J.c) 

Esta distinci6n me parece fundamental para la orientaci6n de 
las carreras, especialmente para eliminar un grave defecto 
de la enseñanza universitaria, que tiende en exceso a loteó 
rico y conceptual, desguarnece al egresado para la asimila - 
ción rápida a la actividad social para la cual ha sido pr~ 
parado y lo priva de un exacto sentido de su ubicaci6n en la 
misma. 

mas esencialmente prácticos por medio de una capacidad es- 
pecífica para pensar en términos econ6micos y un conocimi~n- 
to razonable de la teoría y técnica necesarias; el segundo, 
en cambio, debe ser preparado para investigar en forma inde- 
pendiente y original la realidad econ6mica, la teoría y las 
técnicas científicas. 

primero debe ser instruido para que pueda _r_e_s_o....._l_v_e.--r .p_r_o_b~l-e_-_ 

Antes de seguir adelante creo conveniente hacer una breve - 
disquisici6n sobre lo que considero son las necesidades del 
economista "profesional" de nivel medio, en contraposición 
con las del economista "académico" de nivel superior. El 

gorías con las categorías de economistas señaladas en el pá- 
rrafo anterior. En consecuencia, el economista "profesional", 
si debe denominarse de alguna manera, tendría una formaci6n, 
en cuanto a intensidad, extensi6n y duraci6n, similar a la 
de los profesionales contadores y administradores; la distin 
ci6n estaría dada por su mayor especializaci6n propiamente - 
econ6mica. 
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carece de sentido; en segundo término, la falta de conven- 
cimiento de que una teoría que por lo menos explique nues- 
tra realidad, y no todo la realidad, aunque violente nues~ 
tras justificadas aspiraciones de generalidad, es suficien 
te. Creo que estamos en vías de superar rápidamente el pr~ 

social ra investigar la realidad, sin la cual toda teoría 

Tampoco me parece que el estado de la "materia" a enseñar 
sea del todo satisfactorio. Oscilando entre la "sabiduría 
convencional" (anglosajona) y el no menos ortodoxo "desa - 
rroll"ismoº, nuestra teoría econ6mica -quiero decir en con- 
creto, el conjunto de principios teóricos relevantes para 
interpretar la realidad económica latinoamericana- padece 
de una falta de personalidad, perspectiva y originalidad - 
alarmantes. La principal causa de esta situación es,sin du 
da, la ausencia de un esfuerzo continuado e importante p~ 

En este momento y en su gran mayoría, dichos economistas - 
han debido prepararse por si mismos o en universidades ex 
tranjeras, o ambas cosas a la vez. Además, las posibilida- 
des de aumentar su número a corto plazo, aún cuando se die 
ran las condiciones más favorables, son bastante limitadas. 
Si se tiene en cuenta que la mayor parte del esfuerzo doce~ 
te de estas personas está dirigido a la formación económi- 
ca de otras carreras de "ciencias económicas", y se toman 
en cuenta las relaciones profesor-alumno para obtener un 
egresado de primera categoría, se verá la irrisoria capaci 
dad para ofrecer estas carreras que muchos documentos ofi- 
ciales han dado en calificar, quizás por las referencias de 
sus redactores, como "estratégicas". 

de economistas que enseñan en las universidades es general 
mente muy reducido; me refiero, claramente, al más restrin 
gido concepto de economistas, profesi6n que hasta hace muy 
poco tiempo carecía de enseñanza formal especializada en 
nuestro medio. 
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Sin duda, el grado de movilidad ascendente en la empresa 
puede ser restringido: es lo que también ocurre con los 
ejecutivos. La movilidad interempresarial sustituye a la 
movilidad intraempresarial cuando ésta se transforma en 
un freno para las aspiraciones de progreso de las perso- 
nas. 

Considero que en mucho menor escala otra alternativa ocupaci~ 
nal sería la docencia, aunque personalmente dicha soluci6nme 
resulta bastante antipática. Me explico, y aclaro de paso que 
a lo mejor estoy excesivamente influenciado por la tendencia 

significa que el profesional vaya a desempeñar en la realida:i 
una funci6n es~ática e inmóvil, pues estoy hablando dela pr~ 
paración y no de la movilidad, la cual, como se sabe, en la 
administraci6n pública o privada se rige por principios dife 
rentes de aquéllas~. 

Esto no diría que sería el típico asistente del directivo. 

Este profesional "intermedio" tendría como destino principal 
las empresas (públicas o privadas) y los niveles intermedios 
de la administraci6n pública. Aquí es imprescindible otra - 
aclaración para situar concretamente las tareas del economis 
ta prof~sional: su labor fundamental será asesorar a los su 
jetos de decisión en todos (o casi todos) los niveles ejecu- 
tivos, y no ejecutar, en el sentido corriente de tomar deci- 
siones inmediatas sobre cuestiones más o menos rutinarias que 
se pre~entan diariamente. Si tuviera que establecer la ubica 
ción jerárquica del economista profesional en este respecto, 

J.1. Comenzaré con el economista profesional, prescindiré de 
la denominaci6n del título que se le acuerde, e incluso 

estaré dispuesto a aceptar que se lo considere una "especia- 
lidad" de la carrera de contador o administraci6n. 

J. Dos clases de economistas. 

blema: de todos modos llevará bastante tiempo y mucho esfuer 
zo a los pocos economistas existentes. 
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segunda 
tipos 

aprendizaje en estos campos, constituyendo así la 
cuestión que hace a la formación académica de los do~ 
de economistas. 

4.1. Antes de considerar el tema haré una clasificación de 
los distintos campos a los cuales debe dirigirse la en 

señanza en la preparación del economista; por exclusión, tam 
bién implica una posición acerca de lo que no debe enseñarse. 
Más adelante trataré la distribución del tiempo total de - - 

4. Formación académica de los economistas. 

No me ocuparé más en extenso de aquellas y solo terminaré ccn 
la advertencia anterior de no olvidar que las necesidades~ 
cretas no son tan solo de economistas de esta categoría sino 
también de la otra, y que una sabia política sería mantener 
alguna proporcionalidad en la producción de ambos. De otro - 
modo se puede caer en el error de preparar "demasiado" bien 
a un grupo de personas que tendrá un campo muy pequeño, ali 
mentando la conocida exportación de talento, o que no requi~ 
ren totalmente los conocimientos aprendidos en las funciones 
que en la práctica deben desempeñar. 

J.2. En cuanto a las funciones del economista académico no 
creo que presenten mayores dificultades de individuali- 

zación: investigación, dirección superior en las escalas j~ 
rárquicas, asesoramiento a grupos sociales y grandes empr~ - 
sas, docencia, etc. Son aquellas en las que normalmente se 
piensa cuando se alude a la carrera de economista. 

observada en nuestro país a que la docencia se transforme en 
una actividad marginal, desempeñada por los menos capaces, - 
etc. El reclutamiento de los docentes para la enseñanza de 
la economía a nivel universitario debe hacerse, como en los 
países más adelantados, entre los estudiantes que serán po~ 
teriormente los economistas académicos. Ultimamente,la doce~ 
cia es también una profesión que requiere preparación esp~ - 
cial. 
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Es un criterio personal, pero no propio. Véase, Howard 
S. Ellis. "Es Posible una Teoría del Desarrollo Econó- 
mico?. Revista de Economía y Estadística, IV (1965), - 
Pág. 65-75. 

plificativa, incluirían Economía Fiscal, Economía o Adminis- 
tración Financiera, Economía Internacional, Economía de los 
R9cursos Humanos, Economía de la Producción, Programación 
Económica, etc. A su vez Economía Fiscal, v.g. se compondría 
de Finanzas, Política Fiscal, Legislación impositiva,Admini~ 

eje!!!. contenido económico. Para aclarar con una enumeración 

Por cursos especializados de economía entiendo los que en la 
práctica norteamericana suelen denominarse campos, esto es, 
un conjunto pequeño o grande de materias que aplican la teo- 
ría general a un determinado tipo de problemas. Incluso es- 
tos campos o especializaciones podrían llegar a los límites 
de lo que corrientemente se considera terreno de la adminis- 
tración, aún cuando los h=chos no desmienten su intrínseco - 

sos de Teoría Econ6mica General, de modo que si se admite un 
método de enseñanza progresivo abarca su totalidad, indepen- 
dientemente del nivel respectivo. He incluido desarrollo eco 
n6mico en las materias hist6ricas basado en el criterio peE 
sonal de que dicha materia debe tener ese enfoque, vale de - 
cir, el estudio de las distintas experiencias hist6ricas de 
crecimiento de los países2f: no creo en una teoría del desa- 
rrollo económico, lo cual no quiere decir que no acepte la 
teoría o modelos de crecimiento econ6mico. 

Por Teoría Econ6mica entiendo todos los cur- de cada uno. 

Los campos de formaci6n académica serían los siguientes: a) 
Teoría Econ6mica, b) Historia y Desarrollo Econ6mico, c) Ins 
trumental Matemático y Estadística, d) Cursos especializados 
de Economía, e) Otras materias informativas. No creo que ha 
ya mucho que decir para tener una idea clara del contenido - 
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i/ El programa de estudios para el economista profesional - 
puede ser fácilmente integrado y armonizado con el oo las 
otras carreras (Contador,_ Administraci6n, etc.) 

dos, el Instrumental de Análisis cubriría seis, y el resto la 
formación histórica e informativaif. 

especializ~ ría a nueve materias, idéntico al de los cursos 

extensi6n de treinta materias para las carreras profesionales 
(5 años de estudio), el componente de Teoría Económica llega- 

una o menos generales de , mas base de las prácticas Sobre la 

20 10 Disciplinas Informativas 

JO Economía Especializadas 

20 20 
Instrum~ntal Matemático 
y Estadístico 

10 10 
Historia y Desarrollo 
Económico 

JO 50 Teoría Econ6mica 

Economistas Economistas 
profesi-0nal académico Tipo de materia 

Requerimientos académicos de los economistas 
(%del tiempo dedicado a la enseñanza) 

4.2. Cuál sería la distribución de dichos campos en la prep~ 
raci6n de los economistas?. Incluirá un cuadro con. lo 

que considero una distribuci6n más o menos 6~tima y dejaré - 
para los siguientes acápites el comentario de la preparación 
especifica de las carreras. 

tración impositiva, etc.; Programaci6n Econ6mica, además de 
una materia homónima tendría evaluación de proyectos, progr~ 
mación de los servicios públicos, etc. y así sucesivamente. 
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Howard S. Ellis, Benjamín Cornejo y Luis Escobar Cerda.- 
La Enseñanza de la Economía en la América Latina (Was~ 
ton: Unión Panamericana, s/f), Pág. 51. 

Desde luego puede criticarse que no se estudian todos los ca~ 
pos particulares: esto no es una objeci6n importante pues la 
diferencia entre una mera información superficial y ninguna - 
no es muy grande. 

El conocimiento de materias especializadas tiene entonces por 
objeto aplicar, o estudiar la aplicaci6n, de los principios 
generales a una situación particular. Quisiera recalcar aún - 
más que el objeto de la enseñanza de campos aplicados no es 
especializar al estudiante -la especialización se obtiene por 
el ejercicio profesional, y la experiencia derivada de él- si 
no enseñarle la aplicaci6n de la disciplina. 

4.J. Aquí trataré de justificar la formación del economista - 
profesional en la forma señalada. La idea general es br:Í!!, 

dar una formación teórica, y una formaci6n práctica especiali 
zada de igual magnitud y como regla general en dos campos. E~ 
ta orientación se basa en el principio de que una enseñanza - 
de tipo enciclopédico no resulta beneficiosa; por enciclopédi 
ca quiero decir el dictado de muchas materias sobre diferentes 
campos con la pretensión de dar una información -ya que difí- 
cilmente pueda decirse qué es formación- sobre todo el "pano- 
rama" de la economía. Lo esencial de la formaci6n debe ser una 
buena educación económica, pues "el mayor valor de una buena 
educación económica, es la forma de pensar y los métodos pa- 
ra abordar un probl.ema que ella trasmite ".2/. 

Para la formación de post-graduados (post-profesionales o ac~ 
démico) puede preverse una extensi6n de diez materias luego - 
de obtener el título profesional (2 años adicionales de estu- 
dio). 
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La formación instrumental matemática y estadística requerida 
quizás deba reducirse a las técnicas más avanzadas de la in- 

El programa de ense~anza de este nivel se compondría funda - 
mentalmente de materias teóricas, en el entendimiento de que 
recién a esta altura el economista formado a nivel profesio- 
nal está en condiciones de interpretar los modelos más gene- 
rales sobre el funcionamiento del sistema económico, tanto en 
su nivel macroeconómico como microeconómico. Además, habrá - 
aguzado su sentido crítico para valorar no solo las teorías 
económicas, sino para evaluar las estructuras y el funciona- 
miento de sistemas económicos alternativos. 

4.4. La enseñanza de los economistas académicos debe dirigí~ 
se esencialmente a capacitarlos para la investigación - 

personal e independiente. Si bien no está registrada explíci 
tamente en el programa de enseñanza, una parte importante del 
esfuerzo estará dirigida hacia esa tarea, lo cual corriente- 
mente se asocia con la preparación de un trabajo de tesis ori 
ginal, breve, concreto, bien organizado, etc. La función de 
la tesis es la de aplicar los conocimientos a la investig~ - 
ción concreta, cumpliendo un papel análogo al del estudio de 
las economías especializadas en el nivel profesional. Inclu- 
so, la formación podría complementarse con la docencia,y pr~ 
cisamente por la disciplina, la organización mental y la el~ 
rificación de ideas que ésta lleva implícitas. 

Respecto al resto del programa, no creo existan mayores dif! 
cultades. En cuanto al instrumental Matemático y Estadístico, 
debería haber una división por partes iguales, entre ambos as 
pectos, el primero orientado hacia el segundo y la enseñanza 
de la economía, y el segundo orientado hacia la aplicación - 
concreta a los problemas económicos comunes en el futuro eje~ 
cicio profesional. 
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vestigación econométrica. El aumento de la participación de 
las disciplinas informativas permitiría, por una parte, bri~ 
dar una mayor posibilidad para el aprendizaje de los conoci- 
mientos a los cuales se encuentre inclinado el estudiante,i~ 
cluso cuando no sean necesariamente de materias económicas,y 
por otro lado, elegir materias indispensables para una mejor 
preparación de su trabajo de tesis que, repitiendo, es una - 
parte fundamental de la formación al nivel académico. 
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MaJLa.c.a..lbo, a.go.6to de 1969 

PILO 6 • 1 ell6 tuino A • V .la.z Be.NU.Le.ta. 
y r- 

PILO 6 • AWta. M. Ba.vaJi.u e.o de PJL.leto 

Poll 

Ponenc.i.a. .6ome,.tlda. a. .e.a. c.on1>.lde1ta.c.i6n de .to. V Reu.n.l6n de Fa.e.al. 
xades y E6 c.uehu de Ec.onom.<:a de Ami.lúe.a. La.t.i.na. a. Jr.e.a.UzaJr.6 e eñ 
.e.a. c.luda.d de MaJLa.c.a..lbo en.tJLe el. 3 y 10 de nov.lemblle de 1969 

IMPORTANCIA VE LA TECNICA VEL PRE-SEMINARIO EN LA ENSEFJANZA VE 
LAS CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES VE LA UNIVERSIVAO VEL ZULIA 

UNIVERSIVAV VEL ZULIA 

FACULTAV VE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
VIRECCION VE SEMINARIOS Y PASANTIAS 

204 



La..6 la.boJ?.e.6 de Semi.nall.lo noJtma.rt pa)r..te del a.p11..e.n.c:Uza.j e. a.ilivo en la. Fa.e.u.! 

ta.d de C.lenc.W Ec.on6mlc.a..6 y Soc..lalu de la. Un.lveJrJi.lda.d dei. Zu.lia.. V.lc.ftcu la.bo 

Jte.6 c.omp11..enden dos e:ta.pa.6 di.6t.ln:ta.6 tJ .6UC.e.6.lva.6 de u.n tn<Amo p!t.OC.e..60 6oltma:t..lvo: 

PJte-Semlna/Llo y SemlnaJtio.6. 

El PJte-Sembtalt.lo u .e.a. usüdad. peda.g6g.lc.a. Que tiene c.omo 6unc.l6n r>Jtlnc.lpa.l 

la. en.6 eñanza. de la. tl.c.n.lc.a. dei. esauu» y la.6 e:ta.pa.6 dei. :tJr.aba.j o intei.e.ctua.l 

en geneJta.l.. TJta.taJr.d. de c.a.pa.c...l:taJr. al a.R.umno paJta. que .6epa. .6ei.ec.c.lonaJL, c.la.6.l~{ 

Calt. y ut...i.Uza.Jt, en 6Mma. metócUc.a. y .6.<AteJfl4;U,c.a la.6 6u.entM de c.onoc.imé.ento.6 

de ma.te/!..<'..M qu.e 6oJrma.n Los pla.nu de. estud;» de la. Fa.c.u.lta.dp upec.la.lmente en 

lo Jtei.a.tivo a. la. c.ott.6u.lta. y 6.lc.ha.j e de la.6 6uentu b.lbUogll.46.lc.a.6 nec.ua.Jt.la.6 ~ 

ná duo.M.oila.Jr. ei. tema. .6 ei.ec.c.lona.do poJt ei. utuc:Ua.nte. 

U Sembtalt.lo u la. uncdad peda.g6g.lc.a. qu.e. :tJr.ataM. de c.ompleme.nta.Jt la. en.6!_ 

ña.nza. te.6Jt.lc.a. y de c.ola.botr.aJt c.on la. Cd.ted.Jr.a. en la.6 cUveJrJia.6 6oJrma..6 dei. a.p11..en~ 

za.je a.c.tivo. OJL.le.nta.!Ld al u.tu.c:Ua.n.te. en la. metodolog.t.a. paJta. la. btvut..lga.c.lón 

ec.onómlc.o-.6oc.la.lp med.la.nte ei. estud;» p ex.po.&.lc.lónp c.oloqu..lo.6, de.ba.,tu, etc.., de. 

.&aM.OUa.do.6 c.on Jtela.c.l6n al. tema. .6 ei.ec.c.lona.do pa.Jta. c:Uc.ho Sem.lnaJL.lo. 

La. 6.ln.a.Uda.d de uta. po nene.la. u.tfi. oJr..i.enta.da. ha.e.la. la. en.6 eña.nza. dei. PJte.-Se. 

mlna.lL.lo e.n nuu:tJr.a.6 Fa.c.u.lta.du 9 ha.c.l~ndo ~n6a.6.l.6 en la. metodolog.f.a. y tlc.n.lc.a.6 

a.dec.ua.da..6 pa.Jta. .e.a. ela.boMc.l6n de lo.& :tJr.aba.jo.6 de. e..6-ta. .útdole.. 

Vu de. ei. año 19 61 .6 e .ln.lc.ló la. en.6 eña.nza. dei. PJte.-SemlnaJr..lo. Año tM-6 a.ño 

.6 e ha. venido ut...i.Uza.n.do la. metodolog.f.a. :tJr.ac:Uc.lona.l. Nu.e..6-t:M.6 e.x.peJL.lenc.la.6 no.6 

ha.n demo.6:tJr.ado la. nec.u.lda.d de a.da.pta.Jt a. lo.6 Jtequ.e!Umlento.6 p11..op.lo.6pu.na. tl.c.n.lc.a. 

aeonde: con la.6 ex..i.ge.n.c.W de R.a en.6 e.ña.nza. a.e.tu.al. Hemo.6 logJta.do un.l6.lc.a1t. CJL.lte. 

Jt.lo.6 de. en.6eña.n.za., metodolog..ta. y a.pUc.a.c.lón de. la. t~c.n.lc.a., logll.4ndo.6e. JtUu.lta. 



(*) VeJL Apbi.cUc.e N! 2 "In-0.tltuc.c.i.onu pa.Jta. el us o de la-O f.i.c.,ha.-0 _de Con-0u.Ua. Bf 
bUog!Uft).lc.a." y ApbtcUc.e N! 3 "Requ.i.4.l.to.6 de FoJrm:t de Los TJta.ba.jo.6 de PILe-S~ 
mina.Jti.o. - 

4!. - Q.u.e lo.6 P1t.e-Semlna.Jti.o-0 A e di.e.ten a. n.lvel de p)!ÁmeJL año c.on el P'LO p6.6.l.to de 

do.ta.Jr.lo.6 del .lnll.tltumen:to :t~c.n.lc.o nec.ua.Jti.o paJLa. la. ela.boJta.c.i.6n de tJr.a.ba.jo.6 

p!Ufc..ti.c.04 de CUedJr.a., 1t.eda.c.c.i.6n de .ln6oJtntu gene/ta.tu, y o.tlto.6 .tlta.ba.jo.6 Jr.equ.eltf 

dos po!t. la.6 a.-0.lgna.twLa..6 pMc..ti.c.a..6. Adell'kf6 de. oJLle.n.ta.lLlo.6 y p1r.epa.JtaJtlo-0 paJUt la. 

i.nvu:t.lga.c.i.6n lteou.eJLi.da. en la. ela.boJta.c.i.6n 1J p!LU en.ta.u6n de .6u.A tlr.a.ba._{o.6 de. S~ 

1 ! . - Que a. n.lvel na.c.i.onal y la..tbioameJLi.c.a.no, tos P1t.e-Semlna.Jti.o.6 deben -OeJL de e.a: 
IL4c..teJL obUga..toJLlo en lo-0 pe.n6a. de utu..cUo.6 de nuu.tlta.-0 Fa.c.u.lta.du de C.len 

tuas EC.on6mic.a.-0 y Soc...lai..u. 

2!.- Qu.e lo-0 tJr.a.ba.jo-0 de P1t.e-Sem.ina.ltlo-0 y Sem.úta.lúo.6 s e ela.bo1t.en bajo una. .téc.n.l 

e.a. uni.6oJtnte, patta. el mejoJt. c.umpl,(mlen.to y dua.MoUo de cUc.ha.-0 la.boJt.u. 

3!.- Que. la-O .ta.Jt.e.a.-0 de P1r.e-Semlna.Jti.o y Sem.úta.lúo .6e JLlja.n polL el -0.l.6.tema. · doc.~ 

.te - año , :ten.lendo a.-0..L el. .t.lempo nec.ua.Jti.o pa.Jta. dua.MoUa.lL una. i.nvu:t.lg~ 

c.i.6n y c.on-0u.lta. b.lbUogJr.4.6.lc.a. a.dec.ua.da. a. lo.6 1r.equeJL.im.len:to.6 que la. :tlc.n.lc.a. exf 
ge, a.demf.6 de oue el. alumno puede ela.boJUVL y pl[.Uen.tM .6LL-O tJr.a.ba.joA en mejo1r.u 

ce ncUc.i.o nu • 

RECOMENVACIONES 

do.6 mu.y po-0-lt..lvo-0 (*). 
f4 p11.eocu.pa.u6n de. u.ta. Fa.c.uU:a.d pJLomoveJL que .tanto a. n.lvel de. la.6 Uni.veJL 

-0i.da.du del -Pci...U, e.orno La.U.noameJL.lc.a.na.-0, que .tengan Fa.c.ulta.du de Ci.enc...la..s Ec.~ 

n6mic.a..6 y Soc...lai..u, el i.nc.01tpoJUVL en .6u pe.Ma. de. utu..cUo-0 la. ™ eña.nza. del P1te- 

Sem.ina.ltlo po« c.on-0i.deJuVr. que t)oJtma. la. e.tapa. i.n.lc...lai.. de la. doc.enc.i.a. a.e.ti.va. en la. 

6oJtma.c.i.6n pJLOt)ui.onal de nuu.tlto.6 utu..cUa.n.tu p a.de.m46 de. 4eJL de v.lta.R. .impoJLta.n 

c.i.a. en la. i.nvu.t.lga.c.i.6n, ela.boJta.c.l6n y 1t.eda.c.c.i.6n de .tu.l.6 doc..toJr.ai.u, 1t.eda.c.c..l6n 

de i.nt)oMtu y .tlta.ba.jo-0 p!Lot)ui.onalu de lo-0 eg1tua.do-0 de. .t.'16 · ·Fa.c.uUa.du tj E~ 

c.uela.-0 de Ci.enc.i.a.-0 Ec.on6mic.a.-0 y Soc...lai..u de AmW.c.a. La.ti.na.. 
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m.lnalU.o.6. 

5!. - PaJUt podeJr. c.ump.U/t. a. c.a.baLlda.d con Lo ex.pu.u.to en La: 1r.ecomenda.é.i6n a.nt~ 

tüon. ( 4), u nec.ua!Llo que .l.M Fa.culta.du de C.lenc..la.6 Ec.on6ml~ y So~ 

.f..u duaJVW.f...f..en un p1r.og1tama. de upec.útllza.c..l6n de .talLea.6 patta. P'L06Uo1Lu. VecU 

c4.ndo.&e, Wu'..c.ame.n.te en t» po.&.lb.f..e, al. d.lctado de .f.o.& P1r.e-Sem.lnalt.lo.&. 

6!. - Que e.f.. P1r.e-Sem.lnalr.lo tenga.n P1r.e1.a.c..l6n c.on .f..oli Se.mlnalt.ioh. 

7!. - Fomen.ta/L e.f.. .lnteJr.c.amb.i.o entlr.e .l.M ~u.n.t.a.6 Fa.c.ulta.du y ~e.u~ de Ec.ono 

m.út a. n.lve.f.. na.c..lonai. y la;tlnoamelúc.a.no .&ob1r.e .f.o.& .f..ogJr.o.6 obten.ido..& en la. 

a.pUc.a.c..l6n de nueva.6 t~c.n.lc.a.6 c.onduc.e.n.tu a. mejoJr.a.Jr. .l.M /ja. eu'..&te.n.tu. 
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6) Noc..lonu ILei.a.:t.lva..& a. .ea. c.on.c.epc..lón y dua.MoUo del. :Ota..ba.jo ILeglame.n:ta. 
IL.lo de PILe.-Semln.all.lo qu.e.9 -0ob1Le. u.n tema. e.c.on6m.lc.o--0oc..la.l debe 'ILe.tillzaX 
el. a.lu.mno du.lLa.n:te. el. a.Yio le.c..U.vo, .6 e cúvi.M e.x.pUc.a.c..lonu paJLa. · la. el.e.e. 
u6n de. d.lc.ho :tema. .60b1Le. n.Ollma..6 d.l!Lec.t.lL.lc.u del. .tJr.a.ba.jo, paJLa. la. a.dwia 
da. -Oei.ec.c..lón del. ma.:te.lL.la.t b.lbUog!Ld.6.lc.o y e.ta.bo!La.c..l6n de. .e.a.· .lUtli. b.l 
bUoglL46.lc.a. pa.lLa. el cctado :Ota..ba.jo 0 a..&,f, c.omo tamb.lbl del. E-0qu.ema. P!Lov'Z' 
-001L.lo, -0u. objeto e. -impoJLta.nc..la. y opo!L:tu.n.lda.d pa}LCl e.ta.bo!LalL ei. · E-Oqüema 
de.6.ln.l:t...lvo. 

g) OIL.le.n:ta.c..lonu ILe.la.tiva..& a. la. e.ta.bo1ta.c..l6n de la.& d.l6e.JLe.n:tu 6.lc.ha..6 paJLa. 
ei. .tJr.a.ba.jo c.olLILUpond.le.n:te y 01Lga.n.lza.c..l6n -0..U.tem4.tlc.a. de. lM · 6.lc.ha..&; 
6ollma. c.olLILe.c.:ta. de. ha.c.e.JL la.& a.no:ta.c..lo nu p .t~c.n.lc.a.. paJLa. la.& · c..lta..&, Jt.e.6 e 
ILe.nc..la..6 y natas, .tlc.n.lc.a. pa.lLa. la. e.ta.bo1La.c.,i.6n. de. l.nd.lc.u y .6u..6 dJ:.ve.Mrii 
c..ta..6u; c.on..6e.jo.6 pa}LCl lo-0 e.n..6a.tJo.6 del. bo1L1La.do1L del. :Ota..ba.jo y · .6u. c.oJULec. 
c..l6n; opolL:tu.n.lda.d de. la. 1Le.da.c.u6n defi.ln.lt..lva. del. c..l:ta.do :Ota..ba.jo y ILe.qu.1' 
-0.l.to-0 de. 6oJzma. qu.e .6 e ex..lge.n pa}LCl -0u. pJLU e.n:ta.c..l6n. - 

c l Fu.e.n:tu del c.onoc..im.le.n:to c..le.nU6.lc.o. 

d) E.taptU, me.:todolog,f,a. y :U.en.le.a. del. .tJr.a.ba.jo .ln..tei.e.c..tual. e.n geneJt.a..l, y, ~ 
pecla.bne.n:te., c.on JLe.ta.c..lón a. .ea. invu:t.lga.c..l6n e.c.on6m.lc.o--0oc..la.l. 

e) 01Lga.n.lza.c..l6n del. .tJr.a.ba.jo .ln:tei.ec..tu.a.l~ &lbUo.tec.a.0 Heme.M:tec.a., Calt.to.te 
c.a..60 F.lc.he.1Lo.&0 AILc.h.lvo.&9 e.te.. - 

a.) Lo.& Semlnall.lo.& 1f .&u. -impoJLta.n.ua. e.n. .ea. doc.e.n.c..i.a. wúveJL&.ltalr..la.. OJz..i.gen., M- 
n.u 1f duaJrJtoUo de. lo.6 Semln.all.l0.6 An.a.lóg,f,a. y d.l6iJLenc.-úi6 del. Semúídlúo 
c.on .ea. c..ta..6e. :te.6Jz..lc.a.0 cea lo.& .tJr.a.ba.jo.& pJLd.cU.c.o.& tJ con .ta..6 .i.a.bolLU de. 
tos I 11..6.:tltu:to.6 de Invu:U.ga.c..lón. C.lenU6.lc.a., du:ta.c.a.ndo .ea. 6.lna.l.lda.d e. 
-impolL:ta.nua. de. l6:to-0 en la. vedo: u.n.lveM.lta.lL.i.a.. 

b) La.bolLU de. Semlna.JL.lo e.n la.6 E.6 e.u.e.la..& de. .ea. Fa.c.u.Ua.d tj .ea. . d.lv.U.l6n de. 
.6u..6 .talle.a-O: PILe.-Semln.all.lo.6. 

1.- EXPOSICION TEORICA 

PROGRAMA VEL PRE-SEMINARIO !SEGUN EL ARTICULO 12 PARTE a. tJ b VEL REGLAMENTO VE 

SEMINARIOS Y PASANTIAS) 
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- Una. vez c.umpUda. la. Expoli..i.c..l6n Te61Llc.a., lo.6 alumno.6 debeJWi ela.boJtaJt un 
.tita.bajo e.LUJO tema. u de UbJr.e elec.c..l6n, c.oJrJLupond.le.n.te a. l4.6 a.6.igna.twr.a.li 
v..l.6.ta.6 en el a.ño .lnmecLla.to a.nte!LloJr., o liobJr.e algwuu, de l4.6 ma.te.lU.a.6 que 
utl eunsando . 

2.- VESARROLLO VE UN TRABAJO 

s. 



6 

(7) NombJr.e. c.ompl.e:to deJ.. a.u.toJr.9 empezando polL el a.pei.Udo (-0), (.todo c.on 
ma.yú& e.u.e.a. r lj luego eJ.. nombJte. (.6 ) e.o n le:t!r.a. m.i..nÚ6 c.u...e.a. ( pe.lLO u c.Jr..i..b.lendo 
La: le..tJta. .i..n..i..Ua..e. de. u e. nombJte. c.on ma.ya&c.ul.a. e.orno e.n todo nomb.11.e. p.11.0 
p.lo J • S.i.. ha.y mif.6 de. un auxo«, .6 e. .i..n.d.i..c.a.n codos, (-0.lgu..i..endo ..e.a. Jr.e.g..e.a. a.n 

a.) Objeto: E-0.ta. F.i..c.ha. -0e. u.tlllzaJr.4. paJta. a.no~ u.na. -O~e. de da.to-O de .1te.6e 
.1ten.c.-la.p que. peJun<'..;ta.n. c.oMu.UaJr. en. óMma. 01tdena.da. tJ Jtd..p.lda., ..e.a. obna: ái 
u.n auxo« u. o~ Upo de. pubUc.a.uón, .6ob.1te. un .tema. de:teJr.mlna.do. 

b) A.e.e.a.ne.e.: Se. p.11.epa.lUVlá un.a. F .-<..e.ha. polL e.a.da. obJta. o pubUc.a.u6n qu.e -0 e c.on 
.6UU:e.; -0.i..n. embaJr.go ~ en e.a.da. F .i..c.ha., -0 e puede a.n.o:taJr. md..-0 de u.n a6unto Jte. 
6 Mente al mUmo .tema.. - 

e) Ma.n.eJta. de. Ue.n.M ..e.a. F.i..c.ha.g 

( 1) T Uu.e.o del .tema. que .6 e u.t~ .tJLa:t.a.ndo 

( 2 ) y ( 3 ) NúmeM deJ.. Ca.p.ltu1.o y númeM de. .e.a. pifg.i..n.a. o pifg.i..l'l.a.6 del UbJr.o 
donde. z e .tlLa..ta. el tema. 1tela.Uvo a. ..e.a. c.oMu.Ua. qu.e. s e ha.e.e.. (E.e. nl1me.Jto 
del Ca.p.ltu1.o p .6 e a.no.ta.Jr.á'. -0.i..emp.1te. e.n. n.úme.Jto Mma.no 0 mle.nt.lta6 que. .e.a. pd..g.l 
na. o pifg.i..na6 c.oMuUa.da.& .6 e. a.no:tall..M e.n núme.Jto aJr.4.b.i..go). Cu.ando .e.a. c.oñ 
.óu.Ua. .6 e. ha.e.e. en Re.v.i..-0.ta.6 o P~ód.i..c.o.ó p -0ólo .6 e. .i..n.d.i..c.aJr.4. el núme.Jto ele 
..e.a. pcig.i..n.a. C.OILILU po nd.i..e.nte. o 

( 4) Núme.Jto 0 le..tJta. o de.nomln.a.c .. ú5n que. .i..de.nüfi.i..qu.en ..e.a. paJr.te. ·o d.i..v.i..4.i..6n 
del. E6quema. o Ind.i..c.e. c.oMupond.i..e.nte.. 

( 5) NombJte. c.ompl.e:to deJ.. a.lwrrno y de.nomlna.uón del c.Wl..60 al e.u.al pelttene. 
ce ( e.n .f.e:t.Jta6 de. .úrlp.11.e.nta.) • - 

( 6 l Nu.me.1ta.c..i..6n. c.oMei.a.Uva. a. pa.lLÜIL del 1 0 e.n onden, .6 e.ga'.n ..e.a. c.oni,u.Ua. 
de. auxone» que. s e hace, Ejemplog el p!l.-ime.Jt auxon: qu.e .6e. c.oni,u.Ua. :tendluf, 
en ..e.a. F.i..c.ha. c.01L1Lupond.i..e.nte.0 el N! 1, y a.61. -0uc.u.i..vame.nte. 

II.- F.i..c.ha. de. Au:t.oJtg 

1. - T .i..po-0 de. F .i..c.ha6 p!U.n.upalu qu.e. -0 e. va.n. a. u..U..llzaJr.: 

A) F.i..c.ha. de. Au.:tolL (F.i..c.ha. B.i..bUog.ltáfi.i..c.a.) 

8) F.i..c.ha. de. Ma..t~ (F.i..c.ha. Nemo:U.c.n..i..c.a. o F.i..c.ha. de. Tita.bajo) 

INSTRUCCIONES PARA EL USO VE LAS FICHAS VE CONSULTA BIBLIOGRAFICA 

APENVICE 2 
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11 O) Nomb1te (1.i ) u a.peiUdo (.6 ) del. TRAVUCTOR (o T 1r.a.duc:to1teó del UbJtO ~ 
~oUe;to ~ et«, qu.e .6 e ha.n eonsiuxado 0 e.u.ando la. ~u.ente b.lbUog.lUf.Mc.a no 
u.t4. u CJU.;ta. otU.g.lYr.a.lmente. en. nuutlto .lcü.oma.) • Po« ejemplo 0 en e.e. cas o 
de u.na. c.on.6u.Ua en e.e. UbJto de. Ec.onomí.a. Pa..t.í..:U.c.a. del. aiüon: ~Jr.a.nc.l.6 
RARRE, Ra.ymond, uc.lL..lbiJLemo.6 en la. lteór.>eC:Uva. Ele.ha., en la. menc.-l6n.g TRA 
VUCTORg Jo.6é. Ignac..lo Loma.1.i, (pu.d.i.endo a.g1tega.Jr.gde. .e.a. Q_u..lnta. EcUc..lón t)Jr.a.n 
ces a., c.oMeg.lda. y o..wrrenta.da. p en e.e. cas o de u.te .U.bito ) ; pe.JtO o b-0 eJLv e il 
a.lwnno oue, en ei. c.Mo del. TRAVUCTOR, z e ucJr..lbe p!t.bneJto el. nombJt.e lo 
nomb1tu J y .tu.ego el a.pelü.do (o a.pe..U..ldo.o), en letJt.a. mlná.&c.u.ta., u.1.ia.ndo 
.ta.n set» la. ma.qá.&c.uta. pa.Jr.a. la. búc..la.c.l6n del n.ombJt.e o nombJt.eó 1/ del. a.pe 
lUdo o a.pei.UdoJ.i' En el C.MO dd UbJt.o de ZAMORA, F1r.a.nwc.0D (ya. c..lt.O." 
do) 0 n.o .& eJLfi. n.ec.ua.Jt..lo ano.ta.Jr. rúngéln. .óta.du.c:toJr..0 pueó la. obJr.a. ha. .6.ldo i.6- 
CJU.;ta. en nu.u.tno .lclloma. Upcu'.io.t.0 

111 ) N! de VO LUMENES del. UbJto 0 !.& e u cM.biltfi. en nálneM Jt.Oma.no; poJt ejem 
plop e.n ei. c.a..60 de la. obJr.a. de BARRE0 Ra.ymondg Ec.onomút Pomlc.a.0 .&e ano 
:t.aJc.fi.g N! de VOLUMENESg 1I (pu.u elle.ha. abita. C.On6ta. de ue nWneltO). Pe!W 
e.e. néUneJto de PAGINAS de u.n UbJr.O de u.n .&olo volwnen9 .&e uc.lL..lb.l!W. en n.á 
meJto Md.b.lgo e,¡ no .6eñ.á'. nec.ua.tt.lo et.CJL.lbbl. na.da. c.on Jt.eópecto a.l volu.men-;- 
pu.u .tiolo .tiene u.no3 poJt. ejemplo0 e.e. c.J.:ta.do a.u.:t.oJt.g BARRE, Ra.ymond~ El 
Vua.lLIL.oUo Ec.on.6mlc.o_ ( 3JLa.. ed.l.c..l.6ft en upa.ñol) 0 N~ de. PAGINASg 173. -- 

( 12) Ert el. PIE VE IMPRENTA0 .&e ano.tcvufug la. c.i.u.da.d o pa.1.6 donde .&e e.d.l. 
.t6 el. Ub1to v 60.U.eto f) e;tc.. 0 n.omb1te. de la. emp1r.ua. ed.i..to1r.a. o ed.i..tolLlai. y 
a.ño de pu.bUc.a.c..l.611.. (PoJc. ejemplopw e.e. Uta.do UbJt.O de ZAMORA0 F1r.a.nwc.o: 
TJr.a..tado de Teoll..t.a Ec.on6mlc.a.0 .e.a. anota.c..l6n del. p.le de .ónp1r.enta. .6e.1Uf. la. 
¡:¿gu.lenteg M~uc.o g .Fondo .. de Cu.UWta. Ec.on6mlc.a., 1962; en e.e. c.Mo de la. 
obJta. de BARRE, Ra.ymondg Ec.onomia. PoUUc.a.0 .tie. ano.ta.Jt.d.g &vi.e.e.lona. IE.6pa. 
ña.j gEd.i.c..lonu Alt.lel.0 S,A.·, í 966.; mCe.ntW que en el o.tJta UbJt.o .6obJt.e 
El Vua.Jr.Milo Ec.on6mlc.o 0 e.e. p,i.e. de .hnpJt.enta. u g M~x..lc.o g Fondo de. CuUu. 

En e.e. c.a..60 de c.onóu.Ua. hec.ha. en u.n UbJt.O 0 ¡)o.U.e.to 0 e;tc.., .6 e a.no.talr4 a. 
co 11..tinua.c..ló n del. :tU:.u.lo 0 la. ecUc.i6 n Jteó pe.e.ti va a. pa.tt:tiJt. de la. 2 da, Ed.l 
c.-l6n, pu.u no es nec.ua.Jt.lo ha.c.eJt.lo c.u.a.n.do z e c.on&u.Ua. la. p!t.bne.Jr.a. edI 
c.-lón de u.n UbM. (Pon ejemplog ZAMORA0 F1r.a.nwc.o. Tita.ta.do de TeoJÚ4 
Ec.onómlc.a.. ( Qu..lnta. ecU.c.-l6n Jtev-l6ada.) • 

(9) ARTICULO N! (de la. Con.6:tltu.c..lón Na.c..lon.a.l o de atno pa..i.6, del C6d.lgo9 

Reglamento u. 01tdena.nza., que s e c.ort..6u.Ua.). 

7 . 
.te!úotL.); :¡ .ó-l el upa.c.io l:.OMeJ.ipon.clle.nte. que .Uerte la. Ele.ha., pall.a. la. .lYr. 
d.i.c.a.c.-l6n del AUTOR0 no alc.a.nza.0 .6 e a.n.o.ta.nJ. u.n .6.lgno de llama.da., qu.e .6 e 
ILepe.t,Uuí en ta. paJt.te de. ta Ficha. donde d.i.c.eg OTRAS 1NV1CAC10NES, 1J ai...ll 
.6 e uc.lL..lb.brfi.n. l0.6 1tu.ta.Yi;t~~ auxones euuo a.peiUdo (.6) IJ nomb1r.e (.6) n.o 
t)u.e po.6.lble u cM.bbt aJVuba. pol!. ¡)al.ta. de es pac..lo. 

l 8) g TITULO del. UbJt.o 0 t)o.U.e;to 0 etc; (.6e .6ub1r.a.ya. di.e.he tltu.lo l . S.l .6 e 
tJr..a.:ta. de u.n aJLU.c.u.to pub.U.e.a.do en. a.lgu.na. Rev-U.ta o Pe!úód.i.c.o, .6 e u CJú 
b,{}W. e.e. Wue.o de di.cho aJLU.c.ulo e.n.óle c.omlU.a..6 I" ") , peJLo .6.br. .6ub1r.a. 
qa): di.e.he .t.Uu.lo; IJ .tu.ego .6 e u c.lL..lb.lJW.g lc.on el. t1.0mbJt.e de la. Rev.l..6ta. o 
Pe!ú6cU.c.o 0 que debeJt.d -0u.b1r.a.qaN.i e, a.notando en nálneJLo Jt.Oma.no e:e: a.no de 
Li Rev.ló::ta.g lpoJt e.jemp.f.og H o IV)p luego sepanado polL u.na. c.oma.p el. nú 
meJLo de la. Rev.l.6ta. (poJt ejemplog 16, eseiü:» en nálneJc.o a.114.b.lgo). Igu.ctr 
p1r.o c.ed.únie.nto .6 e .6 e.g u.ltui, e.u.ando la. e.o n.6 u.tta. .6 e ha. h ec.ho en. u.n e j emp.la.Jt. 
de un pe!L-l6cU.c.og z e a.no.ta. e.e. a.ño c.oMupond.i.ente del. pe!ú6d.i.c.o 1J tu.ego 
.6U Yl.Wne!LO. 



( 7) NumeJC.a.c...l.tJn c.oMe.la..U.va., a pa.JC;t{Jr.. del 1 p c.ompu.uta. de. do.& c...l.6JLa..6, .&e 

a.) Objeto: E.&.ta 6,i.c.ha .&e u..:tlf...lza!td. paJta. .toma.Jt nota. de lo.6 a..&un.to.6 Jr.e.6eJLett 
:tu al tema.0 c.ontenldo.6 e.11 ei. te.x;to del .U.bit.o o en la. pub.U.c.a.c...l.6n que 
.6 e c.on.&ui.ta. y c.u.yo.6 da.to.6 de. Jt.e.6 eJLenua. utd.n en la 6..lc.ha. de a.utolL. 

b) Ale.anee: Se. yYc.e.paJUVcil u.na. fil.e.ha. de u.na o mcU pá.g.lna..6 polL e.a.da. Mu.nto 
del u quema., .lncUc.a.do.6 e.n la. 6.lc.ha. de a.utoJL. 

c.) Mane.1t.a. de. Ueva.lL la. F.-lc.ha g 

IW.. Ec.o n.ómlc.a., 19 6 6. (Pu.e.de o b.& eJr.vaJt.6 e que., en. ei. UbJr.o de. Ec.onom.ía Po U 
U.e.a. de. BARREp -Oe. ucJL<'..be. a. c.onli.nu.a.uón de. la. tuudad don.áe tUe eaaaao: 
BMC"ei.ona (E6pa.füt) paJLa. ev .. U.cv:. c.on6u.&.lonu0 c.u.a.ndo z e .t.lene. no.t.l~ de. 
que. ha.y otJr..tui uu.da.du e.n ei. mu.ndo que Ueva.n ei. mlómo nomb!Le.: e.j emplo, 
Ba.Jtc.ei.o na. ( Venezu.ei.a. l -6-l 6ueí'Le. ei. cas o de un UbJr.o e.cilta.do e.n c:Uc.ha. c.,i.u. 
d.a.d de. nuu.tJt.o pa..{A; Sa.nt..la.go (Cuba.) , Sa.n.t.la.go (Ch.lle) , etc: , .& e.gún .e.a 
ec:Uuón del. pai,6 de. qu.e. s e ouu»: S.l en ei. UbJW9 60Ueto0 etc.., no a.pa. 
Jt.e.c.e. ei. lugaJLp z e uCJL.lb..UW. e.n-:tJte. c.01r.c.hetug [.&.L] 9 que. .&..l.gn.l6.lc.a 
.6.ln lugaJL; .6.l no 6.lgulla. ei. e.dd.01t.: e .6. e..J 9 y .6.l no .&e. me.nuona la. 6e. 
clíd de. pub.U.c.a.uó ;i .6 e u cJL<'..b.ür.á'.: e .6 o 6.] o - 

(13) BIBLIOTECA. Se. ucJL<'..b.lJtd. ei. nomb!Le. de. la. b..l.b.U.ote.c.a. donde. s e e.n 
c.u.e.nt!La. e.l UbJr.o , 6 oUeto , Jt.e.v .l.& ta, ezc. que. .6 e. ha. e.o n.& u.lta.d.o; y, en i[ 
cas o de. que. la. pub.U.c.a.u6 n .6 e. enc.uetJ,Óle. en una. B.lb.U.ote.c.a. PaJt.t.lc.ula.lt., 
.6 e. u cJL<'..b~ ei. nomb4e. del pJLo p.leta.:úo 9 (e.amo en ei. e.a.& o de. un .U.bit.o, 
6oUeto 9 etc: que. pe.lt.te.ne.c.e.n a. la. B.lb.U.ote.c.a. del. a.lW11110 0 de. un P!Lo 6UolL 
o de. otila peJL6ona. paJLU.c.ui.a.lL) • 

{14) UBICACION. Se. a.nota.lt.d. la. 1Le.6e.1t.e.nr...la. C.OIVLUponc:Ue.nte. a. la. ub..l.c.a.uón 
de.l UbJr.o, JLev.Uta. o pe.lt...l.6c:Uc.o que. .&e. eonuüs»: en la. B.lb.U.o:te.c.a. Jt.Upe.c. 
Uva.; .t.amb.lw en ei. caso de un doc.ume.nto o rnctte.lt...l.a.l que. pe.lt.tene.c.e. o u 
td. u.ble.a.do e.n un Mc.fúvo. (En el c.a..&o de. la. &lb.U.o.te.e.a. o de. la. HemeJLote· 
ca, puede. VeJL6e ei. Yl.WneJt.O C.OIVLUponcUe.nte. de. UBICACION del. Ub!Lo, 6oUe. 
to, Jt.ev.l.&ta., ezc, y .&.l no lo .t.le.ne., podlt.d. a.no.:taJt.6e. en la. me.nu6n UBICA' 
CION, la. .&e.c.c...l.6n JLUpe.c.:tlva de ua B.lb.U.ote.c.a. donde. s e e.nc.uenbt.a la. pu. 
b.U.c.a.u6n: Se.c.uón Te.olt.ia. Ec.on6'mlc.a0 Se.c.c...l.6n Ge.og1La.6ia Ec.on6'mlc.a., Se.e 
c...l.6n Mane.da o Te.o/f..Út Moneta.lU.a.9 Banc.o.6, VeJLe.c.ho, etc..). - 

( 15) OTRAS INVICAC10NESg e.n ute. upa.uo de. la. F.lc.ha de. Au;toJL, s e anota. 
!td.n .lnd.lc.a.c...l.onu ac:Ue..lona.lu que. ac.la.lt.e.n o c.ompleme.nten la. .ln6Mma.uóñ 
ya a.nota.da. e.n Las palltu a.ntelúoJLu de. la F..l.c.ha, Wu e.orno: c.a.!Lgo o 
menc..ló'n honM.i6.lc.a. del. ouxon: (PILo6UoJL de la. Un.lvM.6.ld.a.d •••••• ; P!Lemlo 
Nobel. •••••• ; námeJLO de.l VOLUMEN del .UbJt.o c.on6uUado: .6 e c.~uUó ei. 
VOLUMEN 11 poJL ejemplo; nomb!Le. de. la. c.ole.c.c..l6n de la ob1t.a., e.amo e.n ei. 
caso del. Uta.do UbJLo de. BARRE, Raymondg El VuaMoUo Ec.on6mi..c.o:. Colee. 
c..ló n .t.lempo PRESENTE; y, en el CM o de. un peJLZbCUc.o 0 pocvu:a: ano:talt.6 e .&I 
.&u e.d.luón u ma.tutlna. o veope.n.t.lna cuando z e tiene d.lc.ho data¡ yp en ei. 
caso de. u.na. Re.v..U.taD padl-i.d. a.n:otctMeg pu.b.U.c.a.c...l.ón .tJr.i.me..6.tJt.a.l o pub.U.e.a.da. 
e.ad.a. .tJt.u mu e& =.&-l .tal. óueJLe. el cas o= o ei. c.altác.teJL de la. Re.v.l.&ta. ( e.ó 
pe.c..la.l..l.za.c..ló'nJ.,, etc: p e.n 6-ln, algo que. .lde.nt..l.6.lqu.e. md-6 a la. pub.U.c.a.c...l.óñ 
qu.e. .&e. c.oMu.U:a. y qu.e. no .&e ha a.nota.do e.n la..& me.nc...l.onu a.nte.lL.loll.U de 
lit F ,te.ha. de. Au;toJL º 
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OBSERVACION: La. F -le.ha. de Ma.:te.Jt.la. 4 e el.a.boJt.a.Jr.á des pu.~ de. la. F -le.ha. de Au:toJL. 

-Ha.c.eJL JLe&a'.mene.6 de pas a] M ~ ex.ten.&o.&, aüdando que. JLe6lej en 6-lelm~ 
ze .fa..6 -<.de.u del auxon, 

paJt.a..da.6 poJi. u.n gu.l6n. La. p)UmeJta. c.oMe.&ponde a.e. nWnelW de la. "Ele.ha. de 
Au:é.01t." y la. .&egu.nda. a.e. nWtie1t.o de "F-<.c.ha. de Ma.te.Jt.la.". Ve u.ta. ma.ne1r.a. .6e 
1t.el.a.c.-lo na.n ambu 6-lc.ha.4 y .& e .& a.be c.wfn.ta.6 6-lc.ha.4 de ma.te.Jt.la. .& e ha.n pile 
paJta.do polt. e.a.da. 6-lc.ha. de a.utolt.. - 

( Z) y ( 3) NombJLe del auxo«, c.omenza.ndo poJL el a.pe.1.Udo (.6), :todo en rm. 
~c.ula.), y fuego el nomb1t.e. (.6) e.n mútú6c.ula.) 0 y71.i.ü.lo del UbM o del 

~Cülo de la. 1t.evi..6:tii. o peM.tiCLlc.o, c.opZáii.o en la. 6-lc.ha. de auxo«, A c.on 
:tlnua.c.i.6n el nWnelW de la. pt!g-lna. donde .& e :toma. la. -ln6oJrma.c.-l6n. - 

( 4 ) E6 pae;» paJta. a.no.ta.lt. la. Jc.e.6 eJLenc.-la. del u quema y el :Ut.ui.o de. la. ma. 
:te.Jt.la. C.OMU po nd-le.n;te. - 

(5) E6pa.c.-lo paJta. el exouuu» o JLe&umen 6undamen.ta.l o .tlr.a.n.6c./t..lpc.-l6n, Ir.e 
la.ti..vo a.l uun:to que z e c.on6u.Ua.. Lu a.no.ta.done.& del :tex.to .6e pu.edeñ 
ha.c.eJL de la. ma.neJta. .&-lgu.len:te: 

-Cap.la. exa.c.:ta. de pa.JL:tu del :tex.to que va.ya.n a. .&eJL c..lta.daJ, :tex.tu.a..e.men:te., 
"ent't.e c.oml.Ua.4". Cuando .6e va. a. eonmadesu): a.e. auxon; .6e ut4. obUga.do 
a. c.-l.ta.lt.lo .tex.:tu.a.lmen:te. 
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CAPITULO 
(2) 

10. 

REFERENCIA AL ESQUEMA 
(4) 

PAGINA 
(3) 

(1) TEMA: 

PARTES VEL INVICE REFERENTES AL OBJETO EN ESTUVIO: 

(5) NOMBRE VEL ALUMNO -------------------- 



O PAGINAS 

(Con6.tltuc..i.6n, C6cllgo, Ley, Reglamento, OJ[de.nruiza) 

(6) F .A. N! 
(7) AUTOR 

LlbJLo 
Fo.Ue;to 

(8) TITULO Rev.U.ta 
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( 1 o) TRAVUCTOR 

( 11 ) . N! VE VOLUMENES: 

( 12) PIE VE IMPRENTA 

( 13) BIBLIOTECA 

( 14) UBICACION 

( 15) OTRAS INVICACIONES 
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7!.- El P~e-SeminalLlo u la. wU.da.d peda.g6g.lc.a que .t.lene e.orno t.unu6n P'Ll!!_ 
upa.l la. ~efia.nza. de .ea. .t€.c.n,i.c.a del estuá;» y de .la.6 e.tapa.s del :tlutba.jo .útt!_ 

lec.tu.al en geneJLa.l. TJt.a.:talL¡f de c.apac..i..taJr. al alumno paM que .6epa. .6elec.do~9 

c..la.6.lf..lc.M y u.t.lUzaJLp en 60Jcma. mUodic.a. y .6i.6.temU..lc.a., .la.6 6uen.tu de c.onoc¿'.. 

miento ec.on6mic.o-.6oeúli.p upec..<.a.emen.te en lo ~ei.a;Uvo a. la. c.on.6u.Ua. l/ ñ.ic.haje 

de la. b.ibUogM6.út nec.uaJLia. pa.Jta. duaJLM~ el .tema. que ~eglamentaJL.lamen.te 

in-6 ~be die.ha alumno. 

z!.- El t:Jta.ba.jo de P~e-Semút~o .tend.lr.4. e.orno múu'.mo ve.útte (20) pt!gina.-6, 

mec.a.nogM6.i.a.da..6 a. doble upa.do en pa.pel ~Yio c.a/Ltd (27/}1 /2 c.m. a.pMUma.dam~ 

xe: l , e.o n mc:tlLg en de euaxsa ( 4 ) c.e.nUme.tM.6 a. la. .lzquieJLda. y un ( 1) c.en:U.me.tJr.o a. 

la. deJLec.ha., y dos (2) c.e.ntfme.tM.6 en la. ~e .6upeJLio~ e .út6W.o~ de la. hoja., 

·que z e u~b.W. po~ u.na. .60.la. ~. El ~upec..t.lvo PM6uo~ podJr.4. ha.c.eJL al ~ 

no .la.6 .útdic.auonu nec.uaJLia..6 p .tomando en cuenta. el .tema. in.6cJr.lt.o y la4 po.6.<.b.i. 

Uda.du de la. c.on.6u.Ua. b.ibUog!tá'.6.lc.a en la. Fa.c.u.Ua.d, .todo c.on el objeto del me 

[o« ducwwUo del c.oMupondiente :tlutba.jo. El boir.Jta.do~ del :tlutba.jo .6eM p1t.ev.<.a. 

mente c.oMeg.ldo po~ el PM6uo~. 

3!. - No .6 e c.on.6.<.deJLa.n .útc.lu..ido.6 en el ntl'.meJto de pcig.útM que .6 e ex..<.ge, lo.6 

cuadno« u.ta.d.1A.t.lc.o.6, g"46.lc.o.6, ezc, p que c.on.tenga. el c.,i;ta.do :tlutba.jo. 

4!. - U :tlutba.jo de P~e-SeminalLlo debe c.onteneJL .la.6 cU;ta..6, no.ta..6, ~e6eJLen 

ecas p ezc.; que .6ea.n nec.uaJL.i.a..6 de a.c.ueJLdo c.on la4 no!Um.6 wU.veJL.6afmente .6e.ñ.af.a. 

das paJr.a. u.ta. c..la.6e de :tlutba.jo.6. PeJto, c.on el 6.út de amp.U,a.lL €..6.tM y ~ec.o~ a. 

lo.6 alumno.6 dic.ho.6 ~equi.6Uo.6ppueden c.on.6u.UM la. obM de BENVICENTEP FMnwc.o. 
,,.. 13 

"REQUISITOS VE·FORMA VE LOS TRABAJOS VE PRE-SEMINARIO" 

APENVICE 3 

UNIVERSIVAV VEL ZLJLIA 
FACULTAV VE CIENCIAS - ECONOMICAS Y SOCIALES 

VIRECCION VE SEMINARIOS Y PASANTIAS 



•••• .. oo•o••o•••o•••o• ~ 

.tJutba.j o g de. a.c.ue1r.do e.o n !<u pa.Jr.tu en que .6 e ha. d,i.v.lc:Udo: Ca.p.ltu.l.o.6, T .Uu.lo.6, 

exc: g con -ln.c:Uc.a.c.-i.6n del punto de. qu.e s e tJtata y la. pd.g-lna. o pd.g-lna.6 donde .6e 

du aJr.JLO t.e.a.. 

6!.= En la. posüada. del :t.Jtaba.jo de. PILe=Sem-lna.Jr.,(.09 s e uc.Júb.W la..6 !J-lgu-le.!!_._ 

tu menc.-lon.u ~ en la. pa;r.te .6u.pe!t-lo1L: UNIVERSIVAV VEL ZULIA y tu.ego deba.jo: F~ 

CULTAV VE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES~ deba.jo de. uta me.nc.-i.6n el nomb1te. de 

.la. :E.&c.u.ela. c.oMuponcUente.: E6c.u.ela. de Ec.onomla. o E.&c.uela. de Adml~:t.Jtac.-lc5n y 

Con.ta.du.Jt.l..a. Pc1bUc.a. En la. pa;r.te. c.entJtal de elle.ha. polttada.: el n.ombJte del :t.Jtaba.jo 

(o 4ea. del tema. que dua.MoU6 el a.lu.mno). Un poc.o mM a.bajo del T.ltu.lo: TJtab[!_ 

jo de PILe-Sem-lna.Jr.,(.o del alumno ••••••••••••••••••••••• , c:UJúg,(.do rJOIL el P1L06e.&0Jt 

En la. pa;r.te ,(.n6eJúo1t de la. potr.ta.da.: Año .f.ec.:tlvo 1966. 

El MUodo en .e.a. Invu:Uga.c..ú5rt y E~p<u,,i.c.-i.c5n de !<u Ma.t~ Ec.on6mlc.M. 3Jta. EcU 

c.-i.6n;Bu.eno.6 Mlt.v.i:LlblLeM.a. el "Ate.ne.o" Ed.UoJúa.l, 1949. CAPITULO IX: CITAS0 pp. 

139-149. Tamb,i.bt pu.e.den c.oMu.Ua.ti. la obJta de MAX, He.Jumnn. Jnvu.tlga.wn Ec.on6 

mlc.a, .6u. metodolog.l..a. y .6u. .t~c.n.lc.o.. M~x..<..c.o: Fondo de Cu.Uwr.a. Ec.on6mlc.a, 1963. 

5!.- Como pa;r.te 6-lnal del .tJutba.jo de PILe-SemlnaJL.lo, .6e anexa/Uf: If.JDICE BI 

BLIOGRAFICO, donde 4e -i.nc:Uc.a.Mn polL onden. ai.6a.bUlc.o, !<u 0uentu c.oMu..Ua.da.6 

pon: el a.lwrino: dcaho INVICE expJtualtd: APELLIVO y NomblLe del Au.toJt (o de Los Au. 

.to1r.u), tl;tu.i_o de .e.a. obJta o .tJutba.jo c.oMuUado; menc.-i.6n de la. ec:Uc.-i.6n de .la. 

obJta, a. pa.Jr.:tlJr. de .e.a. Segu.nda. Ec.-i.c.-i.6n, (polt ejemplo: Te1r.c.e.1ta. Ecllc.-i.6n, Qu.,ln;ta. Ecf{ 

c.-i.c5n), lu.ga.Jr. de .e.a. ec:Uc.-i.ón de la. obJta, ed.Uotr. o ed.UoJúa.l, y 6ec.ha. de ec:Uc.-i.6n; 

númeJr.o de Tomo4 o Vo.e.úmenu de la. obJta, 4,¿ .ta.e. 6ue1te el cas c, (uc.Jú.to.6 en núm~ 

11..04 1Loma.no4: 1I, III. .. ) o de p~-lnM, e.u.ando la. obJta u de un soto .tomo: ( uc.Jtf 
to en númeJr.O a.M.b.lgo: 16 2 pd.g-lna.6 , = polt ejemplo ) • En el Ca.6 o de que. .6 e :tita.te 

de u.n <VLt.1.c.u.lo e.o Multa.do en WUt Rev,i.4.ta o PeJú6cUc.o, .6 e ha.M. la. -lnc:Uc.a.c.-i.6n b{ 

bUogJtd6,(.c.a c.oMuponcUenteg Año II (de la. Rev,i.4.ta, polt ejemplo), N! o lu.ga.Jr. y 

6ec.ha. del peJú6cUc.o y tU!meJr.O a. qu.e c.oMuponda., 4,¿ 4e ha.n. obten-ldo uto.6 datos, 

Ademá'..6 del c..ltado INDICE BIBLIOGRAFICO, .6e ela.boJta.Jtá el INVICE GENERAL del 
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Universidad 
del Zulia 

o 
Facultad de C. E. y S. m 

JJ Maracaibo )> 
a Venezuela s 

"' ;o 
("\ 

Comisión )>,. 

Organizadora 

7!.- El c.i..ta..do :óia.bajo 4e c.oloca!td. e.n una c.a.Jt.pe.ta del. mi.&mo tannño caJtta. o 

poc/Jtá. wc.uadeJLnaAf. e, 4,¿ ll6-t lo du ea. el ai.umno. 
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SlTUACION ACTUAL DE LA EN.SEÑANZA OE LA OEMOGRAFlA 
EN ESCUELAS DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA 

DE Al'ER IC A LATINA 

s.432/25 
Octubre, 1969. so. 

- CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA , 



Santiago, 6 de octubre de 1969. 

la D 1rece16n 

Su autor, el señor Julto Morales, dem6grafo de CELADE, ha ut{lfzado 
la informaci6n qu.e recog16 en una 1isi6n especial de vtsfta a los centros de estudios de las 
ctudades de Buenoa Aires, Rosarte, Sao Paulo, Rfo de Jal'.l81ro, Caracas, Bogotl, Quito y Lima 
asf como otMltl fuentes disponibles sobre la enseñanza en pa{ses no abarcados en su vtaje. 

. El presente informe provisional sobre la situacf6n de 1a enseñanza 
da la de1ograffa en las Escuelas de Economfa y de Socfologfa de loa pafses de Am4rica Latfna, 
ha aido preparado como docU1DSntacf6n para el Seminario que sobre esta materia organizan el 
Departamento de. Asuntos Socfales de la Organfzacf6n de los Estados Alericanos y el Centro 
latfnoamericano de Demografía, y que se.efectuará en la ciudad de Bogotá 1os días 24 a 28 de 
noviembre. 
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En el Anexo l~ figura 1a lista de las entidades de las cuales se obtuvferon datos completos o parttate.c~ 
ya ?n forma directa o a trav€s de refarenc1as.. 

· ~l mayor acopio de 1nfor111act~n se obtuvo de los pafsas sudall!Grtcanos. Para M¬ x ico y los pafses ceptro• 
americanos ae log~ a61o inforaac16n parcfal, a trav6s de fuentes indirectas. No fue posible, por 61timo1 

obtener 1nforlllacfcfn para los pafses latinos del Caribe, si bien, con la sola excepci6n de Puerto Rfco, se sa- 
b,e que Ia enseñanta de la de11ograffa es en la actualidad prácticaaente i~exfstente en dichas talas, 

En e1 presente documento se exponen los resultados de una fnvastigacit1n somera efectuada con miras a 
astablocor la s1tuacf~n actual°de'la enseftanza daTa demÓgraffa en·eseuelas'da acono!lfa y de.soctologfa de 
los establecitrientoa de enseiian1a superior y .un1vers1tarfa én Aoorfca latina. Esta investigacidn se ha rea- 
lizado de prefarencta consuitando d1rectalléntep" en formá personal'c/por. eác~ifo, completándola, cuando aHo 
fue posible, con fnformac1~n procedente de otras foentes {por ejuplo con datos contanfdos, en ·¡La enseñanza 
y la tnvasttgact5n demogr§f1ca en Am€rfca latina•. CELAOE, CD 2/12, junfo, 1969, a m1nieÓgrafo). 

Como as dable h1agfnar, se ha intentado que la 1nvestfgacf6n fuese lo más amplia posible, tratando de 
aba~ar el rnáx1mo de entidades, pm,licas o privadas. en el ámbito untveraitario 1at1noarnericano. No obsten- 
te, y sobre todo por razones de tiempoª no se ha logrado totalmente este objetivo, por lo cual sus conclu- 
siones y resultados adole.cen necesariamente da lt;ftactones. 

de las carreras de econo~fa .Ó ae soCiólogfa y·mucho .menos an·las da antropo1ogfaa ps1cologfa o similares. 
chas u.nfvarsidádea no contemplan su eatudto eoeo dtsctp1tna indepondtonte <lelitro dé las programas regulares 

cfa, que pars1g_ue.ac1arar aspectos esUticos yla din&mlca da los procesos que afectan a la poblaci~n. Sin 
embargo. sea porque $e d~sc'ónocen a vaca-a· 1aa 1nterdépendencfa$ que vfoculaÍt á esta discfplina con las deJDls 
cfenc1as socialos, o por<Tue no se han aclarado"edn suficientemente· las 1ntarrelai:lones antro. algunas varia- 
bles <leaogrfficas º• por lfih1ot porque no existe él neceaario pérsonal doce·nte 1d6'neo para su enseñanza, mu- 

. . 
caractarfsUca en estas nuevas dtscfplinas. Nadfa discute Ia convon1anc1a y ne~esidad de difundfr esta cien- 

So puede. afirmar. qll6 la ~ftuacf6n de la d~mograffa dent"? Je los programas de estudio unfversftarios es 

asf GonÍo las nuevas tecnologfas han podtdo -ser ~rícorporadas f(ci1111onte en los progr~mas de eatu_dlo de las 
universtdades, no na ocurrido lo mismo con las nuevas disciplfnas que ae· refieren a loa aspectos 'sociales. 
Lo· reciente: ae· esfu Qtima~ y su menor tl&sa~11o rup~·ctci de l~e; avahcJsº t~~oUgfcos. han conspirado con .. 
tra una mejor comprona14n de aua probledUcas y de áu 1n'ter6s ·e fmportancla en fa bdsqueda de la sat1sfac .. 
cf6n dé las ·nei:e8idades bumanaa. 

. El 11undo actual se carac~ortza princtpaimante. por los grandes c,amhtp~. que _se producen en todo orden da 
cosas. El ori_gen d~_"e'stos c'.a~bios Qstrfba, en gran eadtda, e~ el. ~ft~ a~~a11 ador que ha adqutrf do· la -tac~ 

l - - • • • . • - .~ ' .. 1 • • : . • ! - . . - . 

nologfa ll()d~rna; y la unfv_ersidad no ha podido estar ajen,a a tales ca~fos,Ja q.ue Ja tntegra WJa juventud. 
que al igual que admira el adelanto .te~nold'gico perctbe la des1gu~1dad sa-c1al. ~ue impera en eT°OÍUndo. Pero 

• •• • • . ' • l' >· ' . ' ·-· .. .... . . 
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Anexo n. sobre cuya base se pla~te6 la 1nve6*JgSicil'5'n en los institutas de enseñanza superior y, aun cuando 
presQnt6 algunos inconvenientes en su desarrollo pr~ctfco, paN11iti6 forlilarse una Idea bastante eaha] de la 
situaci6n axist.ante. 

La- presantaci6n da. este informe sigue, a granQes rasgos; la gu!a de investfgaci6n qua se incluye en el . . . 

grafía en los pro9ramas regulares de estudio de pregrado en las escuelas de aconoafa y sociologfa, se ha de- 
di cado. tambi!fn un eapftulo al examen de ~u, enseñanza a nive 1 da postgrado en Tas respecttvas Facultades y 
en algunas escuelas de estadíat1ca o actúariado, dependientes da Facultades de Cfeneias Econ6mtcas1 ya que 
las dtedras existentes en la actualf dad en esos. establacimia!'ltos pueden constttutr la base para la ensañ~n- 
za de Ia demografía en las escuelas da economía propiamonte tal. 

·si bien el presente fnforme se centra preferentemente en co~ideraciones sobre 1a enseñanta de la demo• . . : 

Tal vez el a~ecto más d~fl en esta 'investfgacf5n h~ sido la parte que se refiere a· la opinión de do-· 
cantes y autoridades admtnt.straUvas _s..obre las _perspecttva$ de Ia anseñanza de la derno9raffa en los plante- 
les univorsttarios que ss preocupan de las ciencias soc.íales, A e11o ha contribuido muy prtnci¡i_a1rnente el 
proceso de caabtcs rodi ca les PJ' que i.raviesan varf as ~nt versf da des 1 atinoa111erf canas, cambios que impiden 
precisar el lugar que ocupar! en un futuro pr6xi.mo la demograffa en el !rea de la enseñanza de las diScipli- 
nas social es. 

. . 
fndole demognftca que se estudian dentro. da asignaturas aHnes,aunque Ia investfgacf6n da este lflttmo punto 
ha adolecido de itmHaciones de cobertura, y 'sua resultados deben considerarse scl aaente como Indicattvos d11. 
deterllfinadas sttuactcnss, 

·uno de Ios fines principales de la pre&ente invest1gacf6n fue conocer concretamante los 'programas de 
enseñanza de la demograffa, cu9ndo e11a se imparte como asignatura indspsndfente, lo mtsmo que aspectos es~ .. 
pecfffcos adtcionales de esta enseñanza. Además, en algunos casos ha sfdo posible establecer los tema~ de 
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l/ G'fass, O.V •• 'les scfencos soctales dans )tenseignement suplrieur! dlmographia'; Ut(SCO, Parfs, 1958; 
· pi!9s. ltfi..47. 

En cambio, on las pocas escuelas de econo11fa en que se imparte la enseñanza de la de11ografía se trata 
de dar el estudiante una 111ayor for11aci<1n en al an5lis1s demográfico., tendtanté a fac11Har una msjor compren.., 
st6n de las relaciones de interdapendonc1a con las vartab1es econ61111cas, lo cual ha sido posfble no: adlo por 

' la trad1c16n ya existente de la enseñanza do la demograffa en otras escuelas dependientes de las facultades 
da Ciencia.a Econ~!llicas, sino muy·en especial por la preparaci6n 11atedtica y estádfsUca 'Que Uenen1 por lo 
coman. los estudtantes de econoa(a. 

El contenido da tal enseñanza,· sin embargo, paraae:haber.expnr1mentado modff1caclones al ser trasplan- 
tada a nuestro medio. En las escuelas 1at1noamar1canaa d$ socfologfa ha debido li•ttarsa, por. lo general, 
su enfoque a la dáscripcf6n de los fen~mano& demogr«ftcos, con mayor o menor 4nfasia de sua·peculfarfdade1 
.en lás ·~reas en desarrollo, con una·cierta dospreocupacitfo por los aspectos de anlltsis y eun111ifioci.6n da 
los fen~monos en estudio. 

Los primeros países que crearon ·cátedras de de1110graffa en 1os centros da enseñanza superior fueron el 
-Srasfl, la Argentina, Chile, Venezuela y Costa Rica •. 

Al parecer en el.~rea de las ciencias econ~micas la oxistanefa.de tales cttodras dµrañté los prilileros 
años transcurr16 Ungutdamente, como consecuencia; tal vez. de la falta de antecedentes· estadfsticos que in- 
terpretaran la realidad damogrdf1ca concreta de nuestros pafses. Además, Ciaba considararse_que hasta hace 
sd'lo pocos años habfa una falta total da concfenc1a tla las fmpHcacfonas de los fen~aienos de1110gr{ficos en, la 
problem~tica del desarrollo econ6mico y soctal, ast1m6ndose que el estudio de la demografía s~o podta tener 
importancia pr!ctica en el «rea actuaria} o estadfstfca. Este hecho ha impreso su sello caracter{atico hasta 
hoy, ya qua salvo excopcf~nes, en general recientes, no es habitual e'ncontrar asignaturas aspecfficas de de- 
mografía en los programas de estudio de 1as escuelas do economía, si bten es com4n que existan en los progra- 
mas de las escuelas de estadfs.tica o aduariado, dependientes de Facultades de Cfenc1as Econ6mtcas. 

La sftuacMn en las escuelas de sociologfa, en cambio, parece ser. Un poco distinta. la creacMn de es- 
tas escuelas en las unfverstdade.s latinoamericanas es bastante reciente y sus ,progra1aa do enseñanza sfguen 
con cierta fidelidad los programas de fnstftutos superiores for!neos, .espeéfalmente norteamerica~os. Como 
en la mayor.fa de estos programas .se contempla la enseñanza de la demograffa eoao dfsc1plfna separada y unt.;. 
tarta, ella se ha incorporado tambt6n en esta forma en nuastraa escuelas de.•oc1ologfa. . . . 

1. Obsarvacfonos praliminares 

La enseñanza de la deraograffa en Am6'rica latina a nivel superior data sino de unos pocos lustros, ha- 
bi6ndosa iniciado en escualas o tnstitutos de estadfstica, eecnosfa y btcestadfsttca, preferentemente. 1/ 

. . - 
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. Los diversos programas de materias que so tratan en las asi·gnaturas de demograff a en 1 as distintas es- 
cue1as son llás o menos sfmflaros en cuanto a coriteni<lo~ Hay bastante proocupaci6'n por los temas de Teo_rfas 

. . . . ' ~ ' 

y Pnlfttcas de Pohlacftfn, cuyo trata11ionto abarca mis. <lE!1 20 por ciento dei tiempo diepontblc en la Unfver .. ~ .. ~ . . 

sfdad - de Los i\ndes {B?goU) y casi el 43 por ciento en la·Pontificta Uniyers1da8 Cat61ica (P.U~C.) tle R!o 
de Janeiro. las 1nterr:elacfones entre. demografía y eeonaafa son tratadas tamb1tfo en capftulos independien- 
tes, de considerable extensfó'r. en casi todos los casos, conj.untamante a vocqs son e1 es~udfo de la Poblae ldn · 
t~cnómi~aaienta Acttva. En la Unfversidad d$ Los Andes (U.L.A.} Ia cuarta· parte dol tie!'!'.po d1sponibie se de ... 
d,tca a e¡fos tenas, El ostudio .de Iae varhb1es demográficas (fecundidad, mortalidad y migraciones) y de 
la diitr1buci6n esp~,fal dil las poblaciones ocupa tambMn una considerable cantf dad del Hampo dfsponib1e. 

cursos optativos de demograffa (en Ql caso de la Unf:Versidad de Buer.os .Mres se_rfa ·en el raso ,de biosetrfa}, 
0cuya apro.bacid'n les .sirve para co111platar requisitos dace_ntes. Sin.embargo, en la práctica, no se ma~rfc;ulan 
al u1ria$ do &conomf a 011 tales cursos~, Parece, pues t que hasta el pr~3'!nte no ha oxistido Ia comprenai6n su~ 
fi~fents.-de la importanC"1a de los fon6menos domogrMicos en la pro.bl(ia~t1ca econ6mic¡¡ y del. desarrollo. . ·,· : . . 

econcsf a, a cargo de profosoras del Centro laHnoameric"ano de Oémog-rafra {CELIJJE), paro quo posteriormente 
fueron suspendidos. En otros casos exbfo Ia PtJS1fbilidad de que los :~si:uaiantes dit economía se fnscriban en 

Es cierto, sfn embargo'", que en lo pasado se han hecho fnta-ntos para tncorporar la de11ograffa en los 
programas rogulares de enseiÚrnza de algunas de estas escuelas. Es ·al caso,-'por ejemplo, de la Universidad 

de Chih, donde hace algunos años se fmparU~ un curso electivo y' un seminario de demograf.fa para aluilf!Os de 

Es posfble que en algunas otras oscue1as de econoafa del° área se den cursos especfflc-os de demograffa, 
pero la proporc:i5n resulta sighificatfvamenta haja, y l!lfrs at1'n, si se constdsra que, quiiás con la sola excep .. 
dón de Mxico, en pafsss en que la· énseñai'iza de la- eeonoafa ha alcanzado nfve1es roconocidamente aceptables 
(1a Argentina y Chile, por ejemplo}, el' ramo da dellOgraffa no sé incluye en e1 prugrama regular. 

sf guientes unfversi<latles ílGxica-nas:. Mac1ona1 fiut6noma .e Instf tuto Po1 H€cnfoo ~acional, ambos de C.J.udad de 
1'!¬ xtco; Universidad de Guada1ajara; Instituto Tecno1ógfco y de Estudios S·uperioros de MonttJrrey_ y Uphersi.:- 
dad de Nueva la6n. 

2.. tn las escuelas de economía 

Mediante la investigaci6n dtrccta real tzada en la 111ayorfa de los pa($os sudamericanos, s61o se tuvo eo- 
nocimientl) de cuatro éscualas de eeonosfa, todas ellas dependientes d& universidades privadas, en las cuales 
se imparte una asignatura ·de demograffa a nhel de pr.eg,rado: P.ont,ificia Univer~idad Católica de Rfo de 

Jane iro (P.U.C.), Brasil;_Universidad.de Los Andes (U.Li1 .. ), Bogot6, Co1omb1t; Universidad Nacional de In .. 
gcnier{a {U~N. l;) y Uni,versidad Agraria La l!!oHna (U.A.L~, }, astas dos rfltimas on el Per6. 

Se .sabe, adeda,,que tambi6n so enseña demograffa en la Universidad ~ayor <la San Andr¬ s .d.e La Paz, Bo .. 
lfvia, en la Facultad de Economía do Ia Univorsidad de El Salvador, y en las Facultadee de Economía de las . ., . . - . 
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El personal docente que dlcta las clases de demograffa e~ estas escuel aa de eccnoafa.Io coeponsn dos de-· 
m6grafos, un economista y un ingeniero agr6nomo. Uno de los dem6grafos tiene proparac16n acad6mica on uni<\' 
verst_dades norteamericanas y otro en los cursos ;de CELADE (nivel avanzado}~ o1 economi_sfa es Htulado an la 
mhma unhe!•s!dat~ en que dicta clases y no tiena formaci6n acadlfmfoa aspacialhada en demogr-affa •. (:Maso ti1 
AAflXO i H). 

. . 

estar destinado s6lo a 1~ µrasentact5n da los aspectos demográficos te~ricos que más pueden interesar a los 
eccnoatstas, en al segundo, en cambio, se abordan concretamente f nves~i-gaciones demogr!ffcasc 

Las c1asas son, por 1o general, en parte te6ricas y en parte prácticas. De 1as 66 horas que dedica 1a 
escuela d& Rfo de Janefro a la enseñanza de la damograffa, 50 son te<1rfcas y 16 pr€ctfcas; en 1a U.N.1 • .r Ia . . ' . ~ 
proporc16n_ es de 30 horas de clases magi~tra1e.s y 30 de ejerdctos e fnvostfgac1ones bibliográficas~ En la 
U.A.L.M. se destina tambi6n parte del tiemp~ a e·jercidos, y en la U.LA .. , si bien el prfmer semestró parece 

Los cursos de demograffa corresponden al nhel de sogun<lo o tercer año en las dfsttntas escuelas. Con 
la sola excepcf6n de Ia U.LA., ea .Iaa demás escuelas los cursos san anuales¡ en todo caso~ en d'sta exista un 
segundo .seaestre , da carácter optativo, destinado a fnvestigac1~n damogr!fica. El n6mero de horas de clase 
que se destinan en cada une do estos cursos varía entre una y tres horas semanales, de 45 a 60 minutos cada 
una, lo que stgnifica, en Ia práctfca,qus 1a extenst6n de los cursos flucttfa entra un total de 48 horas (U.L.A.) 
y a¡¡roxtmadanente 1.111a centena en la Universidad Agrafia La Mo1ina (U.A~L.M.}. En la U,ltl. es daunaa 60 ho ... 
ras y en la P.U.C4, de 66. 

El caso de 1a P.U.C. merece párrafo aparte. ·El curso de demograffa que se da a Ios estudiantes de eco- 
nomía es el mismo que se imparte a las estudiantes de soctolocfa, perteneciendo las dos escuelas al Centro 
de Ciencias Sociales. Los temas que se tratan en e1 curso de demograffa parecen satisfacer más las necesi- 
dades de los soc16logos, teniendo en cuenta la preponderancia marcada qua se da a capftuloS, tales como Teo 
rfas y Po 1ft1cas de Poblilc16n e Historia y Sftuaci6n Demográfica Braafloña •. Curiosamente no se abordan las 
fnterrelacfones demográficas n1 con la economfa ni r.~~ la $~Cfologfa. 

En cambfo, hay temas que parece se. deseuídan un poco por parte de algunas uni'Jers1dades. Por ejemplo, 
en el programa de la U.L.A. es dable advortfr que no se Incluyen temas tales como Fuentes de Datos Oemográ .. 

· ffcos y Proyecciones de f'oblaci6n, que parecen importantes en el enfoque íntordtsctpl tnar!o, Esto .Gltimo te .. 
ma sdlo es abordado especff icaaente en el programa de la Unfve.rsidad N_ac1ooa1 de lngen1er(a (U.N.I .. ) del 
Perá. En general, parece tambi€n qua hubiera poca preocupac.i6n por dar conocimientos sobre la Co~posici6n y 
Estruct_ura de la Poblacf6n, ya qua como capftulos independientes talos temas no se Incluyen en las dos uni- 
vorsf<lades peruanas de l_as cuales se ha logrado 1nformaci6o y, en las de Colombia y el Brastl se dedican muy 
pocas horas a su ensefianza (2 y 3, resp1X:tivamente). El tratamiento de Poblaciones Te6r1cas es abordado en 
forma concreta s61o en la U.N,I. y en la U.L~A., eñ este 41timo caso, en alrededor do unas 3 horas. La Hup- 
cialidad es mencionada como subtema de 1los hochos demográficos• en forma específica s61o en el caso de 1a 
U.N.I~ 
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. paf~1 En varias ~sc~elas se.pued~ apre_eiar basta,n~e pr,eocupact6n por. 1~s tnte~ffi!lactone~ ~con6mtcq.deaográ• 
• • • • "... • < • • • : • • • ~ ' 1 ~ • " 1 • • 

fi~a~' a~quc¡¡ en Nuevo, le6q no se . dedica_ tjorapo especial a ue _tema, La ub1~acMn de1 f.U"º ~e a~uen~ra 
· en un nfvel 1ás elevado en loa respectivos prti~naes:la norma es que el curso de demograffa se fmparta ~n 

( .. . -· . . '· ' . 
· el '+º afio. Parece ser ta1bftn que frecuentemente llW clases teifrfcas ~e acompañan de ejercicios pr€cttco~. 

E& bastante cor!n·, Qlle los prof~sbres del ramo h~yárl recfbtdo'·formact6n desogrlffca' ~n·CELAOE, pór la cual la 
b1bltograffa uttÚzada es tamptlfn la' que' se &tgoo normalmente e~ esta 1ntittt~t6n, cordas adaptac1ones ne .. 
' ~¡¡sartas para cureos dá ~ar«c·ter n8'1ona1.· Por dltimo, ef namer0 da alulW!OS se' a·st111a 11ayoi" que en las es"': 

f.ioohs s1tflarea 111da11ertcanas. · 

Los ~ntecegentea,generales que conocemo~ de M6xtco, indican que la sttuaci6n no e¡ muy.diferente en e~ 
. ( .. . ... 

curso. 

. . 
~rtculados fueron reprobados. En los dos años anteriores, pr!cticamente la totalidad del alUlllllado aprob6 el 

. . . 
La proporcf6'n de alu!Ulos que aprueban la materfa en el examen ffna1 es bastante elevada eu Ia P .. U.C., 
: . . . . .. • ;· . . . . ! .· 

dnico ~ablec1m1ento para el cual se df$pone de 1nformac16n. Sd'lo en 1968, 5 alumnos de un total de 31 ·ma-- 

V~leJa pel\a señalar q119 la bibliograffa uUHt,ada en la P.U.C~-es prefe.~ntelletlte frarice&a. 

ta cánttdad de alumnós qua partfc1pan en 1as- clases 'no e~ muy rnlmerosa; entre 15 y 30 aproxtmadamente., 
SÓ'lo la P.u.e~ ha tenido en liños anteriores a 1968 ctfras suparioros al·'IR6dto centenar;'P&fÓ estando inclui- 
dos, en eSte easo, los· al umnoa de sóctolOgfa~ 

111«is utilizado es el Que ha preparado su personal docente(Carleton, E1izaga, Mir~) sobre mtgraclones interfo .. 
res, mortalidad, fecundtdad y otros telllas. 

Se ~0111enda taab1(n bfb11oeraffa de autores nacionales, tales como Alfredo Vásq~z {Per¬ ) 1 Alceu 
Vicente W. de C,arvalbo (Brasil) Y.Alvaro l~pez.·Tor-0 (Coloabfa}. ·No se.sahe d~ nt.!'19'111 caso en que.se hayán 
preparado apuntes oftcfales da clase... 

De Naciones Unidas se utilizan de preferencia los Manuales y Prtncfpfos que se refieren a la recopUa. 
c16n y elaboracMn de estadfsticas vitales y censales •. En cuanto a las publfcactcnes de CELADE, el material 

. \. . ' . 

•;" ... - . 
. Óebe destacaras que casi siempre so recomienda la obra escrita en el tdioma original, no obst~nte e~_s .... 

ttr auchas vecei una traducci6n al español • 
• • <>. • • - : • , • ~ 

-La btbltograffa qua ae ea,h.a es llily. !arlada. Por, lo general, se recomi!)ndan d16Untaa -obras segfn el 
ten.de q.ue sa trate. 

El uso de pubHcacfories de Naciones Unidas y dé CELAOE es bastante frecuente; pero lambilfn se recomien-. 
da btbHógraffa de dfsUntos au-tores, espectal1118nte franceses y Rórteamert·eanos: Elltre estos 41t1rnos dasta- 
can: Alfred Sauvy OeorfaSene~á1 ae la Pbblael6n; Malthus et l~s daux Marx y-la Popu1atfon), George Sarcláy · 
tTech.ntqúás of Popubtton Analysts}, Rol and Pr"sat (tli\nal~yse · o.lmographique), Coale y ·11oover '(Populatfo'n· 
Grovth aad tconoatc OevelopOlént), Darffe 1 V1Tiey (Maographte EcollOmfque}, y otros. 
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8): o-~oa-;.c.~os lps tea~ relat.ivos¡ a lo~" as~eqto~. ec.op~~icos de. l,a.P?blaci6n._ son; tratados es~ecffic?•ente 
en asignatura~ fnde~.13ndien_te.s.- Apf, por ejemplo, en la Escuela de Economfa ?e 1a Universidad And~s. Bello 

• ·, r ·-1 t' '. ": , •. . • , _. • . • . 1 _ • : 

, .de,. c .. ~r¡ic~~. a nfvel de S° año.~e dn una, mabrf a tlenom111ad~ Ec_on9mf? l&bora1, ,cuya primera parte se refiere al 
• • • .r_ .• .... ,, • - ., ; . • ,, • : ·.: •• • 

'1\ercado de tr~9aJo,- c~n ~.J'!faai, en alg~ ,a«_peefo~ ~~·la po!:ilacJ~n.. ~con6111icamente acUva: tas~ d~ ~cJiyi .. 
~ ... . • • i ~ • • '\ .• ' • • • - : ' . ' • ~ 

•ladt 1ll0Vilfd,ad g~ºQgrá°fl~a d~ los. trabajadores,_ prriv1si()flU da. h 111ano da obra_, etc. 
". . - ~ ' . ' ~ ; . ; . . . 

nas car~terfsticas demogrd'ffcas b!sfcas de la poblac16n. Se suelen ~nfocar tambf~n teorfas relativas a .los 
.:.. . ' ; ' \ .. . -·, ... ; ..: . .. .. . . - 

hctorós qua· determinan la distribuci6"n geogr~fica {antropogaograffa en Venezuela) y elementos· del pofenctal 
hu~~no en.'relacf~n.1con al ~karroÚo aeon6'mtéo. · 

En las escuelas en que no se hiparten conocimientos demogr4f1coa erLun;cqrso .especffüco sobre Ia.sate- 
rf!l1, se o.~~rva ~n eampto,_que en nu(le~~9ª.rall!Qi más~ meno~ ~fi:~~~ Sé toca el tema da Ja poblac1d'n1 aunque 

, 90.mo §~ fác.11 ooiapr~rider. con d1sHotos gradQs de extensión y profundí dad •. ~~ e$Cu61a.s en qu~ hem~_¡wdf de 
c-Ó, \~ '_,¡. r· s :· •. ,' .: •. ·~· ~ - ... ~_,¿. 

f oves'tf gar más a fondo sobre. esta aspecto son l. as dependfontes da l ;lS universidades Na~fonal de CórdQbaj. en 
. -... . - . . - .. - . . .. ~- - . . . - - . . . - 

Argentina; de Guanabpra,. en Bra,H; C atifl ic~, Andr-¬ ~ . Be 11 o y Centn1J, d!'I. Ver;i~;uo 1 a, sP C arac~; P~ntff ic 1 a 
., • • • r • • ' ·•• - • '· • •• •• • ! 

Un:fversfd~d ~at6tica y Central da1 Ecuadttt\Y Cat6t1ca y de Ch1le,en Santiago. 

Es co•dn encon~rar Q® gu,.el _l'.'.!lillo,de GeografJa Ec-on~mica,.1a ~a a ntvel mundfa1 .Q local, se d~n 11lfor- 
• • • • "" , • ·_.. l.. • ••• - • •• .j .•· ; • .• . -' '• 

11~c~ones'..e~ementale~ $0b~_alguno~ as~eft~~ de 1~_<P;pb1acfq~ ". ~()~,-~era.a$ .que -~~ferep~e~ente ss abllr_dan ep · 
este ramo se refieren a Ia dfstrfbuci~n ospacia1 de las pob'lactones, ajg~iones~ composici~.n tftnfca. y algu"I 

• • .• : d . ; . 

. ,A ello ay~da cqndd(lra~1emente qua el ramo de demograff.a se estud1e en los ·primeros años da la carrera, ape .. . . : . ,•\ . . . . ·. : . . . - ~ . 

eas e 1 al ullllo t1epe lqs conoctmi~ntos b«steos de ,111atemátfoas y eetad{stfca para s.u compransi~n. 
• ~. . ... • •• • • •' • • 1. ·, ~' ·: .! • .- ; • • • ; 

En otras asignaturas <le. la carrera da eeonomfa,. cµando hay una unidad específica dE! demograff!l, no se 
. . ... .·. ~- . : , - . . . . .·_ - - .' 

tratan teaas de.raográffcos stnP. en la medfda en que es necq~arto conoeor las impHcactones de tales variables .. 
-"•• . . ... · 

Ue fo. que-·sue&de e11 Centro f;éfcat ·s.d1o se Ita .podida recabar inforaac,tdn acerca de, lo'.s teaas ®mogriff· 
cos que ae con&tooran 61\' ·eh:.ur-so respecHio ®·'h• Fac11ltade3 de Economfa (:carrera de Econolais.tahle laa 

· Un1Y&rStdades de El SaTvador 'y &t>sta Rt.ca. Por ·e~ .programadecUv:o: 'de El Salvador p-arec:e que en .el;curso de 
demograffa,. en el segundo curso de la carrera, se da poca .i,inp·i;rtáncta &1 estudio de l;as interrelaciones eco .. 
n6mt.co-d.emogt"'fkas Y.. poblact6n ecooomtcam~nte act1,va, dedJc$ndose, _.s6lo uno de los diez eapftulos. da. qua 

. • , ... •• • • • ·, : • • •', • ; . 1 

conste la .aatorla al tema 'La poblac1d'n y ~1 cambio social", en que se supone se pueden tratar tillas fnter~ 
• ~ : . t • f .j . : • . . . . . - - • ._ 

re 1acfoMS;. . E.n ~osta' Rtca1 en eaabto , uno 9a 1 os c~pftu1o~ est( ,,Q.adfcado expresamante .al te111a da .h pobla ... . . .. . . . . . .. 
ci~ ecan~i~amonte acttva. 

Respecto con la Un1ve,.&i dad dá San -Andr4-s,: en la Paa, Bollvtar.s6l:o .se sabe que los i)studlantes d& ee~ 

no111(a, ~QI\ .llle~i~n en dicha ·~specf ali dad, daban ~eguir. ob 1_ 1gat?r1amen~e un -~urso - de demogra~f a r .otr:o de bte .. 
1&trfa. -este 6ltimo c,011 barlanta 61)fasts en el .estuc!io d~ la medfc16n y an!!isfs de [os fan~mqno~ d1unográfi- 

. ' ·, . !" ,. . 
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. El. panora~a presenta¿o en los párrafos antarforos permite deducir.alguna~ conc1usfones de intar5s. Son 
numorosas las asignaturas que da una u otra manera y con mayor o menor fntans1dad abordan t6pfcos concretos 
de la pob1aci6n, prfnc1pa1mente en calidad da variab1as ax6ganas, o cuando menos como fnformaci6n sobre carac- 
ter1'stkas da una distribuc:t6n ~spat;ial deti:.rminada. Esta tratamfento dtsperso de temas demogr~ficos lleva 
~n algunos casos~ a duplicar su tratamiento y en otros, a un anfoquo pnrcial, lo que no· perm1te que al alumno 
SG forme Un concepto Claro dé1 verdadero sfgnifieado de Ja Variable· de~ogr5f1éa en aj ~omplejÓ SOCio.;.econd'mico. 
Las ho~fiS que se dadlcanal trata"1i ente parcial de ·hunas dalllogriffüos en d1 stintas asignaturas podrfan ser 
mejor aprovocha<las si se agruparan corno materta 1n.dflp@lldhrnio, eon bsnefief o no s6to para Ics a~tudfantos, 

Parece conveniente señalar, por tfltimo, qua en el ramo de estadfstica, a distintos nivolest es frocuento 
que se hagan ej.ercfctos con ejem¡ilos demogr!ficos 'h a~n cuando ello no contribuye a una formact6n demográfi 
ca propiamente tal, sin lugar a dudas parmfte ftuÍ!Htarizar al estudiante con distribuciones corr"tantaniento 
ut1l1zadas en 'los estudtos de pobfactoñ • 

·Algunas teorías da poblac16n tienen cabfdá tambi~n en determinados ramos# Es e1 caso, por ojs111p1o, de 
la asignatura sobre Iecrfa de 1os Precios (11) ·an Ia Unfversfdad Cat6l!ca d~ Chi1e1 durante ·cuyo deserrcl lo 
se enfoca Ia natalidad en funci:1n de determinado modelo econ~mico. las teorfas de Ma1thus sobre poblacf6n 
suelen tratarse talllbi~n·en aquellos materias en que se estudian las doctrinas écon6micas .. 

En la Universidad de Guanabara, en los primeros años de la carrera da economfa, se dan tambi~n nociones 
de demograffa en la asfgnatura dé sociologfa~ Se estiman entre 4 y 6 las hora$ que se dediean·a los temas 
demográficos, qua tncluyon densidad y crec1mtento de la pob1aci6n, migraciones, explosi6n demogrfifica, etc. 

Otras ~sfgnaturas en que se suelan estudíar romas rolactonadce con la demograffa son 'las da Maeroecono- 
mfa~ Desarrollo Econ6mfco y Mode16s de PlánificaeMn. En estos casos se considera, por Io general, ·a la po .. 
b1acf6n como variable independiente en ia problamitfca acon~mica,. tentando en cuanta ·princtpa1mente losrrit- 
mos de crecimiento da conglomerados huaanoe concretos, sin lilayor preccupactén por los cambtos estructurales 
o cuaHtatfvos de díchos conglomerados. · 

En la Untversidad Cat6lica de Chfle se dicta tambi'n una asignatura Tlaaada Economfa .ds] Trabajo, con 
durac:idn de un sanrestre y dedicada a los astud1antss con menc11Sn en admintsi:~ac1d'n. En esie curso se tratan 
interacciones entre factoras demográficos y econd'mtcos, haciendo. uso de teorf.as y lllode 1 os demográ"fic.os (ver- 
bigraciat la teorfa de la transfcfd'n demogr5ffoa}. 

En la ·universidad da Chile se dicta un .sera1narfo sobre Recursos Humanos, qua dura tambi€n un semestre .y 

qua versa principalmente sobre oferta y dcaanda de Ia mano de obra, revisándose an é"l la c1asfffcaci6n ínter- 
nactonal de las ocupac lones, No se efectáan, sin embargo1 análisis de la poblac16n ac11n6'micamente acttva. 
En la Facultad de C1encias Econ6micas y Administratfvas da la Universidad da San Pablo, Brasil 1 se· 1n1cfar~ . 
tambtdn pr6ximamente un curso sobre Reeursos Huiuanos, segdn el nuevo plan de estudios. 
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pos~bilidades concretas de análisis con estadfst)cas 1fmitadas en cuanto a calidad y alcance. Por otra,parte, 
s61o recient0111ente se ha iniciado la d1fus16n de obras da carácter der.ogr~fico traducidas al idioma casta. 
11ano, bajo al ausp lc ío prfocfpalmenta da El Colegi.o de Mxtco y <la CELADE, más algunas fundaciones, tales 

. ' 
como Ia del MHbank Memoria1 Fund y la Biblfoteca franklin, por ejemplo., Estas in1cfativas han aliviado la , - . . 

mencionada asease¡; da mafar1al bibliogr5Hco. 

.La carencia de bibliografía y otro material did~cttco adaeuadc para los alumnos parece ser una lamenta- 
ble realidad -. Se siente la necesidad da preparar un taxto b-ás1co de enseñanza de demograffa para estudiantes . . 
de ·aco-nomfa latfnoamericanos1 con t¡n enfoque pririctpal de 1a problemática ·de los paf ses en desarrollo y las . . . ' 

más importante, pretendiendo en este caso qua el alumno salga casi con la preparaci6n de un demógrafo profe- 
sional;, sin tener an cuanta que al economista 1 e basta con una comprensió'n de 1 fani5111eno demográfico J sobre 

·todo en lo qua dice ralaci6n a las intoraccfones con la economía y otras ciencias sociales. 

didáctico al alcance de los alumnos •. Puada ser, sin embargo$ que la falta ,da t1empo que se aduce obedezca, 
en parte al menos, a la tendencia que manifiestan algunos profesoras a considerar su propia materia como la 

. ! . . . . . . 

· Los profesores a c~rgo de un eueso específico da .,de1110graffa opinan qua el desarrollo de los distintos 
temas pr,e-SGnta 1fmi~ac1ones en ~os aspectos prfncipales: falta de tiempo para un tratamiento adecuado de 
Ia 11ater1a1 ·especialmente cuando sa deben f ne luir ojartic1os pr~ticos" y carene! a casf abso 1 uta de material . . ~ . 

-11enos los qua tteneri vocació'n docente, Si a e1Io se agrega la condici6n d~ que tengan alguna formaci6n eco- 
n6'111fca, se comprenderá' la dtf ícultad que SG presenta para encontrar un profasor' de demograffa debidamente 
capacitado para enseñar en las escuelas da economía. 

La raz~n aparente por la cual, en algunos casos al menos,. no ha sido posible tntroduc1r atfn la discipli- 
na en los programas regulares, es la carencia de maestros que est~n e~ condiciones de enseñar demograffa con 
la dabtda comprensió'n dal fen6meno econ6'm1co e , Como se sabe no h.aY gran cantidad de da.m6grafos y a~n son . . . . ~ . ·. 

por il e razó'n señalada antcr+craenta, sino que tambid'n para los profesores de tales asfgnatul"as, ya qua 4stos 
no tendrfan que distraer su a~enci6n 'sobra temas que no son de su espacfalfdad. 

Las opiniones vertidas por las autoridades administrativas de estas escuelas parecen concordar con esta 
apreciac16n. Todas las autoridades consu1tada8 manifestaron, con.diverso grado de entusiasmo, su .1nter€s por 
que se incorpore el estudio. de la demográffa couio disciplina un1tarfa e ·independiente en las programas 
de las escuelas de economfa. En el caso de la Untversfdad Central de Venezuela se ha planteado incluso con .. 
CrE!tamente S!J. 1ncorporacf5n en el nuevo programa d, estudios que entrar~ pró'ximamente Gil vigor. En este mismo 
sentido se estáperfiland9 Ia.attuactén en las escuelas de economfa del Brasil, pafs en el cual se discuten 
en la actualidad nuevos reglamentos y programas de estudio universitarios. En el Per6 existe tambi'n la mis- 
ma tendenc la, 
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Los temas tratados son en la pr~ctica los mfsmos; pero, aun cuando no se puede estimarlo estadtsttca .. 

mento, as postble que haya propensfdn a. dar mayor €nfasts a temaa socfol6'gicos,· tales como factores sqcfa·• 
1es y econ6'mfcos que deter~inan los nfveles de la fecundidad y de la mortalidad, por ejemplo1 en desmedro · 

de algunas tdcnfoas dG medic16'n y an{Hsia dG1r11ográ'f1cos elementales. Esta apnM:iacMo se basa en fnforl!l9~ · 

personales dados por va.rfos pro~sores. ecn refarench a la escasa preparac16n y capactdad de Ics aiu11tno1J 
para abordar a:speotos caa11.tihth·e;¡¡,, 

A este total de 10 esaua1as habr-ía que agpegar tambt~n un curso que se da en la respectiva escael a de 
la Universidad de Bel grano (particu1ar)1 en Buenos A1raa, que si bíen Uane el nombra de Estadfst1ca ti, 
sn el hacho los capftulos (bolilÚs} qué se abordan se refiera~ exclusivamente a temas demográf1cos y e1 
profesor at1Sl!ló es dam6grafo~ Además, se tiene eonoct miento qua.sn el prd'ximo año aa dictará tambilfn un 
curso de dos aesos de duraeión. en e1 Oapartamerrto do Socfologfa de la U. Agraria La MoHna en él Per(, 
que puede constituir en Io futuro la sfmiente de un curso mi!s amplto. 

·:Del examen de los programas <le estudio se deduce. que, segan su contenido forma11 no dÚieran aueho de 
los programas de economía, s1 bten la pr~sentaci6n puede ser algo diferente. Desde lUGgo, se aprecia una 
mayor variedad en el tratamiento ~a los temas, los cuales se agrupan en capftúlos da distinto contenido; 
El orden en que se imparten las materfas tambi6n es muy variable: hay caecs, por ejempio._ en que las Ieorfas 

·:de Poblacf6n se· tratan al pr1ncip1o del curso, y en otros al final, conjuntamente con ?.olftlcas Oelilogrtfi .. 
éa~; en otras ocasiones, e1 'movimiento de la pob1ae16n1 se estudia antas que el •astado de la poblac1.ón1 .: 

o v1ce-versa. etc. 

La situac16n de la enseñanza da la damograffa en estos planteles no parece dtferir mucho de la fodica .. 
da para las escuelas de econo~fa. Si bien la forma.en qua ~e·ha introducido su enseñanza en ambos casos es 
algo diferente, J las nece.sidades propias de las. resp~Hvas carra.ras demandan enfoques con dtsti_nto €nfa •. 
sfs, se acepta, en general', que los problemas son co11111nes, dada la falta da eicper1encta y madurez de la en .. 
seña11,1a. de la .demoglfaffa en el á'lib1to de las cfanc1as soetales .. 

En 1os pkrafos sfquientes se expondr~ someramente las partf cu1ari dadas de su ensoñanza- en las escue- 

las da socfologfa, en e$pecfal cuando ella se dtferencia da Ia da los planteles de economfa. 

En el curso de la 1nvestfgacf6'n se ha comprobado que, adeds del curso de demograffa que se dicta en 
el Oepartamente de Soctologfa de la P.U.C .. (Rfo de Janefro} a que se ha hecho referencia en Ia secctdn en .. · 
toriort se da támbid'n· esta materia en forma inoopendiente y unitar1~ en 1as siguientes universidades: Chtle~ 
Cat611ca (U.e.) y de Chtla (U. di Ch.), en SanUag~,y de Concepct~n (U. .Cork} en la-ciudad del rllismo nos- 
bre; Ecuadort Central de Qutto (U.C .. Q); Perlf: Cat61fca óe lt!IO {P.U .. C .. P.), Particular inca Garcilaso da Ia 
Vaga (l.G.V.} y Nacional Mayor de San Marcos {S.M.), todas ellas en Ltma;. y Venezuela: Cat6Hca Andrls Bello 
{U.C.A.B.) y Central de Venezuela tu.e. V.) en Caracas. 

3. ·En la, oscuel_as de sociología 
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gue otro con un ~urso é~ P1'0blema3 de Poblacf6n y f1nall!lent~ ~n tercero acerca de Reéursos Huaa~os. E~·la 
U .. C. V. (Carl)t:a~) ·$e ha reeo\OOndra(fo l¡jl'l shtert~ !l'fmtl!lr ·Para 1·(H!' puesto en rir«cttca a ,partir de 1 prlfxfi»o año, 
aunque tin e$te c.a¡¡o r.a4u ~tiraQ ·b~rii,l¡ifj;) dvrtti;tt1n do. tm ({\~(}.. El .. nomb'6 de fas lttei'iat ql!é :aa dtchr!an •'1,,. 
9e1iVssen-te serfan: Oe1ogrílffll ~nt')do16'QiC~1 l;r:!lH.fV~~, O.Ho1w«0Hti) y hmogritffa -A~Hcada.· Aunqué a Pthteta · 

Hay escuelas en las que despu¬ s de un, ~11rso ~or,al .da demogra~ía. e_n !il s~mett~ 9 añq s1~~iente se 
.ineluyen urlgnaturas que son. la conUnuaei~n l~gtca de e~ ra!I01 pero con distinta denom1nact~n. Asf, por 
ejemplo~ en la e.e, de._Santtago1 d~spuÍs ·del somostre en qua·~ D~ª la. aiderfa de A~'1fsfs óemogr~ftc9, si- 

. . 

~1 curso ck! qell!ograffa.es en gen{.ral -intensivo. Por. lo c.omdn.: su &riensi6'n es s~o _de. un.serae~re ~ª"' '·. . ~ . . . : - . . .. ~ . ~ , 

dl11i~o, con 3 horas se11an~les ,de clases entre 45 y 60 111tnutos.·lq que darfa 11n-tobl, ~e unas ~o,.~oras a~ad«• 
•' .... . . - . - . . . ~ 

mtcas. Otraa veces el CUl'$O se extfende por un año comp1eto1 con i'gual o menor nd'mero de clases por se111ana. 
En todO ·caso·, nunca· sa dan 11e0Ós de Z horas en dtcha unf d~d de He111po~. - 

(s -dfgno de 1181'1(1fi5n tambtlri el que én algune>s. de los pregrdáa-ae clediqua'.·bastante r;onsiooract!n al te- 
raa de la poblacit1n~econ6ii~~nte .qct1va y &·'las tnterrelacfones·acon$mfco-da11Ggr!flcas., 

l.Qa docéntea q11&' ehSéñan ·demograffa: a las escual as de soe-fologfa se reclutan ·de preferentia entre l°' 
acono11stá1: P8.ro: tambttfn hay .soctó'logoa; 6Stadfgrafos, profesoréa Ge 11ate11ltfc'881 ·'doctores :en· ciarecho, até., 
teniendo casi todos e11oa-estud1oi de eapec.fal1zaéf6n en demograffa. · DertotaT de.11 catedrftfcos, 81te. 
nen.estudios avanzados·de deinqgraffat ya sea.en .Evopa o en CE~ .• Lai egresados de,a.ate fl~ho Centro son 
6, d~~ los,,cuales 5 aprobaron el nivel avanzado (2~ añoh 1 el de,os~e~iali:Íat16n (~r •. -a!iol. (v~ase el . . .· . . ·/ . ~ - - . ' . 

.tJle¡¡l'I HI ). 

el .a~.tud~o ospecfff~o de la feeundtdad, en. ninguna de ellas mera~e consfderacf6Jl por, separado • 

. En corítadoa prograaas ae tnclvye el tema da la fa111fHa co•o ·ca:pftule o subcapftulo. Al -iiarecer en ellos 
- se aborda prtnctpal1DGnte la c1aatffca~t6n de las faatHaa· y de "los bogareJ,"seg&i· crfterfoa'socio..bio16gtóoa 
y su agrupact6n por tamaño•. Se trata, Gn todo caso, 111~s btsn de un enfoque est.adfstleo .. soc1a1 qÚe dt1ogi"f.;. 
fico. 

fa curioso ·.destacar que en un stlo caso (de nuevo en la U.C.A.B.,) se aborda la 1regulact6n de la feeun .. 
did:id1 coao capftulc tndepend1.ente. AunQue en las .~tds escuelas se debe. tocar el t6ptco; ya sea en loa . ~ ·. . ... ~· . . . -. . . . ... . . 

capftu'!os de Teorfas y Políticas de Poblact6n (por eje,IJl)lo¡ al 'rata~ h. transici5n demogr!ftca}, o durante - ;. .. . ' : . . .. . . .. 

poblac16n. 

· Nó·o5~tante, en el e-aSo de las tirihersidades· v.enezelanas~ aapectallllé·nté en.la li.C .. A. • .B¡•; se'ha cons.egut• 
do al· parecer -tn!ei\ar cenceptot de. poblaeior.es té~rieas.- que req1dérlfn 'CO'noctmtentoa algo profundos ·de es- 
tadfstica y 11atomát1cas. Ade!ilás, e..i ·maa dos .eieue1as y en al'iiúnas ·otras as ~riudfan taJ.nbiifn fas funcfo· 
nes de un.a tabla de 111ortaHdad., sus r~lacionGE! 111ate1(:U,cas1 co'11Q.asf tambt.'n,la conitrucci6n de tablas. abra- 

~ • •• • • • ~ • • • • -- 1 • ·~ ~- • ' • .. 

vfadas, lo que índica, cualqutera sea el nivel ·d!l abatracetd'n que se uti.H~a·,. un manejo relativamanto ·ac~.P- ... . ·' - . . ,,, . -· . . - . •·' 

'table de la ttfcnica mat~dtica. T.ambfln el estudio de otros temas precisa, eventua1aenb. de c~nceptoa es. 
. . • .! • ·. • • • • . ' • • . . • • • ~ • • •• • . • ·. 

tadfstfcos algo avanzados, coso es el caso qel -~ajuste.de curvas.<!$ ~rec11111ento• .Para las proyecciones de .. . . . . . .. . 
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' Qe ·la .1itu~t6'r¡,e1t-la-s deaás ~M ~~Wrtc.a Latir.a M "- p.fl4óJ,ohtener.ÍltaJOl''inforaaet6i'I., aparte lit , 
la fao.uUad .d& ·CtanctM ~o1fUt:S$ y ·SQcfal~a de ta \Jntvee'-4f dad .Pfai;to1ttll '•Avt6floll!a':de M'dGot an donde ·<$t' •. . . 

, • t • ~ ·t. • ...t ... ~.; 
'. A' dH~~fa de lo. que --~~ed~. en las esc~las d& ecooomfa, 'a lo$ álwnnot se le.; recomienda freeuente .. 
' ._ ·_ ~ .! ~ - . .. l ~ ~ . ' . . - . . ' . . • . : . . . :. : ~ . : . . - .. . ' 

mente obra$ escritas en español o traducidas a esta idlo~ .. . .. ,; . : 

..... ~ - .- .i . .Ó.» t,·~··' : ' .:_., .l~; ~- ..• - .~--.:.:: .• ·.: 

En la 6nica escuela en que fue posfblo ~Qllprobar,que $e exige lectura obligaioria fua en la P.U.C.,P. 
(lima),, 'n alueno deba lter por lo meoos cuatro ob~a~ 

1~legfdas 
dec·~n total cl;· ~ª ., se le prop¿n~n,. sin ; : 

peri ufqfo de una btl:ilfograffa ~Úp lementarih~tie 'támbi6n se fo 'fnotca,; . 

En cuanto a la b1blfograffa utilizada, -en Io q,ua se refiere a análisis y tknicas de medfci6n~ es sbf.;. 
lar a la :lnd!~da para la&.E~uela~Ge Econ.omf@.>· pal"Q en cuanto a taor.!as de -pabl~16n y otros aspectos gene• 
ralas, hay algunas- diferene18$. Se, 1ualen,rilGaaegd11r en Htos"C:a10e loa·~ig1ti~ntea,Hbrn1: ·' 

~Ha~~ y 0.uncan {El estudio ·dQ la P~blaci~g); · Armanc!Q :itattflart {Manual de .an€Jlef8 damógríficoh 
~n\'.Jipqe ,ftQ.uch&z- (ije1agr.affªhRonald ~road~ -~ ra.voluc.f~rt de~gr«U~a.)r9eni:ih. ¡wr:an~,'(la poQlqfi{5n) ·y: :: 
Na't~t>e~ 9~!g,,'.'cU°~~ores dete~mt-nanta~ y JOE)Se~u~neha ~e ,].ae1tttnde~ta$ d&ie.egrfftcas) ¡ ·. 

' ? Las obra8 de' cai-lcte~ econ5r.itco..demog~ffco {como-·la de Coala y Hoo~é~~ por· ejemplo) no :aparéc~n'cas1 . .. - ., . . .. . . .~ .. ,..,.~_,.-, -~ .. \. ' - .... ~ ·-~:· 
en ningu~ ele Tas Hstas de 'ltbros··Nicooondadds. · · 

los libros y docueentos editai:los en CEl.ADE son fa!lbiá'n muy utiHzadQs, en ospecfal aquéllos de recfan- 
t~ p1,1bH~átMn: Friiedm~~';/V'avfs··y ·9hh (Faiitdres -~ocfo16gfcos de 'lli· focundfdaa}; Ren4 Gannard (Hhtoria 

·de Tas: doctrfna$ de la poól~f.~n} y1Juan c. et ilága -(Mfodos demogrlffóos para el ~atudfo da ·lá ~rtáfrdadJ> 

·;. • -i 

· vi.ta1·dado ·e1"1Jffl!Q_ro .ds,e;ll$6 ...... :..~i:w ~~~4.~llatial~a, ta :exten•i~n;de em:-e~o pa~t{a e~ce· 
·• .; - P.}., . . . ' 

stva; e11 verdadc.M lo.:éa taria¡·.,ttt~clara-q\tQ·-eq._la ;-6'JU•a..de la u1qnaturaa Mab~da,$ ~e· .pretende 
abor-dar,:aspec-tos . f qwtdbcip Htlari.9_•~ n¡IJQJ'ljunt~eni!e: CO·Jl' Q tei.w a¡¡i·gnahras .. 

la. á~eftariia de '"l'fd~aiogra'f rá':éi&ié ~fichia'rse dú'r~te et i~g-urtdo 'afto '-de estudios,' pero ta!lbi&n hay . . , . 
eituelas ~n-''qíie·Séifiipart~'en.11he1 ~~~rf&r; En·~la·P-_;u:c~ tRfo)'; la·l-.G.V.''(tima} y·:la U~ de Ch;. {SanttagJ), 
por;·é'jo11ploi "et Cilriio. s{da a ·nt~ál de 'l<ir. ;;iño .. El ·~aso d9 'lá t'l.C.A~·B. (Caracas] ·~s ·~artfe'Úlár: el curso 
,.a da seto aifo' por ·medio {t¡n -ctda 'oporlóntfdad· Se 'juntan'loi. aJumnoa .. de los t;o -~ sc:áfios quá" eorrespondeo. 
y sa "los pasa la materia ·en comdn._ Parece ser una buena alternativa suando el n4mero de alumnos es peque.o 
ftó. y .e_l presupt1est9 ese§~· , », -: . • - 'f, .. - - 

Con Ia sa1a -uc~pci.6n ·de 'fa u.c:v~ (Caracas};' ios->cui-sós no paree-en sar;11ey numerases: 'entré 20 y 30 
al umnon por afío o ~or tameatre> 'tri·eY ;ptéseñte año, ~fn ~!Ílb'argo, án la· Ú .. de Ch~ (Santiago)" se matricula- 
ron más de 50 alumpos .¿n ~1 ra~ ~de daaÍograff~ . h; U;e.V. constftuye un caso e'special 1 pues, en las tnttícis 
3 añq• se hiµ¡ ,t~r1t9 a}tildedor .de 5()0· al!l'1!o& Gn,,tqtal~ -€1 porce11taje Ae 'apl.'Obsdo1, l(arece · iar ele>cado .. 
En 14 ~.c.~.; dn1H;univarst:gªdcpara la cual.se cónoc~'.9~ dato, .dfohb'Pll~Dtajo ea 8aperfor·al:9i por·.: ",: 
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la opin16n emHfda por los ¡;l"Ufoimres sobra Ia enseñ21nza dG la <lemogr•affa en Iae escuºlas da $1~cfofo .. 
gfa, parece no diforir auchc r.!e Ia ón sus cofogus de, scononfa, Suelen opinar que 01¡ necesario ca1.1t1hr la 
forma y a 1 contení do de Ios proGt1?ii'llas 1 sícndc :~ adamás ~ ne;eesario déstinar m~s tfe¡;¡po a Ia anseñan:im d!ii la 
dk:1plina. En esto case, s+n eill!i;\'tr901 so MU pensando en Ia convanienc.:ia de ttastabfocer una n~p1Jc·lalf .. 
dad para soci61ogoa en Ia dE·ttograffa6 ÍP.U.,C>P,.p U!lla). En r:.trc caso el profesor Ci'e\~1 s1:1glin la a:<pel'ienc1¡1_ 
r-·~JQ1da hasta ei mo61011to, q..ie e~ riece:la.rfo poner r.i~s [nhsH' eu ¡,;,sp~cfo11 $octales cl~ Ia dai~agrtH:a ~lí.C.Q .. ,, 
do QuHo). Las autor-ídades adrniHhha.tivas SEJ mo.~itr~;'.'.r, l'Elllltni:r.i.~ a car 0pinion.;is. 

En- las escuelas en que se dicta un ·curso independiente do demograffa parccerfa no ser nccesar!o que 
se dé' fnstrucci6n sobre aspectos demogr€ftcos en otras cfüldras. Sin embargo, en una universidad al r~onos 

. . . 

(1a'P.U.C.P., de Urna), en los cursos de sociología de la familia y socfologfa m4dica so tratan temas vin- 
culados a 1a nupc íalf dad, fecundidad y mortalidad. En otros casos , en soc íoloqfa urbana o aocfo1ogfa ru .. 
ral se abordan sspcctoe sobre cr-:clmfonto diferencial de la poblact~n y roigracfones internas (U. da Ch., 
Santt agc). 

Aparte de unas cuatro horas que se destinan al estud1o de 1a estructura de la pob1acf6n en 1a matoria 
de lntroducci6n a la Sociologfa, al parecerno se imparten otros conocimientos demogr~ffcos en e1 Instituto 
de Sociología antes nombrado. En San Pablo , sogGn la informacHn de que se dispone, la s+tuactdn no es 
mojar, ya que s61o a nivel do ~ostgrado, y a partir de 1967, so enseña demograffa a Ios sociólogos. (V6asa 
el capítulo 111 ). 

En dos ascual as de socio1og{a1 a nivel de preg_rado1 no se incluyen cursos específicos de demograff<u. 
al ~n;1:1foto do Socio1ogfo do la Untversfdad Nacional de Buenos Airas y al Departamonto da Ciencias Socia- 
lc~ dJ la Universidad de San Pablo. Lo cual no quiere decir, naturalmente, que sean las ~nfcas. Por ajen¡..,.. 
p~01 da 7 escuelas que fueron requeridas en M~xico, sólo una contestó al cuestionario raspectfvo; posible 
mente por sor la ~nica que inclufa la materia en su programa. En los paf sos sudamericanos, sfn embargo, la 
sftuaci6o es distinta, ya q~o la 1avastigacf6n s~.hjzo c~sf siem~re por entrevista_persona1, mediante se- 
leccfón previa de 1os establecimientos que serfan visitados~ 

En cuanto al programa, parece tener cierta novedad, aun cuando el ccntcnído sea el mismo de otras es- . . 
cae ·:a-::. Los temas m~s suqest lvos son; an~ 1 sis demográfico a 1ementa1, aná11 sts demogr!fico avaniad? (con 
8 y 2 horas respecttvenonta}, y socio logfo y demograff a. 

Duraci5n: l samastre (43 horas académicas); 

Nive 1: 5° año¡ 
Cantidad de alumnos: 36; 
Antocedentes del docente: Egresado da CElJ¡DE, y 
Bibliografía: Similar a la ya señalada. 
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. Los programas de materias, tanto para Ios futuros economistas como para Ios soci6logos, debieran mere .. 
cer consí derad6n especial 1 con e 1 fin de formar profesional es con amp 1i a comprensi6n de 1 fon6meno demo .. 
g~~~~~~~'las imp1icaciones de su dinámica en 1a problemática econ6'mica y social, sin descuidar Ia presenta- 
ci6n de técnicas de medición y análisis scnct l las, .que les strvan como herramienta para la tnterpretac lén 

:.~ . :" - ~ ': .. ' : . 
de realidades demográficas e1ementalas y concretas. 

todo de formar conciencia acerca de la necostdao cle enseñar demograffa en estas escuelas • 
·; '. ; 

HmHes razonables para las necesidades del desarrollo econ6mico y social, parece constituir e1 mejor~- 

- .. 
La demQstrac16n, con estudios y trabajos de carácter práctico, de 1a fncidencia del factor damogr!fi~ 

~.: ! :· -~ 

c9 .en.1as variables econ6micas y Ia posibilidad d~ considerar a aqulfl como un elemento manejable dentro de 
¡ ·: ¡;-· ·;:::·s 

1os1 pues parece que los estudiantes no demuestran mayor inter6s en el tema. 
T p 1 vez no se deba esperar mucho de intentos tibios de introducir su estudio t¡1edi ante cursos optatt- 

La cbservac íén del párrafo antcr-lor es especialmente válida para las escuelas <le acononfa, lb obstan- 
b,. q~c s.us alumnos parecen estar mejor capacitados que los da sociologfá para hacer uso de la t~cnica mate- 
nd1r:::i. que requiere el estudio de la demograffa~ s'61o ha sido posible incorporarla en contados casos, en 
cierta forma como impuesta descle fuera, sin que su necesidad sea realmente sentida. 

la enseñanza de la demograffa en las disciplinas sociales es bastante reciente y presenta los prob1e 
ii~: ~ ·.' -: ! ', - . 

rt<as y" deficiencias prop ias de al ln, como asf tambii1n los cue r.lerivan de Io nuevo de esta ciencia y de la 
e;s;.;is:n. y~ limitaciones d~ las cifras estaüfst lcas que le si~~on ~de sustentac ldn, Además1 la carencia de 

" . 

p~o"i'-'1s~r0~ ha consptraco también contra una difusi6'n más expedita de su enseñanza. 

1\unque Ia investigaci6n está limitada en su alcance, debido a que no representa la totalidad de los 
P}~~teJe~ de enseñanza superior en econoafa y sociología en la regi6n, se estima que Ios casos estudiados 
permiten sacar conclusiones que ref1ejen aproximadamente la situaci6n de1 conjunto. 

Af~¡iinas conc1us1one~ 
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El curso del Departamento de Ciencias Sociales de la U. de San Pablo está destinado exclusivame.nte a 
~ 

bachilleres y Hconc iados en soc1o1ogfa,_ constituyendo una espec lal Izae idn profesional. Tiene una duraci~n 
de 2_ años, con un total de más de 280 horas de clase. E1 tema principal; Sociologfa Oemogr~f1ca, se abor« 
da durante Ios dos años, e:i 154 hores; Los temas restantes se refi oran a: fundamentos socio-econó'mtcos 
de la dem9graffa, estadística demográfica, ~conomfa demográfica, adem'8 de una matarfa comp1emanfarta das• 
tinada a tratar el desarrcl lo econ6mico del Estado do San Pablo. La mitad de] tiempo s,~ destina a' clases 
te5r1cas y la otra mitad a· seminarfos y trabajos pr~Ú1cos. La cantidad da alumnos ha {do en aumento das .. 

de su craacf6n: 16 en 1967,30 en 1968 y 56 en 1969. La bib1iograffa utilizada as preferentemente de ort~ 
gen francés (Sauvy, Prosaat, Henry1 etc.)t - teniendo tambi€n cabida autores tales como Coale, C1ark y 

Stycos. El profesor prtnctpal de estos cursos es soci6logQ de profesi6n y ha realizado fnvest1gaciones 
de campo sobro fecundidad y aborto induefdo, da cará'cter socio-demográfico. 

A1 curso da la Escuela de Sociología y Polft1ca se puede matricular cualquiera persona con tftulo un1- 
versftar1o. Para obtener un cert lf icado de estudtcs do postgrado se requfare haber aprobado un mfnfmo de 

12 matertas, dentro de las cuales está demografía. Ella se desarrolla en un 1apso de 4 mases (semestre 
.acad6mtco) y consta de 20 a 30 horas de clase~ Los temas pueden ser distintos en cada curso1 1o cual le 
da m&s btan ol carácter de saminario sobre aspectos demogr~ficos especfficos. En esta forma as posible 
que un astud! anta so lllatrtcule más de una vez en Ja materia de demograff a, lo que le parmitirfa obtener m~s: 
do una cr~dfto para e1 total de los 12 necesarios para la obtenció'n del certificado do sstudtos, El do- 
cente as de profcstén estadfs+ico , pero a trav~s de varfos trabajos ha demostrado su preocupac.i ó'n por los 
aspectos demográficos. 

Los cursos del Brasil se dictan en San Pablo en la Escue.la de Sociologfa y Polft1ca y en la Facultad 
de Fflcsoffa, Ciencias y Latras"(Oepartamanto da Ciencias) de la Ünivorsidad de San Pablo. 

El Brasil y 'la Argentina son los pr-ínc lpales pafses que han buscado esta so1uci6n. E1 Per6 tambflfo., 
en c1arta forma, en un programa -para el doctorado on aconomfa, ha encarado el proble~a da igual manera. 
Finalmente, en e.1 Paraguay se han dado esporádicamente cursos de demograffa a nivel de estudios superiores, 
destinados a profesionales en ciencias soctales, 

En algunos pafses se ha encarado 1a anseñania de Ia demograffa preferentemente a nivel da postgradua- 
c1ón. Profesionales de dfstintas disciplinas, que se desempeñan de una u otra forma dentro de un marco 
social~ han comprendido la necesidad de entender mejor 1os fen5menos demogr~ftcos, demandando qua los res~ 
pectfvos conoctm1entos que no 1es fueron dados oportunamente les sean proporctonaéos en cursos aspectales, 
después de haber obtenido algt1n tftulo profostcnal, 

.1. La enseñanza de postgrado 

111. LA ENSE~ANZA EN OTROS SECTORES 
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En la Universidad Mayor de San Marcos de Lima se d1ct6 en 1966 y 1967 un curso de demograffa .a nfvel 
de doctorado en economfa. Se dio un teta 1 ·da 50 horas acaMmiCas- anual mente, a un grupo de 40 al uanos 1lla- 
1:ricu1 ados en 1966 y 45 en 1967. La ·experienciá no resúlt6 muy favorable, pues del total de 95 alumnos, 
s6lo aprobaron 44. Se dosconoce el programa de materias que fue desarrollado; poro el profesor atribuye a 
los sigaientes factores el bajo rendimiento observado: 1lf1Bftacf6n de tiempo, ausencia de Itbros de texto 
y escasa preparaa16n b!s1ca de los aluflinos1• 01-cho profesor tiene estudios de demografía en CE-LADE. 

Por 61tfmo. en itsunci6n, Paraguay, se han dictado tambi~n en el pasado reciente algunos cursos bravas 
de demograffa en [nstttutos de ctenctas sociales de c~rácter privado; destf nadoa a profesionales untvers1- 
tartos, En 1964 y 1966/67 el Centro ·Paraguayo de Estudios Socto16gicos y 1a Escuela Superior da Cf'encfas · 
Sociales, respectivamente, han ofrecido estos cursos, con untotal de unas 25 horas en_ total cada uno~ cu .. 

yos programas de astudtos dan un panorama demográff ce general 1 con un poco de li'nfasts- en e 1 61tf mo de 1 os 
cursos señalados an aspectos de 1a pob1aci6n econ6mfcamente activa y los recursos humanos. El Centro Para .. 
guayo da Desarro11o Econ6mico y Socfal ha ofrec ído tambf(fn, a· partir de 1963, un pequeño curso 05 horas 
e~ total} de 1nformaci6n demogrífica, denominado Oemograft~ y Recursos Humar.os. 

so comp,1emento para la fprmacid'n de1 dem6'grafo tn_tegral. Se desconocen at1n les profesores qua tendr~ -a 
si! cargo las asignaturas da demografía, como asf tambi€n los programas da ~.studio y la b1bliograffa qu~ se_ 
utilizará. 

El que se di~ta en la Facultad de Fi1osaf{a da la Universidad Nacional ~e esa ciudad tjene caracterfs- 
ticas muy s1mtlares al de la Escuela de Sociologfa y Polftica de San Pablo. La materia denominada Demogra.:. 
ffa Soc1o1~gtca _(con 4 mesas de estudio y 2 horas semanales) tiene en su primer curso de 1969 un total de 
72 alumnos matriculados, todos a11os •graduados univer-s1tarios, de todas las procedencias acad6micasª. Es 
una de las materias selectivas que se ofrecen, hasta completar un mfnfmo de 15, con las cuales se-opta a Ia 
1 i~~nciatura en socio log.f a. E1 pro-grama docente tambUn puede variar de un semestre acaMmtco a otro, ha ... 
bid'ndose destinado el segundo semestre de 1969 a considerar princi¡;.1lmente los factores de1 crectmiGnto de- 
mogr~ffco, la actividad econ6mtca y caracforfstfcas culturales de Ia poblacf6n. El profesor titular as , - 

sociinogo con formac16n en demográfta~ 

En la Escuela da Estadfstica de la Facultad-do Ciencfas Econ6mfcas, dependienta da 1a misMa Universidad, 
se ha creado recientemente la carrera de dem~grafo dastfnada a egre.sados universitarfos. El plan de estu- 
dios tiene una duractd'n de 2 años y 1 as asignaturas abarcan demograffa general J estadf stf ca demográfica, 
eccnosfa, socio 1ogfa1 matemátf cas y estadfsttca, - Sogdn e 1 !rea profesional de procedencia de los al uenoa, 
6stos s_e pueden eximir de Jos ramos de su especialidad.. Es .esta la primera experiencia en una _universidad 
de Am6r.fca latina de crear la carrera de dem6grafo como tal, con· estudio de varias dis~iplinas sociales co- 

• - • 1 • 

En la Argentina los cursos de postgrado están concentrados ~n la ciudad de Rosario. 



Llaaa la atencf6n po_dero8il:mente -en las 8SCUe1as d1N!OtUartado la pequtiñfsilla ~antidad de. alumnos ·que 
siguen está espechlfdad ... En Buenos.Afros1 8'l calculan en· promedio J.t~ea ,10 5 15 ppr·:año; en el curso de 
demografía (de carácter qbllgatorto) a61o se matricularon :5. en al prher 001estre de l,&9 .. 'En San Pabloi 
la sftua3i6n as más crftica a6n, ya qua e-n la U. de San 'Pablo no so inscriben más de uno e .dos por año 
(1nc 1 u yendo cursos cli urnos y nocturnos) y .sn la Univ~rsi dad C atd'l [ca se ha su~pendf do la .. asf.gnatura por 

• ' . ~ • • • • • • : - ' ; • J ' .• • e • ' • • .~ 

falta de inttfés. del alumnado. 

. ~ . 

Tanto.el programa de demografía. én ia carrera :drÍ estadfsttc·a de la UnNersfdad·da Rosárfo como el de 
CE9EM; parecen tener un tratamtertto pienos matem(ttco_.y_fU·:estructuracf 6'n y cántentdo ae· ase~ja más a los 
programas que se desarrollan en las escuelas de cfancias socfales, 

Estadfstica Demqgrf.fica: ·Funciones -Asqcfadas a la tabla de Supervivencia¡ Tablas. de Mortalidad: Teorfa 
del Oesarn>11o de las:Poblacionas; -lasa Meta de Raprqdue~i~n, y Previsiones Oemogr~ficas 02° semestre}. 

En la cttedra de Btometrfa de 1 a u. de Boortos /if res se explicf"ta · Éíl contentdo · dá c~da' cát>ftulo, pu .. · 

die~o observarse la gran tmportancta que se -da ·aLtratamfento :mateU16ttco-anaHtico de lae funeione& bto.;. 
l. 

· mttric4s, especialmente la mortalidad;. ta teorfa deLotka me.rece·tambftn.un capftulo independiente.. ·· 

': Oa111ograffa: lntrodUcct6n; Datos Oemogrlficoa; lavatit~ientos·.censales¡ Registros· Civ.Hesf t·!o"fologfa. 
y Dhtrfbuc16'J de la Poblacfi5n;· Mavimi~nto ds.la Poblaci4n,;y C!}culo d~Pob1ac1ones .. Proyecciones. 
(lar. samastre}. 

'· Un programa tfpfco de OO!llOgraffa M la espet;1alidad ·df! .actuariado, es el ~e Ia Faeultad de Ciencias 
Icon6'111fcas y Admfnhtratlvas- de la u. de San Pablo:. 

. . 
cursos de demograffa, los cuales se impartan (o se dfataron en un pasado reciente) en la Escus1a de Esta .. 
dfstica de Ia Untversidad N<lCfona1 de RosarfÓ t1a Ár9~nHna) y en el Centre> de Estudios·Estadfstfoo Mate .. 
m~tfc~ (CEOEM} de Ia u .. de Chile ~amo talllbUn en las Escda1ás (o ~specfo1 f dadas) de Aduartado de la Unt- 
ven;idad Nacional da Buenos Aires y en Ias ·Úniver~idiid'ss de San Pabla'y Pontfffcta Universidad CaÚltca 
do e~ta·mf~~a ciudad.· 

La.dasignacf<fn da 'Ia materia no es ·siempre OemograÚa:. recibe ta111bi6n el· norabre de B1omGtr!a {en Bue ... 
. . 

nos Aires) o Uemograffa y Estadfstica Damogr!fica (en la U* de San ~ablo}. 'stn embargo, corresponden apro.;. 
ximadamenta a un mfsmo.contenfdo. 

da estadf sttca y actuar Iado, dependientas de las f acultadss de Economía, han ,i ncorpcradc a sus programas 

2. Lá enseñanza an otras depoode-nc·tas dé Fac'ultades de E-eor.omfa 

En 1·os países del Atl&ntfco (la f\rge~tina, al Br:asÚ .Y Venezuela} y tanibi~n en Chtle, las escuelas 
. . . ... " 

Tanto los cursos espór<~c.licos como el permanerfta nan ·sfdo servidos· por demógrafos profesiona1es·,· con 
estudios de nivel avanzado en Ctll\OE. 
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r- U'ce):pl!dlfmo:1año.de 1910 IG pfensa.-repeUr-la exper1·4ndfa, ya que loa renltados di 1968 SI han ·e~ 
timado co1<> altaaente sattsfactorfoa. 

'Erdf aotuaHdad • eiU do.arrollando un qurso da idln.ticaá caracterfstfcas al' uñalado en el 'pd'.rrafo 
tthbridt) en la.fac11ltad dé C1tnciat'Eci>ntfmtus y So.ctales de 1~ Uiliveraidad del z .. lta,· llaracatóo, Veoozuola.. 
.la·c()ord-triadd'n.~•licurso eetf'a cargo .deIa Subsade.de"CElAOE ·paricAalrtca Central coir asiento én-San 
Joad' .de ·Costa Rica.· 

Es 'p~stblé que pri'xtiáiié~te ~~df~tei1cursos;s{11faras ~n'otros pafsea de A~~lca lattna, entra loa 
cuales se contaría concretamente el Brasf1. 

: -'En~ .upti&1bro y·"dtcfetlbre :de -l968·•é dtc-M ·un. icúña ftlteutvo 1u1 fa UnfVer8idad Hactonal ·de C6'rdoba 
(ArQent'ttlá); cuyo prógrata era cáat ;lfmtlar~ ·pero da ;c9nden.sado 'd&l que ae dtcta. ·en CELAOE en al curso b6- 
afco (ler. año), y por lo tanto de durae1~n bastante m~s corta. 

·fh~utf!Po'.·docentt~ntaba tntegrado.por· personal :da-CHAOE; lncluyendo adéífs; 'un profesor.·de la Univor· 
afdad.:co;t:~~stodfoi'av~i:adoa de :de·1ógr.affa:eff1-:áate-Centro~ El matél-h1l ·docente teJe~c1cios1y, bibllograffa) 
f~ deaai;roJlado 9_propQrqfonado por CEt.AOE, teniendo en cuenta 1aa ne(:esfdadts de los al~nmos ¡ir~onUnoa. - ~ . - ' ' :· ' ..... ' . ' ' ' ' ' . ' .. ' . ' ., . '. ' ' ' - ' . .., ; 

· lot'eatudianÍE18·-fueron ·~lutadda en :las dfsttntas provf nc1aa. del pafa y-becados por-el =Consejo Fode .. ; . 

ral da-:.tnventonea:(entiiad nacal).;·., No todos Jos. alumnos :eran titulados :uniYeraftartoa y sus ~Géthas 
4reas qe 9apec1altzacfón ~l'Jll bastant~ dfV~i'$QS: ecoll()•f~. ~s.dfc1na, es~df$~ica, pedago¡¡fa, etc.. _ 

' ••• - . ... - • 1 • ... - • :· • • • . . • ' ·, .• • ,· 

3. Cursos aspectales 

· ·P.o+ fl.t1ao, 'cabé' aeitálar qt» algunas f atultadn ;dé tcano111fa de Allrtca lattna e:iUn desarrc;!lando eur.i:. 
$01 de corta durac16n con co1abo~aci6'n d1recta del Centro tatfn0ame~1~·ano de OelOgraffa {CEtt.flE}. ; . 

En la u.e.V.,, ad~m&s del curso de daaograffa que .ge da en el 3er. afio para actuari.08' y e~adfstt~oa. 
se_-Oicta.t~lb:i€n .una mat,rta.deno•inada Derao111etr(a (1 y ll) en los dos años siguientes. .Su contenido• a1· 

. • : . . . . . • • . - • • ' .• . . ~., . . . . ·, • .,, ¡ 

taaente estadf~ieo, ~ ,ateaeja al cursi) .~ bioaetrfa. ciado en,.Buenos Aire~ ~n. la carrva. de act1,1~rtó's. 
., . . . ' .. ~ . . . '. - ' " . ' . . . - . . .. 

El). -', _.b.uJ~~s, co.~ es 16gt,co supone.r,, sé ,4a un ifnfasfs .111ar_c.a.damaQte astadfstico al enfoque da11ogrl- 
. ' .• '• ' . ' 'l. .• . ' ' •. ' " 1 . - '' • 

f.lco1 _11tUfm(jo J~ '*>dolos i;lara .Ia tntarp.ret~fd'~ de sus fen6m.eqos (l.B.G.L) t stn daScufdar el dasarro•. 
' ' " . .. . . '\ . ' .. ' ·.- ' . - ' ' , ' 

Ilo de la _teor{a da LQtka y otros, aspectos demo-matamiti.co$ .(tambtdn en la U,C.V,}. ~ . ·' ;.. . ; . . . . . . ;· . . ~ ' . . . . . . .. . - . ' 

- - 
tes de Facultada'S de Economía, se en.seña la aiateria de deracigraffa. Es el caso de la Escuela de EstadfsUca, 
de_p.eadi~ite , .. d~l·'lnátitu.t'o ~-~astleffo de Esta.dfstf¿ (1.8.".G.E.l, e~· Rfo '·dé Jariet~o, y de la' tscuelá de Cion- 
ct~• É'sb~dfsltcas ·y Acf~ar'iaias d~ ·1:a ·u~{v&rstdad ·cent'ral de Venezueh.; 
-?' ;" ,~ • ¡ .. '_.•t:" .~~ • \ ...'.(~ '~ 

60 allill'loa por curso, en el cas-o de Rosario, y casi los 30 en la U. de. Chl)e •. 

Duranta la 1nvesti gact6n se ha compra.b.acfo q_ua tambi€n. en otras G$CttGlas de ~stadfstfc~, no dependien.:. 
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El panorama descrito ar¡ los p&rrafos antartorea no parece ser muy alentador en la ac¡uaHdad, al letl08 

en el campo de la econo1fa; péro hay f.ndfc1oa de que en los efreulos compat&ntes se etU tomando conctench 
de la importancia del estudio de la poblacfd'n cot110 variable dependiente en el w-co de las ciencias socia.;. 
les y econ61fcai. 

Parece, pues1 que es el momento de examinar. cu!les deberfan ser loa conocimientos demogr!ficos que 
deben entregarse a economfstas y soci61ogos, qud' profundidad deban alcanzar tales conocimfentos y qud' aieto- 
dologfa de enseñanza podrfa utflfzarse, con el fin de lograr que eaoa especialistas. t!ngan una preparac16n 
adotu:ida en materia· do poblaci4n para afrontar sus respontabilidades profestonalss. 
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Oopt. Sociologfa; Fac, Letras 

Econonf a. 
F ac, de Ci erici as Econ , , Adm. y 
Contables. 
(Varios) 
Fac, da Ciencias Econ, y Com. 
F ac, do Sociologfa 
Programa !icad. de Economfa 
Programa de Sociologfa 

~scua1a Je Sociologfa 
escuela de. Actuarios 
Escuela de Sociología 
Fac, de filosoHa 
Escuela de Estadfstica 
Fac. de Ciencias Econ6r.iicas 

. F~c. de Economf a 
üepto de Economf a 
Oepto de Sociologfa 
F!c. de Ciencias Econó'rnicas 
F ac, de cú;nci as Econó'rni cas, Conta- 
bles y Actuarialos. 
E~cuela de So~iologfa y Pol. 
F tcutta~h~e fHcsefla,--G~~•1 
Letras. 
F acul tad' de Ciencias Econ6mi cas y 
lldmi ni strati vas 
Escuela Nacional de Ciencias Esta• 
dfsti cas 
Facultad de Economfa 
Instituto da Estadfstica 
Escuela de Economfa 
Escuela da Sociologfa 
Escuela de Economfa 
Escuela de Sociologfa 
Instituto Central de Sociología 
Escuela do Economfa 
Escuc'la de Sociologfa y c. Pol, 
Escuela do Economfa · 
Facultad de Economfa 
Escuela de lfconomfa 
Escuela de Sociologfa 
Escuela de Economfa· 
Escuela de Economfa 

(Institutos privados) 
Univ. Nac. Mayor de S. Marcos 
Pont, U. Cat. de 1 Por6 
Univ. Nacional de lnganiorfa 
Univ. Par ti e, Inca Garcilaso 
de 1a Voga 
I'niv, Nac. Mayor de S. Marcos 

Univ. de· Les f1ndes 
lln] v,. de. Costa Rica 
llniv, de Chile 
Uni v. de Chile 
Untv. Cat61ica de Chile 
Uni v. Cat61 i ca de Chile 
Univ. de Concepci6n 
llntv, Central del Ecuador 
Uni v. Centra 1 de 1 Ecuador 
Pont, U. Cat. de1 Ecuador 
Univ. de E1 Salvador 
U. Nacional t.ut. de M~xico 
u. Nacional Aut. do Mfrico 
U. de Guaóalajara 
lnst. Tecnol. y de Estudios Sup. 
de Monterrey 
lns t, Po l i técrri co Nac. 

Uni v. Nac. de r.sunci 6n 

1. B. G. E. (ax tr a uni v ~ ) 

llniv, de San Pablo 
Univ .. de San Pablo 

Univ. ~ S~n Pab1~ 

Universidad de Buenos Airas 
Universidad de Buenos M ros 
Universidad de Be)grano 
Universidad Nacional de Rosario 
líniverst dad Nacional de Rosario 
Universidad Nacional de C6rdoba 
Universidad Mayor de San Andr€s 
Pontificia u. Católica 
Pontificia .U. Católica 
Uni v. del Estado de Guanabara . 
Pon t. U. Cat • de s. Pab 1o 

lima 

Asunci i5n 
Urna 
lima 
lima · 
lima 

C, ele Mxi co 
f¡sunci i5n 

Bogot~ 
San Jos5 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Ioncepcí ~n 
Qui to 
Qui to 
Qui to 
San Salvador 
c. de Mxi ce 
C. de Mxico 
Guadal aj ara 
Monterrey 

Rfo de Janei ro 

San Pablo 

San Pablo 
San Pablo 

Buenos Aires 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Rosario 
Rosario 
Ci5rdoba 
la Paz 
Rf o ·de Janeí ro 
Rf o de Janei ro ~ro de Jane! ro 

.San Pablo 

Pcrt1 

Paraguay 
Pcrd 
Ped 
Perd 
Perd 

Mlf xi ce 
'Paraguay 

Co.l ombi a 
Coda Rica 
Chi 1 e 
Chile 
Chile 
Chi 1 e 
Chi 1 e 
Ecuador 
Ecuador 

. Ecuador 
El 'Salvador 
Md'xico 
Mxico 
M6xico 
Mxico 

Brasi 1 

Brasil 

Brasil 
Brasil 

Argen tf na 
Argentina 
Ar~G;1+.: na 
Ar~e;: ':i na 
rtr~rl:1ti ria 
Arg.:·:1i: i na 
Bo1 i-. i a 
Brr.d 1 
Br as i 1 
Brasi 1 
Brasi 1 

_ _;P....;;a-.f s..._ _Ei ud..:.ad_· Un_i_vc_r_s.;...i d_.a_d ~ __ Es...;.cuel_a~endenci a 

PLANTELES OE ENSEÑANZA SUPERl'OR DE LOS CUALES SE OBTUVO ltffORMACION 
PARA LA PRESENTE INVESTIGACIO!i . 

· ANEXO l. 
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a/De ésta Escuela se recibieron los antecedentes despu€s que se habfa termtnado la redaccf6n del Q,cumento. 
 Sfn embargo, la enseñanza de la demograffa, quetiene car!ctar de sem1nario1 no difiere mucho de la situa• 

e 16n en las otras. 4 e.s~ue 1 as en qua se enseña demograff a. 

P~fs Ciudad Uni verstdad Escuela o Oeeeodencia 
Per6 lima Univ. ·Agraria· la Melina Fae, Ciencias Sociales, Ese, de Economfa 
Uruguay Montevideo Uni v. Mayor de 1 a Re¡¡. Ori snt, Fac, de Cfencfas. Econcfmicas y AdminiS.. 

del Uruguay . trati vas. 
Venezuela Caracas Univ. Central de Venetuela Ese. ·de Economfa 
Venezuela Caracas Univ~ Central de Venezuela Ese. de Sociologfa y Antropologfa 
Venezuela Caracas Uni v. Catd'li ca' Andr«s Be 1 lo Ese. de Economf a 
Venezuela 

. '\ 
Un1v. Cat61ica Andr6s Bello Ese. de C ieilcia"s Sociales Caracas 

Venezuela · 'Caracas Untv. Central de 'Venezuela Ese. de C1encias Estadfst1cas y Ac- 
tuariales 

Venezuela Maracaibo · Un1v. ·del Zulia Eac. de fconomfa, Admf nistracMn y 
Contaduría Pdblica y 

PLANTELES Of ENSEP.ANZA SUPERIOR 'UE LOS CUALES SE OBTUVO IHFORHAClON 
PARA LA PRESENTE fNVESTIGACION 

ANEXO l {continuacf6n} 
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a. Nombre do la mafori a. 

b. Area docente (departamento, unidades, etc.). 
e, Nombre del docente o de los docentes que la enaeñan. 
d. Antecedentes acaMmicos sobre l a preparaci6'n en demograffa del docente. 
e. Extans16n del curso (en horas acad«ini cas de ~5 minutos o convertidas a esas unidades) y año(s l acadi1• 

mico(s) on que se dicta. 
f. Itpo de enseñanza (clases magistrales solamente o acompañadas do ejercicios o investigaciones bíbl lo- 

gr5f1cas} y distribuci5n del tiempo. 
11- Temas que se cubren on el cr-sc {con detalle de subtssas] y tiempo destinado a cada tema. 

h. Bibliografía utilizada por el profesor y bibliagraffa recomendada a los alumnos (si es posible espe- 
cificada por temas). 

i. Cantidad de a1umnos matriculados y que aprobaron el curso en los ~timos tres años acaMmicos. 
Trtulos de los trabajos de investigaci6n o tesis de grado sobre temas demogr!fic:os realizados en los 
tres 61 timos años. 

k. Si se destina alg~n ftem especial del presupuesto· (excluido los sueldos de docentes y ayudantes), in• 
dicar su cuantf a. 

1 .. En caso de recibir ayuda de instituciones ajenas .a la Universidad (o institució'n similar) indicar su 
nombre y tipo de ayuda (financiera, profesores visitantes1 otra). 

m. Opini~n del profesor del ramo (entre otras, sobre eventuales limitaciones de tiempo, presupueatarfas, 
u otras; exceso de alumnado, cambios de programa, etc.). 

11. La ensoffania do 1a demograffa 
,\Para el easo q.ue en una' materia {116insse ella Oamograffa, Estudios do Poblacfl5n• Recurscs Hut11anos, Geogra- 
ffa Humana o similar) se fmpartan unitariamente conocimientos,da demograf<a.. 

l. Caracterizaci~n dol establecimiento que i~partc 1a cnseñ~D~ 
e, · Uni~ersidad (o similar}. 
b, · f. aéul tad. 
c. Escuela o lnsti tute • 

. d. Fecha de fundací tfn de 1 eatabl ad miento. 
e. Grados acad~miccs y tftulos que otorga la Eacusl a o lnstí tute, 
f. Programa do. 1-0s ostudtos {de cada especialidad, si la hay). 
g. Monto del dltimo presupuesto anual de 1a Escuel a o lnstí tuto .. 

. rnsERANZh DE 'u; OHUGRAF lf, EN LAS ESCUEli\S GE f.COWOM 1 A y SOctOLOG l A EN AMER 1 CA L1\TI Nf, { DECSO) 

Gufa do investigaci15n 
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a. Si la forma y oonteni do de 1 a enseñanza actual da la domográffa responde a las neccsl dadas dél tipo 
(~ tipos} de profesional quo ·se·prapara(n) 

b. Si existen los docentes id6neos pára satisfacer ·los requerimientos de enseñanza. 
c. Si sor(a necesario dodi car m~s ti ompó. a 1 a · enseñanza de 1 a demograft'a; 

d. lndiear si existen planos o proyectos concretos de investigacfl1n demogr!fica o implomentacj~n de Ioa 
estudios de poblaci6n .y si eventualmente se requerirfa ayuda- adicfonal(financiera, de asesorfa o do 
otra fndole) para llevarlos a cabo. 

111. Posici1fo de la ~cci6n del establecimiento (o del coordinador de 2.,Studios) fronte a la enseñartza de 
' . 

la Oemograffa 

) 24 ( . 
a.Para el caso de que se ilftpartan conocimientos demogr(ficos en otras asignaturas (aun si hay un curso 

especffico de demograffa). 
a. Asignatura(s)., año(s) de astudio(s} de tal(es) asignatura(s), tama(s·) damogr~fico(s) abordado{s) 

(en detalla) y horas acadtfmicas dedicadas -a .tal(estte~a(s). 
b, Opini6n del docente que dicta la materia sob~~ la conveniencia que los temas propiamente demográ .. 

f1 cos sean tratados co:no materia unitaria i ndepend] en-tu. · · 



CELME . 

CELADE (Paéz) 

.u a 
z 
~ CELNlf.~isi~ 
~ELADr'~ruciLtt 

-r 

/{¡ 
~ Un~~.!~ 

~ CELAD {1a1iibeís) 
u e' 
~ Faco.1tad 'e C. R '.!! S. r-s 

éELML .rac i~ , 

CELA DE 

CELAOE (ambos) 

Co 1. da México y 
CELADE (Chavira) 

CELAOE 
CELAD E 
CELAD E 

CELAOE 

CEL\DE {Costa) 

u. Cnt. San Pablo 
U.Cat. San Pablo 

CELA DE 

Economista 
Estadfstico • ..dem. 
/,ctuari o~dem. 
Eeonomtsb 

Dom6grafo 
Soc.dcm. y oco 
no mista 
Domó grafo 
Dem6grafo 
Estadístico 
l ngeni ero Agron. 
Es tadf s t. -dea, 

Estad. -dea, y 
L i e, Der.-dem. 

Economista y 
Ac tuar i e-den, 

So e i 61 o go-dem. y 
Ac tuari e-des, 
Matemáti ce-den, 

Economistas, an- 
trop61 ogo y 
demd'grafo 

Eco no. -dem. 

Estadf s ti ca 
Economista 
Economi s ta 
Estad! st f eo .. .deom. 
Soc. f 51ogo 
Estad f sttco-eat, 
t.ctuarf o y asta- 
dfstico 
Economi sta-dem. 
Economista-dern. 

. Dr. en Oer.-dem. 
Prof. Ma tem. -den, 
Prof. ifa tem. -dea, 

Bi oss t, .. Jemd'grafo 

Ese. Ecoo., f,coin, y Cont. Pt!bfica, u. del Zulia Dionisia Carruyo 

~·ausenc1a de 1nformacf~n fndica que el1a e¡.desconocida. 

Jos6 So za R. 1 
Edelmiro Castañeda, 
Gonzalo lira y 
Agustín Porrás 
Arna1do Sí lvoro y 
Roger ffollon 
Edgar Flores B. 
Profs. Vermunt y 
Cabieses 
Edgar F1 oros B. 
Edgar Flores B. 
Bcnjamfn Samam6 P. 
6orardo Cárdenas F .. 
Julio Páez Celis, 
Qfe1ia Rodrfguez 
y Teraxi na Ruocco 
Roberto A1 amo B. 
Julio P~ez Co1is 
y Eri ch Mi chal up 

Al varo L6pez Toro 
Julio Morales v. 
Armand Matte1ard 
Jos€ Pujol R. 
C1 audio Vil a c. 
Pedro Merlo 
RaGl Conz{lez A., 
luz M. Vald5s1 

Carlos Vliez v. y 
Miguel Chavira 
Ratfl Benftez Z. y 
Ricardo Alvarado 
Romeo Madrigal 

Ese. do C. Social es, U. Cat. fmdr6s Bello 
Ese. de C. Est, y f1ct., U. Central Vonezuel a 

'Programa i\caMm. de Econ.,U.Hac. lng. 
Programa de Soc iol , U.Inca Garc... de la Vega 
üop to, Socto l.Fac, Letras. U. San Marcos 
Esc.Econ., Fac, C. Soc., U.Agraria la Molina 
Ese. Social. y Antropol., U. Central Venezuela 

F ac, de Ci enci as Econ, y Cara., U. San Marcos 
Fac, de Socíol oqfa, U.Cat. del Pera 

Institutos privados (varios), Asunci6n 

Ese. Econ., lnst. Ucn. y de Est. Sup, de 
Monterrey 
Ese. Economfa, lnst. Polit. Nac. M~x1co 

Ese. Soctul , , U.Nat. Autt5n. de Mxico 

Fac. de Eco~omfa, U. los Andes (Colombta) 
Ese. de Sociologfa, U. de Chile 
Ese. de Sociologf.a, U. Cat6lica (Santiago) 
CEOEM, U. de Chile 
Is te, Central Soc., U. de Concapctdn 

Ese. Scc, y Ciencias Pol., U. Centr. Ecuador 
Ese. Econom., U. Nac. AuMn. de Mxi ce 

Escuela de Actuarios, U. de Buenos Aires Jos~ Barral Sout~ 
Escuela de Sociología• U. cie Bclgrano Elsa Cerisola 
Facultad de F n csof [a, u. Nac. de Rosario · Albert Si reau 
Ese u e 1 a <le Estadf sti ca, U. Nac. de Rosario Hug.; Ambrosi 
üepto, Econoefa, U.' Cat. San Pablo Euri ce Sorba 
Dop to, Sociologfa, U. Cat, San Pablo Eurico Borba 
Fso .• d:: Scc, y PoHHr.:;,. U. de San Pablo 01:::vc Bc.::tista F. 
F1c, F11osaff~, Gicnci~s y letras, U. GG San Pablo Fernando A.Mourao 
Fac, C.Econó'm.y l1dm1n., U. de San Pabio 1~ntonio Morales 
Ese. Mac. de c. EstadfsHcas, l.B.6-.E. Joao Lyra Madcira 

y Manoel Costa 

Estudios de 
demograffa en~ 

Profesió'n 
o tftul o ?:} Profesor fnstituci1n 

NOMINA DEL PROFESORADO QUE ENSEÑA OEMOGRAFIA (O MATERIAS SIMILARES) EN ESCUELAS DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA EN 
ANERICA LATINA . 
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Sede: J.M. Infante 9. Caailla 91. Teléfono 257806 
Santiago {Chile) 

Sub1tde: Cíudad UniYeraitaria Rodrigo Facio 
Apartado Poatal 5249 
San Joaé (Coeta Rica) 

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
CELADE. 

.<ntp.\UO: tJ\ Ú. d~nto 

.tkn..:c<> dt. .teptodu.cc.i4K dt 
lA. 64'Ult4d dt o.iuc.la4 l!CO 

n&lc.:u y 40...:a.tu - 
..,..caiho 
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MARACAIBO-VENEZUELA 

PROFESOR NESTOR CASTRO BARRIOS 

PONENTE 

LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMIA Y EL SECTOR EXTERNO 
EN AMERICA LATINA 

PONENCIA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

V REUNION DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ECONOMIA DE 
AMERICA LATINA 



talmente desde el exterior para los países subdesarrollados. 

se la relación de intercambio cuyo comportamiento viene determinado fundamen - 
A guisa de ejem~lo podría señala - plazo también lo sería en el largo plazo. 

tiempo, a determinadas variables. Así, una variable autónoma en el corto 

gar a esa teoría integral consiste en dar un mismo tratamiento, respecto al 

podrían hacerse para lle ... que Pensamos que una de las tantas aproximaciones 

nen por delante nuestros teóricos de la economía latinoamericana. 

que tie .... He allí pues, la razón de ser9 a nuestro juicio, del tremendo reto 

mática económica. 

integral que permita una interpretación, también integral, de nuestra probl~ 

de este útlimo, se hace necesaria, en forma inevitable una teoría económica 

propios del desarrollo económico y como su solución debe hacerse en función 

blemas de la coyuntura están en gran parte condicionados por los fenómenos 

coyuntural y tendencia!. Dado que en nuestros países, en particular, los pr2. 

Como se sabe, los problemas económicos se presentan con modalidades de tipo 

sarrollados, se enfrentan, por decirlo así~ a un verdadero reto. 

adecúe a la interpretación de la problemática económica de los países subde 

Los economistas que se preocupan de crear la teoría económica que más se 

I. INTRODUCCION: 

R E S U M E N 

PONENTE: PROFESOR NESTOR CASTRO BARRIOS. 

PONENCIA: LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMIA Y EL SECTOR EXTERNO EN AMERICA LATINA 

V REUNION DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ECONOMIA DE AMERICA LATINA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

U N I V E R S I D A D D E L Z U L I A 



lidad así corno también en las recomendaciones venidas del extranjero de c&mo 
sistemas económicos en circunstancia:;o condiciones de absoluta incomparabi· 

que surge por la enseñanza de comparaciones de fenómenos entre· 
3. La perversión y la inconsciencia en la enseñanza de la economía 

Ciencia a fin de hacerla más realistao 
insuficiencia que deberíamos tratar de superar en la enseñanza de nuestra - 
ra interpretar los problemas que presentan nuestras economías. Esa es una 
tenemos que la mayoría de los esquemas que recibimos no están concebidos pa - 
raleza a los que se han presentado en países desarrollados. De esa manerae 
que determinan la aparici5n de fenornenos especificos y distintos en su natu- 

de que nuestros sistemas econcmicos tienen características propias 
2. La insuficiencia en la enseñanza que tiene su origen en el hecho 

ven muy parcialmente para hacer an§lisis m&s realistas. 
por no considerar las fuerzas o variables relevantes en nuestro medio, sir~ 
taciones cient1ficas de los economistasde países centrales. Esos esquemas 

mación profesional y académica basada exclusivamente en las apor= 
l. La deficiencia en la enseñanza que consiste en impartir una for= 

nes en nuestros países. Ellas serían: 
Creemos que la enseñanza de la economía adolece de ciertas restriccio 

II. EllFOQUE DE LA ENSERANZA 
trascendental importancia de dicho sector para nuestras econom1as. 
za de la econom1a que tienen que ver con el sector externo en vista de la 
dar sobre ese complejo tema~ hemos escogido al'gunos aspectos de la enseñan - 
se responda en el futuro a ese reto y en vista de la imposibilidad de ahon - 
El planteamiento anterior lo hemos hecho a manera de sugerencia para que 

II 
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tipo te5rico. 
po "correlacionista " sin llegar a mayores consideraciones de 
el tratamiento de los t'rminos de intercambio ha sido del tiQ 
prácticamente no han tenido ninguna consideración. Hasta ahora 

a) Los modelos de Corto Plazo y la Relación de intercambio que 
2. Con carácter de insuficiencia tendr1amos: 

tipo integral. 
en forma separada , cuando en realidad ese es un problema de ~ 
Esos aspectos se enseñan como si no tuvieran relación entre s10 

so de ajuste que ha venido siendo enseñada en forma parcelada. 
c) La determinacion del equilibrio con sector externo y el proce~ 

lista para el caso latinoamericano. 
da en hipótesis y enfoques demasiado parciales. se hace irrea - 

b) La denominada condición de Marshall-Lerner que por estar basa - 
equilibrio. 
comparativas lo cual lleva a una determinaci5n incorrecta del 

a) La exclusión del capital extranjero en el esquema de ventajas 
l. Con carácter de deficiencia tenemos los siguientes aspectos: 

RICANO. 
III. LA ENSENANZA RELACIONADA CON EL SECTOR EXTERNO Y EL CASO LATINOAME- 

consciencia. 
nadas en la- ignorancia o ingenuidad configuran a nuestro juicio la in- 
trata de realizaciones preconcebidas e interesadas mientras que las origi - 
an4lisis de las econom1as subdesarrolladas. Existe perversión cuando se 
proceder en el campo teórico para lograr el instrumental adecuado para el 

III 

(LA ENSEÑ. DE LA ECON. y EL SECTo EXTo EN AoLo) 



vadas del comercio. Adoptar ese concepto implica desviarse del 
de un sólo factorn para evaluar la márcha de las pnancias dei'i - 
ha recomendado adoptemos el concepto "términos de intercambio ... 
ensenanza de éste existe perversión en el sentido de que se nos 

b) Los términos del intercambio y el bienestar económico. En la 
ello lesio~arfa la eficiencia de la sociedad como un todoa 
vas en trabajo por ser este abundante. Sin embargo creemos que 
saz de factores. Asig se recomienda elaborar técnicas intensi~ 
proceso t'cnico que mtis conviene adoptar en función de la eaca- 
surge de este enfoque suele ser la enseñanza sobre el tipo de 
estratégicas. Otro aspectoQ posiblemente como corolario~ que é 

pero con dinamismo retardado por afincarse en actividades no 
de desarrollolll.levaría posiblemente a un desarrollo económico 
remas basados en comparaciones entre países de distinto grado 
estrategia para el desarrollo que al basarse en esquemas o te,2_ 

a) La dotación de recursos2 la es~ecialización internacional y la 
3. Con carácter de perversión e inconciencia sería de considerarg 

en torno a las relaciones funcionales. 

.• ~ mas se hace necesaria redefinir algunas variables y teorizar 
cio, de una visión errónea. Para mejorar ese problema creemos 
crecimiento? Lo poco hecho hasta ahora adolece9 a nuestro jui- - 
de crecimiento. lCómo insertar ese fenómeno en un modelo de 
gativa en los termines afecta negativamenté también al l'itmo 
bien han estado huérfanos de consideraciones. La variación ne - 

b) Los modelos de largo plazo X tª relación de intercambio tam- 

N 
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NCB/gdee 
5-9-69 

Maracaibo, Septiembre de 1969 

lo concerniente a la naturaleza y justificación de dicho concepto. 
intercambio" como el mla apropiado. Esperamos exponer en su opor~unidad 
••el m&a conveniente. Nos atrevemos a seftalar la "relaci6n marginal de 

bien importante, no es el más relevante para nuestras econom1as de alU. 
que aea neceaario analizar m&8 nuestra realidad para aaber qui indi~dor 

ductividad en loa factores dedicados a la exportaci6n. Eae aapecto1 1i 
problema real porque dicho concepto está basado en los cambios en la pro - 

V 
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fun- sarrollo econ6mico y como su soluci6n debe hacerse en 

Sin embargo, dado que los problemas de la coyuntura están - 
en gran parte condicionados por los fen6menos propios del d~ 

Si bien la contrapartida keynesiana en América Latina serví 
ría para la atención de los problemas del corto plazo,el aná 
lisis de los problemas del desarrollo econ6mico, ésto es,del 
largo plazo, estaría a la espera del creador de la Teoría más 
adecuada. 

Como se sabe, nuestras economías presentan problemas que es 
tán condicionados por la esencia del subdesarrollo econ6mico 
y social que las caracteriza. Ello implica que la cabal com 
prensi6n y soluci6n de dichos problemas exija la aplicaci6n 
de enfoques te6ricos propios del largo plazo. Por otra parte 
nos encontramos que, aunque de naturaleza distinta a la de 
las economías avanzadas, nuestras economías presentan otro - 
tipo de problemas cuya soluci6n requiere la aplicaci6n de m~ 
didas de corto plazo. Ese tipo de problemas constituiría "la 
coyuntura econ6mica" en el subdesarrollo y requieren para su 
comprensi6n, de la realización de enfoques a corto plazo.La 
soluci6n de ese tipo de problemas debe hacerse de manera ra 
cional a fin de que no se trastorne la soluci6n de los· pro- 
blemas propios del subdesarrollo econ6mico porque esto últi- 
mo debe ser el fin primordial de la tarea de los economistas 
en nuestros países. 

Los economistas que se preocupan de crear la teoría econ6 
mica que más se adecúe a la interpretaci6n de la problemáti- 
ca econ6mica de los países subdesarrollados se enfrentan,por 
decirlo así, a un verdadero reto. 

I. INTRODUCCION: 

PROFESOR NESTOR CASTRO BARRIOS PONENTE: 

LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMIA Y EL SECTOR EXTER 
NO EN AMERICA LATINA. 

PONENCIA: 



A guisa de ejemplo podría señalarse la relaci6n de intercam- 
bio externa, cuyo comportamiento viene determinado fundamen- 
talmente desde el exterior para los países subdesarrollados. 
De esa manera, no obstante que en el modelo de dos países y 
dos productos, los términos de intercambio de un país se mu~ 
ven por factores externos e internosp teniendo estos últimos 
tanta importancia como los factores externos, lo cierto es 
que para los países subdesarrollados esa·conclusi6n es casi 
err6nea. Lo que ocurre es que la evolución de los términos - 
del intercambio de los países subdesarrollados es dictada des 
de el exterior y por tal debe revestirse con el carácter de 
variable aut6noma cualquiera que sea el plazo. No ocurre lo 
mismo con el Gasto Público, que si bien es apropiado consid~ 
rar lo como variable autónoma en el corto plazo, no puede re 

Cómo lograr la integración de los enfoques de corto y largo 
plazo?. Si bien no tenemos una respuesta concreta, pensamos 
que una aproximaci6n, de las tantas que habrían de hacerse, 
consiste en dar un tratamiento igual para ambos períodos a 
determinadas variables. Así por ejemplo, una variable aut6no 
ma en el corto plazo, también lo sería en el largo plazo. 

Véase entonces que lo que en definitiva exige nuestra teoría 
econ6mica no es una contrapartida keynesiana para el corto - 
plazo y otra para el largo plazo sino la aparici6n de una es 
cuela de pensamiento cuyo esfuerzo creador se manifieste en 
la creaci6n de esa teoría integral que hemos señalado. He 
allí pues, la raz6n de ser, a nuestro juicio, del tremendo - 
reto que tienen por delante nuestros te6ricos de la economía 
latinoamericana.· 

ci6n de este último, se hace necesaria, en forma inevitable, 
una teoría econ6mica integral que permita una interpretaci6n 
también integral de nuestra problemática econ6mica. 
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"Un Modelo de Crecimiento Cíclico" en Lec 
turas sobre la Teoría Econ6mica del Desa 
rrollo. Edit;: Biblioteca de Ciencias 
Econ6m"cas: Pág. 92. 

GOODWIN, R.M.: 

que dicho sector reviste para el funcionamiento de las econo 
mías latinoamericanas en diversos 6rdenes de la vida econ6mi 
ca. He al1Í pues ,la justificaci6n para el estudio del tema pr,2_ 

economía internacional sino también a la enorme transcendencia 
tener por la ferencias que el autor de esta ponencia pueda 

na en lo que la misma tiene que ver con el sector externo. 
La escogencia de éste último responde no solamente a las pr~ 

económica en América Lati sobre la enseñanza de la ciencia 
temap hemos preferido presentar a discusión algunos aspectos 

ese complejo Ante la imposibilidad actual de ahondar sobre 

ner .. - sugerencia para que se responda en el futuro a ese reto 
manente que hemos señalado. 

latinoamericano, solamente hemos querido hacerlo a manera de 
te6rico campo consideramos de la mayor trascendencia en el 

planteado una interrogante que Ahora bien aun cuando hemos 

nos. 

cibió la crítica de R.M. Goodwin quien afirmaba que "es m&s 
difícil de lo que Mr. Harrod piensa" sobre "construir una so 
la teoría que explique ciclo y tendencia"..!/. Creo que esa di 
ficultad, también existente en nuestra inquietud, no debería 
erigirse en barrera desestimulante contra la cual se estre - 
llarían los buenos deseos de nuestros te6ricos latinoamerica 

Dicho autor re ría debe explicar el crecimiento y el ciclo. 
En un contexto similar, Roy Harrod opinaba que una misma teo 

tiempo. 
del cuya naturaleza no cambia a lo largo sobre variables 

mas económicos latinoamericanos muy bien podría arrojar luz 
El estudio de algunos probl~ timo afecta al nivel de aquel. 

cibir el mismo tratamiento para el largo plazo, pues si bien 
el Gasto Público es factor del desarrollo económico, éste úl 
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El fenómeno señalado anteriormente es lo que a nuestro juicio 
viene a ser la deficiencia en el enfoque de la enseñanza de 

la base casi exclusiva de las aportaciones científicas de los 
economistas de países centrales ocurre que, por razones ob- 
vias, los economistas de los países periféricos han tenido 
que recurrir a dichas elaboraciones para realizar la forma - 
ción académica y profesional de nuestros economistas. De esa 
manera, nuestro profesional.ha salido de las universidades 
equipado con herramientas que en el mejor de los casos le ha 
brían permitido el logro de un éxito mediano en los países - 
para los cuales fueron concebidos, esto es, los de economías 
más avanzadas. 

sobre Como hasta ahora la ciencia económica se ha edificado 

Cuando algunos de esos principios se combinan con otros de ca 
rácter más restringido por ser propios de determinados am- 
bientes econ6micos, surgen los llamados modelos o esquemas - 
econ6micos elaborados para la interpretación de -determinada 
problemática económica. Es claro que esos esquemas tienen v~ 
lidez no solamente en determinada época sino también en de- 
terminado espacio. 

Existen principios económicos que tienen el carác - 
ter de universales porque los mismos tienen validez no sólo 
a lo largo del tiempo sino también en distintos ámbitos geo- 
gráficos y sistemas económicos. 

l. La deficiencia en la enseñanza. 

II. ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA 

puesto;para ello es necesario.recordar, que no todo lo que h~ 
mas recibido de los economistas de países centrales es erró- 
neo, en su formulación. La adaptación de esas formulaciones, 
y la creación de nuevos enfoques 1 ·:es 10 que permitirá lle 
gar a la Teoría Integral que tanto deseamos. 
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Ob. Cit. Pág. 124. VINER, J. 

La Teoría del Comercio Internacional y su 
actual importancia En Economía y Política, 
de Arthur Smithies, RIALP. 1968, Pág. lOJ, 

VINER, J. 

Aun cuando puedan superarse las deficiencias enel 
enfoque de la enseñanza de la ciencia econ6mica, nos enfren 
tamos a otras limitaciones no menos importantes que las 
anteriores. Esas limitaciones surgen porque nuestros siste 
mas econ6micas tienen características propias que determi- 
nan la aparici6n de fen6menos específicos y distintos en - 
su naturaleza a los que se han presentado en países desa.r'r2. 
llados. De esa manera, los esquemas te6ricos concebidos en 

2. La insuficiencia en la enseñanza. 

Se necesitaría una labor de readaptaci6n para hacerqtE las 
teorías que se enseñan en los países subdesarrollados sean 
más realistas que en la actualidad. Ello implicaría deter- 
minar, como dice Viner, "los requerimientos que debe cum 
plir una teoría "Realista" y, especialmente, las hipótesis 
sobre las que ha de descansar112/. 

la ciencia econ6mica en América Latina, y en general en el 
mundo subdesarrollado. Esa deficiencia existe porque ,como 
ha señalado J. Viner, " ••• una teoría, que es indiscutible- 
mente general, puede no ser adecuada para un momento o un 
lugar porque las fuerzas o las variables que reconoce no 
sean las realmente importantes, e incluso puede ser éntera 
mente ficticia y falsa porque, aun reconociendo los facto- 
res realmente significativos, les atrib~ya ponderaciones o 
formas de actuar que se apartan seriamente de : .la r-e a Ld. - 

dad"Y. 
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Decimos perversión cuando se trata de realizaciones preconc~ 
bidas e intencionadas, esto es, con un fin mediatizador;mie~ 
tras que aquellas que están desprovistas de ese carácter y se 
formulan por ignorancia o ingenuidad configuran una situa 
ción de inconsciencia en la enseñanza de la ciencia económi- 
ca. Más adelante nos referiremos en concreto, señalando alg~ 
nos casos, sobre esta importante característica. 

Por perversi6n e inconsciencia entendemos la realización de 
comparaciones de fenómenos entre sistemas económicos en cir- 
cunstancias de absoluta incomparabilidad así como tambí¿n las 
recomendaciones de dbmo proceder en el campo teórico para lo 
grar el instrumental adecuado para el análisis de las econo- 
mías subdesarrolladas. 

econ6mica. enseñanza de la ciencia 

riormente, se encuentran aspectos básicos que revisten enor- 
me trascendencia porque su vigencia entorpece, a nuestro jui 
cio, la superaci6n de las deficiencias e insuficiencias enla 

ante Subyacente a los fen6menos que hemos señalado 

J. La perversi6n y la inconsciencia en la enseñanza de 
la ciencia econ6mica. 

ense podríamos denominar insuficiencia en el enfoque de la 
ñanza de la ciencia econ6mica en América Latina. 

los países centrales no sirven para interpretar nuestros pr~ 
blemas característicos, y no porque se basan en hipótesis di 
ferentes sino porque no están concebidos para interpretar 
los problemas que presentan nuestras economías. En otras pa- 
labras, no tenemos esquemas teóricos para analizar parte de 
nuestros propios problemas. Eso es lo que a nuestro juicio - 
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transferir parte del valor de sus exportaciones al exterior - 
por tener en su seno recursos extranjeros. Desde ese punto de 
vista consideramos de alta pertinencia la consideración del 
capital extranjero en la enseñanza de las ventajas comparati- 
vas a través del gráfico como el señalado. Su no consideración 
constituye a todas luces una deficiencia en la enseñanza de la 
determinación de la situación del bienestar y nivel de consu- 
mo asociado con el comercio. ¿Acaso no se han hecho arnpliaci~ 

otras, que Como se sabe, nuestras economías deben, unas más 

a) La exclusión del capital extranjero en el esguerna de ven 
ta.i as compara ti vas, lo cual ha conducido a que la ubica 

ción del punto de consumo, y por tanto del nivel de bienestar, 
en el gráfico basado en curvas de transformación y de ind~fe- 
rencia de la colectividad no sea la correcta. _Ello es as! 
porque el logro del equilibrio está basado en el supuesto de 
un balance comercial equilibrado lo cual implica que todos los 
ingresos por exportación se utilizan para realizar importaci~ 
nes. Como se vé, está excluida la posibilidad de que parte de 
los ingresos de exportación se dediquen a transferencias al 
exterior para remunerar al capital extranjero. 

En este caso podemos señalar diversos aspectos en la 
enseñanza de la economía internacionalg 

l. Con carácter de deficiencia. 

Pasemos ahora al desarrollo de los diferentes casos que 
consideramos de interés en relación al sector externo de nues 
tras economías. El planteamiento lo haremos en función de las 
tres consideraciones que señalamos en el capítulo anterior. 

LA ENSEÑANZA RELACIONADA CON EL SECTOR EXTERNO Y EL 
CASO LATINOAMERICANO. 

III. 
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2/ Ch. Kindleberger, Op. cit. Apéndice D, Pág. 644. 

!}) Véase al respecto Ch. Kindleberg~r, Economía Internacional. 
Cap. 9, Pág. 166 y Apéndice D. Aguilar 1965. 

Si examinamos la economía de un país cualquiera de América - 
Latina nos encontramos que es legítimo suponer una elastici- 
dad infinita para la oferta de las importaciones que demanda 
al extranjero (ello se debe a su menor dimensión económica - 
respecto al extranjero) y si bien la elasticidad de ofertapa 
ra sus exportaciones no es infinita, la podemos considerar - 

Esa versión es simplificada porque parte del supuesto de elas 
ticidades infinitas para la oferta de exportaciones e import~ 
ciones. Cuando se abandona ese supuesto la condición se hace 
más compleja pero no por eso menos ''utilizableu2/. 

Como se sabe, la versión simplificada de la condición de Mar 
shall-Lerner establece que si la suma de la elasticidad-pre- 
cio de la demanda extranjera por nuestras exportaciones y la 
elasticidad-precio de la demanda nacional por importaciones 
es mayor que la unidad, una devaluación mejorará el balance 

· 1 i t d t t ·, d LLd b · Y e comercia s se par e e una si uacion e equi i rio • ua~ 
do se parte de una situación de desequilibrio la condición - 
se hace menos restrictiva o exigente. 

b) La denominada condición de Marshall-Lerner que ha ocu- 
pado la atención de los teóricos en el análisis del b~ 

lance de pagos y la devaluación como medida de política para 
conseguir mejorar un déficit en las cuentas externas. 

nes en la teoría económica internacional para incorporar as- 
pectos tales como cambios en la tencología, variaciones en 
los gustos, en la población, dotación de factores y en gene- 
ral a la interacción entre el crecimiento y el comercio?. 
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ii) Al no considerar el ingreso, deja de lado un aspecto na 
da despreciable en el escenario latinoamericano como lo 

es la relaci6n de intercambio. Como se sabe, las variacio - 

i) La condición de Marshall-Lerner está basada en un enfo- 
que de equilibrio parcial dejando de lado la considera- 

ción del ingreso, elemento Jste que debe explicitarse en 
cualquiera consideración de la demanda de importaciones en 
el mundo subdesarrollado. Lo señalado implica que es neces~ 
rio ampliar el enfoque.de la referida condici6n dándole el 
contenido propio del equilibrio general. De esa manera, la 
demanda de importaciones sería una funci6n no sólo del pre- 
cio de importación sino también del ingreso nacional. 

Así pues, ¿cuál es la explicaci6n correspondiente? A nuestro 
juicio, la falta de la condición de Marshall-Lerner para el 
mundo subdesarrollado consiste en lo siguiente: 

a la acortación de un déficit a través de la devaluaci6n.Ese 
déficit, lejos de acortarse, experimenta una ampliación. La 
explicación que se ha dado hasta ahora a la ineficiencia de 
la devaluaci6n ha sido encuadrada en lo que se la denominado 
estructuralismo. Si bien consideramos que ello es compatible 
con lo que hemos señalado como insuficiencia en la enseñanza 
de la ciencia económica, creemos que parte de la inoperancia 
del Teorema de Marshall-Lerner puede encuadrarse enlo que he 
mo.s señalado como deficiencia en dicha enseñanza. 

refiere cia latinoamericana ha sido desastrosa en lo que se 
A pesar de lo señalado anteriormente, ocurre que la experie~ 

bastante alta como para que consideremos apropiado en princi 
pio utilizar la versi6n simplificada de la referida condi- 
ci6n. No cabe entonces la menor duda que la suma de las elas 
ticidades precio de la demanda de exportaciones e importaci~ 
nes es mayor que uno no obstante que por separado ellas sean 
menores que la unidad. 
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iv) La consideración de Marshall=Lerner considera que los 
ingresos generados por las exportaciones retornan en 

su totalidad al país. Evidentemente que ello no es así para 
las economías que albergan en su seno capitales extranjeros 
por cuanto parte de los ingresos de exportaci6n son tomados 

iii) Luego nos encontramos que si bien es legítimo coll 
siderar cierta relación entre las exportaciones físicas 

y su precio respectivo9 no deja de llamar la atención lama 
nera en que los gobiernos de países extranjeros manipulan 
su demanda por nuestras exportacionesº Esto nos llevaría al 

I hecho de que las exportaciones serían autónomas no solo en 
relaci6n al ingreso sino también en relación a los precios, 
configurando por cÓnsiguiente un caso de demanda práctic~ 
mente rígida pero que es manipulable por los países del re~ 
to del mundoº Esta situación no ha sido considerada que s~ 
pamos y por el conocimiento que tenemos de las característi 
cas del comercio de América Latina9 creemos que merece una 
mayor atenci6n a fin de adecuar mejor la enseñanza a la re~ 
lidadº Si bien los elementos que hemos señalado puedan ha 
ber tenido alguna consideraci6n en determinadas investig~ - 
ciones estimamos que la misma debe ser incorporada en la en 
señanza académica que se imparte en las aulas en lugar de 
seguir trasmitiendo la misma ~ormulación que se ha hecho p~ 
ralos países centralesº 

nes en dicha relaci6n conducen a transferencias de ingresos 
entre la economía y el extranjero afectando por consiguie~ 
te a la re1aci6n funcional entre las cantidades demandadas 
y el ingreso real. La inclusión de este fen6meno conduciría 
a una nueva funci6n en la cual la demanda de importaciones 
dependería del ingreso nacional y de la relación del inter 
cambio. 
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las variables en forma recíproca pero creemos que en el caso 
que nos ocupa, por tratarse,no de dos problemas inconexos7si 
no de un problema general aunque bastante amplio, se hace im 

causan cos no pueden recoger todas las repercusiones que se 

s~o las mismas, en caso de existir; pudieran pasarse por al 
to. Estamos conscientes de que los modelos o esquemas teóri- 

entre forma independiente como si no tuvieran repercusiones 

La crítica que hemos de hacer consiste en que cuando se rea- 
liza la enseñanza de ambos aspectos ellos se consideran en 

mico. 
temas de ajuste empleándose para ello el análisis microeconó 

c. La determinación del equilibrio con sector externo y 
el proceso de ajuste en una economía creemos que ha 

venido siendo enseñada en forma parcelada. Opinamos de esa - 
manera porque es muy conocido el hecho de que cuando se ens~ 
ña la determinación del equilibrio de una economía que tiene 
sector exterior, se hace recurriendo al análisis macroeconó- 
mico aprovechando las aportaciones de Keynes sobre la deter- 
minación del ingreso y los refinamientos de sus seguidores~ 
ra adaptar la Teoría Keynesiana al caso de una economía abie~ 
ta. Por otra parte, la enseñanza del proceso de ajuste se h~ 
ce recurriendo a la consideración de los tres conocidos sis- 

Como se ve, la condición de Marshall-Lerner, tal como se en 
seña en nuestras Escuelas de Economía tiene el defecto de re 
ferirse a una situación que no es la propia de nuestras eco- 
nomías. En ese sentido, necesita EEr readaptada a nuestra p~ 
culiar condición económica. 

por las empresas exportadoras -que suelen estar en poder del 
capital extranjero- para remunerar a sus factores y en cons~ 
cuencia solo retornan al país los ingresos necesarios para - 
remunerar a los recursos locales y el pago de impuestos-. 
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§/ G.HABERLER: Un Examen de la Teoría del Comercio Interna- 
cional. Pág. 51, Nota número 12. Edit. Insti 
tuto Torcuato Di Tella. 1965 

Si bien reconocemos que la esencia de esa objeci6n tiene co 
mo base el esquema de demandas recíprocas, creemos que la 
adecuada consideración de aquellas puede hacerse a través - 
del uso simultáneo del instrumental del análisis microecon6 
mico con el del análisis macroeconómico por ser éste último 
más c6nsono con una situación de ingreso de subempleo. 

Creemos que lo que se está criticando allí es la no conside 
raci6n del ingreso. No debe olvidarse que cuando se hace un 
análisis de la d e v a Lu a c Ló n , subyacente al mismo se encuentra 
el ajuste de las cuentas externas al cual debe corresponder 
un determinado ingreso de equilibro. 

No está demás señalar que en relación al análisis de la de 
va1uaci6n monetaria algunos tratadistas, especialmente Vine~ 
han hecho objeciones fundamentales contra el uso del análi- 
sis del equilibrio parcial, esto es, contra el uso de las - 
curvas de oferta y demanda.precio de exportaciones e impor- 
taciones. Alegan ellos que ''es ilegítimo suponer que la de 
manda de importaciones es independiente de lo que ocurre a 
las exportaciones y ·que la oferta de exportaciones es inde- 
pendiente de lo que ocurra a las importaciones11§J. 

mas. 

perativo en vista de la gran importancia que dicho fen6meno 
reviste para nuestras economías, que el análisis de la deter 
minaci6n del equilibrio en una economía con sector externo 
sea enseñado de manera de integrarlo con el análisis del Pr.2, 
ceso de ajuste de las cuentas externas. SÓlo de esa manera, 
el futuro profesional de la economía tendrá una visi6n inte 
gral de los problemas que presenta el sector externo-de nues 
tros países así como el verdadero alcance de dichos proble- 
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Pues bien, la realidad de nuestros países es muy distinta de 
la señalada más arriba. Por un lado es ampliamente conocido 
el sector exportador como el determinante de la actividad - 
económica para la mayoría de los países al representar el 
mayor aporte al producto así como también a los ingresos f~ 
cales; y por otro lado es ampliamente conocida tanto la ines 

Como se sabe, en relación al corto plazo nosotros hemos v~ 
nido dependiendo de una u otra forma de la teoría Keynesia- 
na, tanto de la obra original de Keynes como de los seguid~ 
res y críticos de éste último. Por haber sido elaborada p~ 
ra países en los cuales la importancia del comercio exterior 
es mucho menor que la correspondiente a los países de Améri 
ca Latina, es por lo que creemos que no se ha dado cabida a 
la relación de intercambio en los esquemas teóricos que tr~ 
tan de la deter~inación del ingreso. Un factor adicional p~ 
dría ser el hecho de que el comportamiento de dichos térmi- 
nos del intercambio no revistan una dificultad para esa el~ 
se de países sino más bien un elemento de comportamiento - 
económico. 

a) Los Modelos de Corto Plazo y la Relación de Intercam- 
bio en América Latina prácticamente no han tenido nin- 

guna consideración o tratamiento. 

Este aspecto es de primordial importancia para lati 
noamérica porque se refiere a fenómencs económicos a los cua- 
les la teoría económica elaborada en países centrales o bien 
no ha prestado atención absoluta o lo ha hecho en forma tan 
gencial. Aquí nos vamos a referir a dos fenómenos que tienen 
un mismo elemento común en la base. Ese elemento son los tér 
minos del intercambio y los fenómenos se diferencian por la 
extensión del tiempo considerado para el análisis, a saber: 
el corto y largo plazo. 

2. Con Carácter de Insuficiencia. 
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En este caso nos estamos refiriendo al hecho cierto de que 
los modelos de crecimiento que se han venido utilizando en 
la enseñanza de la economía para ilustrar la importancia de 
los elementos que determinan la expansión de un sistema en 
el largo plazo, no han tomado en cuenta que uno de los ele- 
mentos claves en ese proceso son los términos de intercambio. 

b) Los Modelos de Largo Plazo y la Relaci6n de IntercambD 
en América Latina 't amb í.én han adolecido de las debidas 

consideraciones como para hac~r que dicha clase de e modelos 
sean más realistas que en la actualidad. 

Hacemos este señalamiento porque hasta ahora el tratamiento 
que se ha dado a dicha relación es meramente contable -para 
determinar la transferencia de ingresos con el exterior, la 
capacidad para importar, la capacidad de pagos externos etc.- 
y también como ya dijimos anteriormente, con un carácter 
"correlacionista", insertándola en ecuaciones de tipo fun- 
cional pero sin una mayor consideración de tipo teórico. 

tabilidad como el deterioro secular de los términos del in- 
tercambio. Entonces ¿c6mo es posible que en los esquemas te6 
ricos que enseñamos en Latinoamérica deje de considerarse - 
la influencia de ese fenómeno sobre la determinación del i~ 
greso?. Ello se ha debido a que nosotros hemos estado suje- 
tos a los esquemas te6ricos elaborados en los países centr!!. 
les los cuales no consideran dichos fen6menos. Así pues, 
creemos que se hace necesaria la concepci6n de un esquema te6 
rico que contemple la influencia de la relaci6n de intercam 
bio no con un carácter meramente del tipo "correlacionista" 
sino con el rigor te6rico que se ha dado a otras variables 
para que conjugándolas en forma conjunta, se llegue a tener 
una mejor explicación del proceso de determinación del in- 
greso a través de un modelo más realista. 
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1/ Véase KURIHARA, K.: Objeciones Te6ricas al Desarrollo Ec~ 
nómico de Orientación Agrícola. Trad~ 
cido de"The Indian Journal of Económics 
Oct. 1958. Nº.153 

b 
s G = o sea: b 

1 s + m - m 1 G = 

Si se supone que los términos del intercambio no varían, en 
tonces el índice es igual a uno, con lo cual quedaría 

s = tasa de ahorro nacional 
m = propensión marginal a importar 
t = relaci6n de intercambio ( e xp r-e s a d o 

en Índices) 
b = coeficiente capital-producto 

tasa de crecimiento del ingreso G = siendo 

b 

1 s + m - m t 
G = 

Es cierto que en la literatura sobre el crecimiento econ6mico 
algo se ba considerado en relación al aspecto que estamos tra 
tanda. Sin embargo, consideramos que el tratamiento es in 
correcto, asi por Ej •; Kurihara1/ llega a una ecuaci6n de crecimien 
to que es inconsistente con la ecuación correspondiente al ere 
cimiento en condiciones de invariabilidad de los términos del 
intercambio,siempre, bajo el supuesto de que la economía se 
desenvuelve según el modelo de Harrod-Domar. Para Kurihara la 
ecuaci6n de crecimiento que surge es la siguiente: 

Harrod-Domar que descansa fundamentalmente en el proceso de 
capitalización. Pareciera desconocerse el hecho de que en la 
medida en que parte de la producción se transfiere al exterior 
por la vía del deterioro en los términos del intercambio, esa 
transferencia debilita al proceso de crecimiento porque redu- 
ce el excedente para la capitalizaci6n. 

tipo del estado basada casi exclusivamente en los modelos 
Hasta ahora la enseñanza acerca del proceso de crecimiento ha 
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tal y como tal, tendría un carácter tecnol6gico. Creemos que 
calcular a la relaci6n producto- apital a través del ingrero 
real y utilizarla en el modelo que estamos considerando es 
un enfoque errado,producto de una inmadurez te6rica sobre - 

ne a ser un parámetro que ligaría al producto con el 

de intercambio. Esas transferencias pueden ser positivas o 
negativas. Por otra parte, la relaci6n producto-capital vi~ 

producci6n interna más los que se transfieren en el proceso 
del intercambio a través de las variaciones en la relaci6n 

por la mientras que el ingreso viene a ser los generados 

En este caso, el producto viene a ser el flujo de bienes y 

servicios generados por la capacidad productiva del sistema 

Creemos que la inconsistencia tiene su origen en confundir 
el ingreso con el producto cuando se trabaja con valoracio- 
nes a precios constantes en el caso de una economía con se~ 
tor externo. Cuando las valoraciones se hacen a precios co 
rrientes, ingreso, y producto coinciden igual que si se tra 
tara de una economía cerrada. Al incorporar al sector exte~ 
no en el análisis debe tenerse en cuenta que el producto 
puede ser transferido en parte al extranjero a través del 
deterioro en los términos del intercambio. De esa manera,h~ 
ce falta una redefinici6n de variables para llegar a una c~ 
rrecta conclusi6n partiendo del modelo global de crecimien- 
to del tipo Harrod-Domar. 

nes. Como se vé, la formulaci6n de Kurihara debería, estan- 
do él también basado en Harrod, conducirle a la misma ecua- 
ci6n de crecimiento cuando se supone que los términos de in 
tercambio son constantes. 

donde'xHviene a ser la tasa de exportaci~ S + m - X 
b = G 

Como se recordará, la tasa de crecimiento para una economía 
con sector externo, bajo el modelo de Harrod-Domar, es 
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G s (l+Ox) + (m = x) + o.m.x = ~ o sea; b 

G s + m - X = b 

así: 
entonces nuestra ecuación de crecimiento quedará i' ,, cero, Si''r"es 

o sea, r =o r = (1 - 1) 

= 1 y entonces quedará: Px 
Pm 

entonces 
De esa manera, cuando los términos del intercambio no varían, 

de que 

tendremos/que al igualar las dos ecua 

~: -J rX =X ciones, nos queda 

CEPAL, 
puede hacerse mediante la 

R = xE=: - 0 
Por otra parte,si la cuantificación de R, en términos ex-post, 

conocida expresi6n formulada por la 

R = r.x· 

podemos expresar: 

X volumen físico de exportaciones 
r transferencia de ingresos por unidad 

exportada, 

transferencia de ingresos .... 
Así, si llamamos a R 

donde ''r:' el nuevo parámetro, viene a ser la proporci6n que de 
las exportaciones se transfiere al extranjero • 

b 
s (1 + rx) + (m - x) + rmx G = 

Habiendo redefinido las variables a considerar, hemos llegado 
a una ecuación que es la siguiente: 

este campo del crecimiento y la relaci6n de intercambio. 
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En este caso solamente querernos referirnos a dos aspectos que 
consideramos importantes porque los mismos se han venido in 
culeando en las mentes estudiantiles de los que posiblemente 
tengan a su cargo el análisis y diseño de la política econó- 
mica de nuestros países. 

rico. 

. ~ , comparaciones y sugerencias de como proceder en el campo teo 
en materia de existe experiencia en Latinoamérica 

también J. Con carácter de perversión e inconsciencia 

Tener un modelo de crecimiento donde se contemplan los térrni 
nos del intercambio nos permitiría conocer en cuanto crece - 
el ingreso por encima del producto cuando la relación de in 
tercambio sube en un año en 10 p~ ciento por ejemplo. Esos - 
aspectos, que son de gran im~ortancia para la planificación, 
no se pueden abordar si no se tiene el modelo más realist~ de 
allí que sea imperativo dedicar mayor atención al estudio y 
enseñanza de la influencia de la relación de intercambio so 
bre el crecimientoº 

Latina,los aspectos más relevantes de su economíaº 
ciencia económica en América corporar a la enseñanza de la 

jeto de suscitar la discusión y destacar la necesidad de in 
con el ob consideraciones. Asomamos el resultado preliminar 

el presente trabajo por considerar que el mismo merece otras 
No lo hemos expuesto en delo que comprende ocho ecuacionesº 

Hemos llegado a la ecuación de crecimiento a través de un mo 

excluyan a los términos del intercambio. 
utilizadas hasta ahora que "general" en cornparaci6n con las 

Véase pues, que nuestra ecuación de crecimiento vendría a ser 
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FRENCH-DAVIS, R. y GRIFFIN, K.B.: Comercio Internacio - 
nal y Políticas de Desarro1lo Econ6mico. Fondo de Cultu 
ra Econ6mica 1967. Pág. 26-27. 

.§./ VINER, J.: Opus cit. Pág. 112 
2.,1 VINER, J.: Opus cit. Pág. llJ 

de desarrollo porque proporciona una medida de ventaja comp~ 
de la política ha sido recomendada ampliamente como base 

comparativos, Heckscher-Ohlin sobre la teoría de los costos 
Por otra parte, como ha señalado Chenery, "la versi6n de - - 

La aportación de Heckscher y Ohlin ha consistido, fundame~ - 
talmente, en explicar las diferencias de costos comparativos 
entre los países sobre la base de las diferencias en las do 
taciones relativas de factores y al hecho de que hay bienes 
que para su producción requieren de mayor cantidad relativa 
de un factor 12/. 

En relación al caso que nos ocupa, el mismo autor señala que 
"Heckscher y Ohlin han hecho una notable contribución en es 
te punto al extender o revisar la teoría clásica para acla 
rar la significación de las diferencias regionales en la do 
tación relativa de factores de producción en la especializa- 
ción internacional"V. 

Como ha señalado Viner, es conocido que "la teoría clá- 
sica ha sido criticada porque no abord6 los problemas te6ri- 
cos y prácticos que surgen de los factores dinámicos del ere 
cimiento, es decir del desarrollo econ6mico, de los movimien 
tos internacionales de trabajo y capital, de las diferencias 
en la dotaci6n de factores entre las distintas regiones, de 
la existencia de costes de transporte, de la existencia de - 
tipos de cambio fluctuantes etc.".§/. 

a) La dotaci6n de recursos y la estrategia para el desarro 
llo. 
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11/ CHENERY, HOLLIS B.: Política de Desarrollo y Ventajas 
comparativasº Trimestre Econ6mico 
NQ.114 Pág. JlO. 

de la escasez relativa de factores pero no en re1aci6n a 
otros factores sino en relaci6n a las necesidades que deben 
ser satisfechas por una colectividad. 

dependen tiene cada país y las posibilidades de desarrollo 

Nosotros preguntarnos: ¿es correcto hacer ese tipo de compa- 
raciones cuantitativas entre países que tienen distinto gr~ 
do de desarrollo?. Pensamos que la abundancia relativa de - 
un factor es un "subproducto" del grado de desarrollo que 

Queremos agregar a esa objeci6n una más y es sobre un aspe~ 
to que hasta ahora se ha pasado por alto, a saber: la canti 
dad relativa de cada factor de uno a otro país. Es así como te 
nemos que frecuentemente se afirma de que tal país es abun- 
dante, relativamente, en trabajo1rnientras que otro tiene 
abundancia relativa de capital y por lo tanto, sobre la ba 
se del teorema de Heckscher=Ohlin9 cada país debería espec~ 
lizarse en la producción del bien que requiere intensivame~ 
te del factor que existe en mayor abundancia relativa en el 
país. 

parativa que no depende de la existencia de la competencia 
perfecta y del equilibrio inicial1111/. Como dice el mismo 
Chenery, el análisis en el que descansa la recomendaci6n an 
terior supone que los factores de producción pueden comparar. 
se entre países y que las furiciones de producci6n son los - 
mismas. El que las funciones de producción sean las mismas 
en los distintos países es, con algunas excepciones, tan 
irreal que no creemos merezca la mayor c o rre Ld e r-a c Lé n s E'l Lqu e 
los factores de producción sean comparables entre países ha 
recibido la crítica por el lado de la calidad en el sentido 
de que los factores no tienen la mi.sma calidad de uno a otro 
país. 
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ciencia. 

Creemos que es incorrecto comparar las dotaciones de recu~m 
entre países que tienen distinto nivel de desarrollo parad~ 
cir de seguidas que 11x'1 país t Lerre abundancia relativa en deteE 
minado factor y por lo tanto debe 2 optar técnicas intensivas 
en el factor abundanteº Esto es lo que se ha venido opinando 
en Latinoamérica no s6lo en los círculos académicos sino taro 
bién en organismos que hacen recomendaciones de política eco 
n6mica. En ese caso repetimos se estaría sacrificando la efi 

cita en aquel.la opinión s e r-La , a nuestro juicio 9 más nociva 
que la proveniente de los mencionados autoresº El.lo es así 
porque desarrollar técnicas Ln t e na í.va.e en tr·abajo significa= 
ría desarrollar fundamental.mente actividades bajo el sacrifi 
cio de la eficiencia social. 

La aplicación de una recomendación como la impl{ corolario. 

Por otra parte es bien conocida la opini6n en América Latina 
de que por la abundancia relativa de trabajo en nuestros paf 
ses, el desarrollo tecnológico debería orientarse en el sen= 
tido de crear técnicas que impl.iquen un uso intensivo del fue 
tor trabajo. Si bien ese criterio no se desprende directame~ 
te del análisis de Heckscher y Ohlin parecería que tuviera - 
su origen en dicho análisis convirtiéndose en una especie de 

Creemos que no pueden hacerse toda clase de comparaciones en 
tre países. Comparaciones del tipo "de resultados" son posi- 
bles como por ejemplog un país tiene mayor ingreso P'ª-!: cápi 
ta que otro~ el paisºz~tiene mayor consumo por habitante etc. - Ello se debe a que si bien esos indicadores difieren. just~ 
mente por corresponder a distintas etapas del desarrollo,los 
mismos no comprometen o afectan al tipo de estrategia que d~ 
ba adoptarse para impulsar al desarrollo de los países. Cree 
mosque sacar una conclusión respecto a la estrategia a adoE_ 
tar sobre la base de una comparación del tipo "dotaci6n rela 
tiva de factores" y aplicar esa estrategia9 conduciría lisa 
y llanamente a la perpetuación de las desigualdades económi- 
cas existentes en la actualidad. 

.. 
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Creemos que la enseñanza de la economía en lo que se refiere 
a la especialización internacional ha adolecido de la falla 
de las comparaciones atemporales respecto al nivel de desa - 
rrollo. Creemos que la misma debe ser modificada adaptándola 
a las necesidades que plantea el desarrollo de nuestros pal 
ses. No debe olvidarse que el objetivo último no son lastran 
sacciones internacionales como el comercio por ejemplo, sino 
el desarrollo interno de un país y que por tanto;los esqu~ - 
mas teóricos que se elaboran para la interpretación del_sec- 
tor externo debe tratar de supeditarse o adecuarse a la Teo- 
ría más general que trata del desenvolvimiento de la economía 
nacional porque de lo contrario, la adopción de patrones de 

' asignación de recursosrcomo el que se desprende de Hackscher- 
Ohlin ,pueden conducir a un menor dinamismo de la .e c o nornf a míen ... 
tras que el patrón consistente en crear técnicas que impli - 
quen una sustitución relativa de capital por trabajo~puede ~ 
conducir a la adopción de patrones de ineficiencia social. 

Creemos que a lo más que podría llegar un país en lo que se 
refiere a la asignación de recursos esxíe que sí tiene abundan- 
cia relativa de un factor {trabajo por ejemplo) debería tra- 
tar de desarrollar actividades que por su naturaleza emplean 
intensivamente el trabajo mientras que las actividades ya in~ 
taladas e intensivas en capital deberían seguir siendo inte!!. 
sivas en capital lo más que pudieran y no crear técnicas in 
tensivas en trabajo para estas últimas tal como se ha venido 
opinando en Am~riéa Latina. En este caso se estaría adoptan- 
do la recomendación que se desprende del análisis de Heckscher- 
Ohlin. Sin embargo, tal como señalJbamos anteriormente, una 
estrategia de desarrollo basada en ese esquema de asignación 
de recursos podría llevar a perpetuar las desigualdades eco- 
nómicas entre países par llevar al desarrollo de actividades = 

que no son clases para el desarrollo. En ese caso podría lle 
gar a sacrificarse el dinamismo de la economía. 
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Los Términos dei Intercambio y el desa- 
rro11o Econ6mico en ~El Desarrollo Eco- 
n6mico y Am~r~ca Latina"º F.CoEo 1963 - 
Cap. lO. Pág. J25. 

12/ HABERLER, G.g 

Eso fue así hasta que R. Prebisch abri6 el debate en torno 
a la importancia de la relación de intercambio y la transfe 

ci6n de in tercambic no eran de la mayor importancia. 
en la reJLa 

estático no desarrol1o económico mientras que las de tipo 
eran fundamentales y por tanto las variaciones 

tienen que ver con el timas son las más importantes porque 
se ha considerado que éstas úl de tipo dinámico. Como tal9 

denominadas "ganancias e s t á t Lc a s " mientras que las derivadas 
de los elementos sefialados más arribase denominan ganancias 

a determinada re1aci6n de intercambio- han sido -esto es9 

Como es sabido, aparte de La importancia que reviste el C2, 

mercio para un país por proveerle de conocimientos tecnoló 
gicos, personal preparado, capital, etc.,tenemos las ganan- 
cias que se derivan por realizar un intercambio a precios r~ 
lativos más favorables para determinados bienes que los que 
rigen internamenteº Las ganancias derivadas del intercambio 
mediante determinado precio relativo para las exportaciones 

neralizaciones históricas y conclusiones de política que 
se han derivado de tal.es generalizaciones 1112/ º 

ideas que están muy extendidas, g~ son buenas determinadas 
"probar que no muchos economistas de países centrales para 

En este caso se trata de presentar la preocupación que 
tienen Lo s países de América Latina por su posición en el 
Comercio Internacional y las ganancias que derivan del mi~ 
mo así como también de la misión que han tomado a su cargo 

• 
b) Los términos del intercambio y el bienestar económico . 
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y algunos de sus principales problemas. 
Boletín Económico de América Latina. Vol. 
VII, N2.l. 1962, Cap. 2. 

13/ PREBISCH, R.: El Desarrollo Económico de América Latina 

menor), y si los precios de los artículos de exportaci6n,en 
términos de importaciones, se han reducido en menos de un - 
10%, el país está todavía en mejores condiciones que antes. 

10% I se puede obtener la misma producción con un insumo (o 
mayor el mismo insumo de factores dá una producción 10% si 

decir, los exportables ha aumentado, digamos en un 10%, es 

El argumento de Haberler es como sigue: "si, por ejemplo,la 
productividad en los transportes o la producción de artícu- 

Pero he aquí que economistas de países dominantes como Haber 
ler y Viner han querido "aconsejarnos" en el razonamiento teó 
rico del problema recomendándonos la adopción de otros con 
ceptos y entre ellos "los términos de intercambio de un so 
lo factor". 

Es así como resulta imperativo el que nuestro países presten 
mucha atención a la evolución de 1.os términos del intercam- 
bio ( ~:) esto es, al precio relativo de las exportaéiones 
(Px) tomando, como referencia al precio de las importaci~ - 
nes (Pm). Como se v~, se trataría de observar como se van 
moviendo los termines de intercambio en mercancías. 

¿Es qué acaso las ganancias dinámicas son realmente gana~ - 
cias si es que al mismo tiempo el país de que se trate en 
frenta un deterioro secular en sus t~rminos del intercambio 
que le Ll.e v ari a transferir parte de su crecimiento al .extran 
jero? 

rencia del progreso técnico (¿también conocimientos?) entre 
los países u/ 
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MAZA ZAVALA, D.F.: La Relaci6n de Intercambio de Vene- 
zuela. El Trimestre Econ6mico Nº.124. 

HABERLER, G.: Los Términos de Intercambio y el Desarro 
llo Económico. Pág. J26. 

A nuestro juicio, dicho concepto no es pertinente y más aún 
su consideraci6n parecería llevarnos a una especie de tram- 
pa por aprisionarnos en la consideraci6n de un fen6meno que 
si bien es importante no es el único relevante para el aná 
lisis: la productividad en las industrias de exportación. 

Lo que deseamos traer a la consideración es la pertinencia 
o no del uso de los "términos de intercambio de un solo fac 
tor" o la "relación simple factorial" como también se le 
llama, en lugar de los términos de intercambio de mercancía 
para apreciar la marcha favorable o desfavorable de las g~ 
nancias o ventajas que deriva un país del comercio. 

No es nuestro objetivo entrar a la discusión de las críticas 
hechas por Haberler a la teoría de Prebisch-Singer sobre el 
reparto de las ganancias provenientes del comercio y la re- 
laci6n de intercambios así como también el vigoroso contra - 
ataque realizado por Maza Zavala a la posici6n de Heberler 
y Viner 1.í/. 

constituyen un mejor índice de los cambios en el bienestar 
econ6mico7 que los términos de intercambio de mercancías"14( 

factor solo este caso, los términos de intercambio de un 

(incorporado en las mercancías exportadas) ha subido en téE 
minos de mercancías importadas, no obstante que los térmiros 
de intercambio de mercancías haya empeorado. Por tanto, en 

exportados rado, es decir, el precio medio de los factores 

para resolver esta situaci6n. "En el caso previsto diríamos 
que los términos de intercambio de un s61o factor han mejo- 

sirve por los "términos de intercambio de un solo factor" 
La sustituci6n de los términos de intercambio en mercancías 
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Por último, tenemos una objección a la cual le damos la mayor 
importancia. Primero, es necesario señalar que el bienestar 
de un país tiene tres fuentes: el derivado del comercio excl.u 
sivamente, el derivado de las actividades internas y el que 
resulta de las interacciones del comercio con el desenvolvi- 

al uso de las denominadas curvas de indiferencia de la colee 
tividad lo cual lleva implícita una consideración sobre~ in 
greso nacional. Otros elementos considerados son el nivel de 
consumo, las exportaciones y las importaciones. Como se ve, 
se trata de elementos de naturaleza macroeconómica. Pues 
bien, el concepto de "términos del intercambio de un solo~c 
tor" requiere la consideración de un elemento de naturaleza 
microeconómica como lo es la productividad de un factor en 
la producción de exportaciones. En realidad, no estamos seg~ 
ros acerca de la legitimidad de recurrir a un concepto~ esa 
naturaleza para sacar una conclusión acerca del bienestar. 

se hace recurriendo cambio provoca sobre el bienestar9 ello 
in ter Cuando se analizan las ventajas o desventajas que el 

un solo factor". Pero hay otras objeciones no menos 
tantes. 

necesario comparar una posici6n en un mapa con otra posici6n 
en otro mapa. ¿Es ello posible~que sepamos no hay una guía 
objetiva para hacer dicha comparación y sacar una conclusión. 
Si eso es así,tenemos un argumento teórico de peso para du= 
dar del uso del concepto de los "términos del intercambio de 

, seria Para apreciar los cambios en el bienestar en ese caso, 

Cuando varía la productividad de un factor (¿el m~s importa~ 
te?) la curva de oferta y demanda recíproca del país varía,- 
pero también varía el mapa de curvas de indiferencia de co 
mercio, instrumental necesario a considerar para apreciar ~s 
cambios en el bienestar. 
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ii) los cambios de signo en el coeficiente; 

i) la intensidad de los coeficientes en determinado perío~ 
do; 

aspectos: 

al aumento en el quantum de exportaciones9 entonces el co 
dQrn 

ciente dQ sería la "relación marginal de intercarnbio"que 
nos estarí~ indicando la cantidad marginal de importaciones 
recibidas por cada unidad adicional exportada. Para apreciar 
la marcha del bienestar sería necesario considerar diversos 

dQ 
X 

dica el aumento en el volumen físico de importaciones y 

si dQ in m - debe ser cuantificado en términos marginales. Así~ 

derivar un indicador que vendría a ser la inversa de la rela 
ción bruta de cambio. Más aún pensamos que dicho indicador - 

para tar?. Creemos que a través de una relación entre ellas 

¿De qué manera se podrían utilizar los volúmenes de exporta- 
ción e importación para hacer apreciaciones sobre el bienes- 

Si de lo que se trata es de apreciar el bienestar que deriva 
del comercio~ creemos que lo importante a considerar es la 
marcha de las exportaciones e importaciones. Dichas variables 
son las que configuran el intercambio y llevan a una colecti 
vidad a ubicarse en determinado nivel de consumo y bienestar. 

ciones. 
que también Haberler lo ha hecho en parte de sus considera - 

Creemos clusiones sobre el bienestar derivado del comercio. 
a los t6rrninos de intercambio de mercancías para sacar con 

importancia sentido que le dieron los clásicos al prestarle 

miento económico interno. De esos tres~ el tipo de bienestar 
que es pertinente considerar) en el caso que nos o cu pa , es el 
que deriva del comercio únicamente. Por lo demás, ese fue el 
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Así, si efectuamos el ajuste entre los valores de exportacio- 
nes e ·importaciones, y obtenemos los quantum respectivos, p~ 
dremos saber los cambios en los volúmenes de un año a otro.Si 
en un período las exportaciones físicas van en constante au- 
mento, los aumentos en el coeficiente indicarían mejoramiento 
en las ganancias derivadas del comercio pero si dicho coefi - 
ciente disminuye eso quiere decir que el país aún cuando deri 
va ganancias, no está mejor que en otra situación hipotética, 
pero si el coeficiente cambia de s~5no pasando de más a menos, 
entonces el país estará en una situación claramente peor que 
la anterior, esto es, estará teniendo pérdidas en el bienes - 
tar. 

culo de "los términos de intercambio de un solo factor". Por 
otra parte, nuestro concepto, esto es, la relación marginal - 
de intercambio al indicarnos el quantum de importaciones que 
recibimos por cada unidad adicional exportada, nos guía enfuE 
ma objetiva en la apreciación de los cambios en el bienestar 
derivado del comercio. 

1 se presentan en el ca,!, deficionales y estadístico como las que 

Sugerimos este indicador porque creemos que su objetividad y 
la facilidad para cuantificarlo eluden a dificultades de tipo 

La justificaci6n del diseño de un indicador como el propuesto) 
así como las consideraciones señaladas a continuación, tienen 
toda una argumentación de índole teórica y la misma está basa 
da en el esquema de demandas recíprocas. Dichos aspectos han 
sido objeto de un estudio detenido por el autor y serán pr~ 
sentados en un trabajo futuro. 

hacer ajustes en los valores de exportaciones e importa- 
ciones para calcular los coeficientes a partir de valores 
"equilibrados". 

iv) 

iii) Observar la marcha de las exportaciones para saber utili 
zar los signos de los coeficientes; y 
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tos deben ser revisados a fin de adaptarlos a nuestras propias 
realidades y fen6menos que verdaderamente nos interesan. 

aspe~ Es por ello que nuestros esquemas de enseñanza en esos 

En síntesis9 consideramos que la enseñanza de la economía acer 
ca de la apreciación de los cambios en el bienestar derivado - 
del comercio~ ha adolecido de una perversión originada en las 
posiciones interesadas de los economistas que defienden a su 
sistema. Que ellos adopten esa posición no es tan criticable - 
como el que nosotros los latinoamericanos nos conformemos con 
seguir enseñando el esquema que ellos nos han elaborado para - 
el análisis de un problema que no les concierne. 

El estudio de los cambios en el bienestar derivado de la ínter 
acci6n comercio-actividad interna, creemos que son propios del 
campo de análisis sobre comercio-crecimiento y por tanto son 
propios de la consideración de los modelos de largo plazo que 
incorporan a la relaci6n de intercambio. 

Por otra parte, creemos que este indicador es más integral que 
el anterior porque además de recoger los cambios en la produc- 
tividad de los factores, recoge también otro tipo de cambio ta 
les como. una menor disponibilidad de divisas para importaciones 
a causa de aumentos anormales en las transferencias de benefi- 
cios al exterior etc. 
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(1)Seminario sobre Enseñanza de la Economía. Córdoba, Argentina,29 
y 30 de julio de 1968. Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, con la parti 
cipación de quince casas de estudios del país. Temario: 1) Fo.E_ 
mación académica del economista; 2) Formación para atrae carra 
ras y especialidades; 3) Organización de la enseñanza;4) Requ~ 
rimientos de formación matemática, estadística e histórica; 5) 
Investigación de la realidad argentina; 6) Problemas didáctico~ 
instrumentales y bibliográficos. 

dos en el momento de formular el plan primitivo (momento pssad~con 
los que en el presente aparecían como más concordantes con la rea 
lidad (momento actual de la revisión). 

adopt~ Dicha toma de conciencia surgió de comparar los supuestos 

Este hecho llev6 a reflexionar sobre el proceso mismo r:E adecuación 
del plan. En efecto, una circunstancia externa al funcionamiento 
de la Facultad desencadenq la toma de conciencia acerca de la obso 
lecencia parcial del plan que estaba en vigencia. 

1. Factores implicados. Como resultados de la participación de 
profesores en la Facultad en un Semina 

ria sobre enseñanza de la Economía (1), el Honorable Consejo Acad! 
mico, haciéndose eco de los informes pr~~2ntados y del subsiguien 
te intercambio de ideas que tuvo lugar, confió a una Comisi6nel es 
tudio del plan vigente con vistas a su eventual reajuste. Luegor:E 
unos meses la Comisión produjo su despacho, y,con las aprobaciones 
pertinentes, se introdujeron ciertos reajustes,que se sintetizarán 
en la II parte. 

I. EL PROCESO DE ADECUACION EN LOS PLANES DE ESTUDIOS. 

Reformulación de los "pensa" de estudios con la 
finalidad de establecer bases mínimas parala far 
mación del economista latinoamericano. 

LA ENSEfüANZA DE LA CIENCI~ ECONOMICA EN AMERICA LATINA 

• 1 





Educación9 Recursos Humanos y Desarrolla Económico-Social. Si 
tuación presente y necesidades futuras. Buenos Aíres, 1969'";:" 
Consejo Nacional de De s a re'ó Ll.n , Sector Educación Cap. IV. 

( 2) 

2. Confi~uració~ de la saciedad destinataria de los futuros 
egresadosg El problema de definir las necesidades futuras 

en materia de educaci6n universitaria puede en 
cararse, al menos desde el punto de vista cuantitativo, por el mé 
todo de la previsi6n. En efectov proyectando las tendencias hist6 
ricas en cuanto a crecimiento demográfico, de la complejidad org~ 
nizacicnal y del desarrollo económico~ se obtienen pran6sticos re 
ferentes a los requerimientos educacionales (2). Se adoptan hipót~ 

El planteo requiere, ademásv acotar los objetivos de una dada casa 
de estudios en cuanto al sector de la organizaci6n social queha de 
constituir prevalentemente el ámbito de actuaci6n de sus futuros 
egresados. 

adecuaci6n 
del 

plan de 
estudios 

proc~ 
opera~) 

objetivos 
asignados 
referentes 
al sector 
a atender 

proceso 
prospectivo 

modelo de 
sociedad 

futura y 
deducción 
de sus ne 
cesidades 
en materia 
de caracte 
rísticas ~ 
egresados. 

Por último resta el procedimiento opsretivo que, partiendo de los 
precitados elementcs, estab'e ~al eaj ste cada vez que se detec 
ten variaciones en las características requeridas en los futuros 
egresados. 

o 3 
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(6) Nosotros mañanaº Edit. Universitaria de Buenos Aires» BsoAso 
1968. Además9 en un artículo aparecido en "Informaci6n Empresa 
ria"9 órgano oficial de la Cá~ara de Sociedades An6nimas» s~ 
propone constituir una 11Comisi6n Argentina para el año 2000011• 

Un resumen del mismo se publicó en el matutino La Naci6n,dsl22 
de agosto de 1969. 

(5) Programa Argentino de Seguridad Social. Edito Consulta» Buenos 
Aires9 1965. 

(4) La Universidad y la juventud. Dr. Antonio J. Plaza. Boletín de 
la Arquidiócesis de La PlataD Nº 7=89 1969. 

desarro (3) La Educación Superior y los Recursos Humanos para el 
llo en la Argentina Bs.As. 1968. 

Las posibilidades de aplicar este enfoque deben considerarse posi 
tivas en Argentina a partir de los trabajos del Equipo Pass (5)~ y 
del sociólogo José Luis de Imaz (6). Estudios de este tipo son ya 

Otro método, que permitirá en principio obtener referencias no so 
lo cuantitativas sino también cualitativas9 es el prospectivo. Co 

¡ 

mo se señala en el estudio del Lic9 Agusto Pérez Lindo (3)~ no h~ 
llándose el hombre determinado biológicamentev se autodeterminaeli 
giendo entre alternativas y ejerciendo su dominio sobre lo realoE~ 
te culmina con la conducción del proceso social9 buscando el equi 
librio y armonía racional de todos los factoras sociales. A nadie 
escapa la actual desconformidad social9 latente o manifiesta, por 
lo que no es desacertado calificar esta época como de transici6n;y 
asignar a la universidad un rol importante en la preparaci6n de 
quienes han de anticipar aquella sociedad del mañana (4). El méto 
do prospectivo es eminentemente creador? procurando establecer el 
modelo de sociedad futura que ~atisfaga aquél equilibrio y armonía. 
La actitud del analista es la de un contemporáneo del futuro. 

sis en cuanto a la tasa de crecimiento poblacional9 evoluci6n dela 
estructura demográficag tasas de actividad por sexo y grupos de eda~ 
y crecimiento del PoBoI. se toma en cuenta la productividad p:lr sec 
tares de actividad económica. La base de este enfoque es que no 
han de producirse cambios significativos que modifiquen las tenden 
cias actuales. 

.4 
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(9) Responsabilidad de la Universidad en el mundo de hoyº Vicente 
Pellegrini - Revista CIAS9 Buenos Aires9 NQ 1839Junio~1969~ 
En el mismo sentidog 11Universidad para el Oesarrollo119 artícu 
lo publicado en el matutino la Nación9 del 27 de mayo de 1969 
por el Sro Antonio Acerbi Acostas. 

(10) Tales como las de resolver problemas9 tomar decisiones, comuni 
carse, negociar9 trabajar en equipo, etcº 

( 8) El año 2. 000 Harman Kahn y Anthony J º UJiener º Presenta una sí.n. 
tesis del trabajo efectuado por la "Comisión para el año 2000011 

creada por la American Academy of Arts and Scienceº Tracio Fran 
cesa L1an 20000; Editions laffont, Parí~ 196aº - 

(7) El futuro inmediato9 Varias autores9 Edit. Plaza y Jaimes S.A. 
Barcelona 1969. Trad. del alemán por Angel Sabridoº La investi 
gaci6n del futuro en la actualidad9 por Ossip Flechtheimo - 

En cuanto al egresado9 orientará hacia la clase y cantidad de con.E. 
cimientos a proveerle9 las habilidades a desarrollarle (10)pcon su 
respectivo orden de prioridades9 y los rasgos de personalidad que 
ha de tenderse a acentuar o atemperarº En el mismo sentido9señal~ 

3. Necesidades de la sociedad futura en cuanto a egresados. 
Del modelo de sociedad futura considerado deseable y facti 

ble, han de desprenderse tanto las características y cantidad c:B los 
egresados a preparar como las referidas al proceso operativo (e~ 
tructura y sistema de enseñanza) destinado a conseguirlo. 

Parece9 pues9 conveniente valerse del método prospectivo para obt~ 
ner el marca da referencia que permitirá introducir ajustes en las 
proyecciones logradas según el método de la previsión. 

lo específicamente úniversitario es expresado del siguiente modo: 
ttla Universidad está colocada en el conflicto histórico entre la 
historia ya hecha y la historia por hacerse9 y tiene que estar del 
lado de la historia por hacersett(9). 

en en el desa~rollo económico). El énfasis en sociales tares 

regulares en Europa (7) y los Estadas Unidos (B). Elementos anal! 
tices han sido delineados por investigadores tan destacados como 
Gino Germani (Sociología de la madernizaci6n) y Tomás fillol (fa~ 
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(11) "L1Universite sans murs" =Revista Sciente et vie9 París NQ 
611, agosto 1969º Tracio al francés por L~a marcow. 

Cuadro 2 

a s p e e t o s a d a P t a c i o n e s 
1 ) cantidad y nivel del personal docente y 

auxiliar o 

organizativos. 2) cantidad y nivel del personal directivo 
y administrativo o 

3) tipo de estructura organizacional más 
efectiva y eficiente. 

4) ámbito más adecuado o 
1) porcentaje de tiempo dedicado al apren-di- 

zajeo 
2) distribución del tiempo entre cada tipo 

aprendizaje. 
didácticos 3) métodos usadas en cada caso. 

4) equipos necesarios. 
5) conexiones con la comunidad requerida. 

Un atisbo en tal sentido ha sido expuesto por Marshall meo Luhanp 

bajo el título de "La Universidad sin barreras" (11)o 

Cuadro 1 
Por lo que hace a las adaptaciones que se deriven rn las exigencias 
resultantes~ dependerán no sólo de la índole de éstas sino también 
de los recursos materiales y humanos disponibles (cuadro 2). 

datos referidos datos referido~ 
aspectos al aspirante al alumno 

clase de clase de 
informativo conocimientos conocimientos 

cantidad de cantidad de 
conocimientos conocimientos 

kptÍt~ds~ 
tipo de 

habilidades ~ptitud 
mínimas 

prioridades 
en su des.! 

formativo rrolln. 

personalidad tié rasgos a 
personalidad sic a compatible; acentuar; 

intereses o 
rasgos a 
atenuar. 

rá pautas de orientación vo~a~lo~al con relación a los aspirantes 
(cuadro 1). 
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(12) En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Naci~ 
nal de Buenos Aires existe, dentro del marco de la carrera de 
SociologÍa9 la cátedra de Prospectiva9 que ocupa el Sr. Agu~ 
tín Luis merelloo 

Para el desarrollo didáctico y los retoques organizativos9 el prJ2_ 
ceso de perfeccionamiento estaría s6lo acotado temporalmente por r~ 
zones de mejor administración~ las que dependen de las circunstan 
cias particulares de cada entidadº 

En cuanto a las modificaciones de los "pensa"9 una primera 'insta.!!. 
cia sería la actualización de contenidos9 bibliografía y práctica~ 
y, eventualmente, el ajuste de los requisitos de admisi6n y/o prom.2. 
ci6n. Rebasadas estas posibilidades cabría reajustar el plan. 

4. Institucionalización del proceso de ajuste: Como se esboz6 
en el primer 

apartado9 no aparece como razonable proceder por "saltos para recu 
parar atrasos". La institucionalizaci6n de un procedimiento de 
ajustes contínuo demandaría dos tipos de actividades: una de carác 
ter interdisciplinariop cuyo ámbito más propio sería posiblemente 
un Instituto de Lnve s t í.qac í.onas , que se ocupase de la ,,prospectiva. 
general y aplicada al campo de la educación universitaria (12); y 
otra de desarrollo didáctico~ lo que podría constituir misión de un 
Consejo Pedagógico. Tal Consejo estaría formado más bien por esp.§!_ 
cialistas en disciplinas de la educación que por profesores de las 
asignaturas académicas de la Facultad. Ambws sectores deberían t~ 
bajar en estrecha ví.n cu l.a c Lén , y preparar periódicamente las reco 
mendaciones respectivas a los órganos decisorios de la Facultad. A 
éstos cabría, asímismo ~ el estudio de los ajustes organizativos r.!! 
queridos para la implementación de aquellas recomendaciones. 

.7 
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b) ser encarad~. en forma institucionalizada, a través de inves 
tigaciones sistemáticas y permanentes, y mediante el apoyoci 
un órgano asesor9 en cuanto a los aspectos pedagógicos y di 
dácticos e - 

a) ser encarada corno una tarea permanente, con uso prevalente 
del método prospectivoº Este proporcionaría las bases para 
los ajustes, a realizarse ~n forma progresiva (dentro de c~ 
da asignatura; luego por cambios de asignaturas y, en última 
instancia, por restructuraci6n integral del plan); :Y .. para 
las correlativas adecuaciones didácticas y organizativasº 

III. Conclusionesº El punto de vista sustentado en esta exposición 
es que la actualización de los planes dér estudios 
debería: 

d) Se eliminó "Análisis de Estados Contables" como asignatura~ 
p r of und í z ac í.én , juzgado suficientes para el economista los CE. 
nacimientos que se imparten en el curso general, común a 'to 
das las orientacionesº 

incorporaron dos seminarios de planificaci6n (uno ~réfeti 
al enfoque general y otro a la evaluación ~:adniilidisttación 
proyectos de inversión p6blica); y 

e) Se 
do 
de 

b) Se reforz6 el cicle matemático con Un segundo curso de "Esta 
. - dística; 

II. Orientación de la adecuaci6n d!l plan de esta Facultad 
a} Se intercalaron dos cursos de profundizaci6n entre los intro 

ductorios y las esp13cialidades, en economía (microeconomía ff 
y Macroeconomía II); 

,B 
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Asímismo, el autor se ha permitido usar libremente el documento presentado a la 
consideración de la lila. Reuni6n por los Profesores Frank, Bonilla, Parra y Consuegra - 
y el que presentaron a la consideraci6n de la Escuela de Economía de la Universidad Ce.!! 
tral, un grupo de sus distinguidos profesores j6venes encaoezados por Orlando Araujo, = 

Ram6n V. Melinkoff y Romano Suprani. 

Escuela, en virtud de que su autor, como coordinador de su grupo redactor, los utilizó~ 
creyéndolo conveniente. 

en los 
nuestra 

la Comisión de Trabajo respectiva. Muchos de sus conceptos se hayan incluidos 
informes de la Comisi6n, Fines, Objetivos y Metas del Proceso de Renovación de 

Este trabajo no tiene pretensiones de Ponencia ni de originalidad en su contenido; 
solo debe tomarse como el intento de presentar un documento básico para la discusi6n en 

Introito necesario 



ob l í ante y tar si~nada por ese criterio insoslayable. Y ello será tanto m6s valeroso 

investigaciones de car~cter individual9la constelación teórica referida a las unidades - 
económicasº poseen un elevado interés cientifico0 pero su validez0 es aceptable en la m~ 
dida en qv.e~ a través de estudios en pequeña escala0 se llegue al análisis macroscdpico0 

a la s Int es i s de una concepción social. El enfoque correcto reside en que por __!!Jedio de 
la microeconomía lleguemos a formulaciones macroecon6micas. 

Para nosotros, los economistas del mundo subdesarrollado0 la concpecidn social de 
nuestra ciencia es y deberá ser el unico crite:rio admisible - nuestra actuación deberá e~ 

Esto no significa menosprecio ni subestimación por el análisis microecondmic L:- todo. 

micasv no puede tomarse sino como un estudio parcialº como vía para ayudar la comprensión 
a fondo del fenómeno económico en escala socialº La microeconomía es un aspecto auxi iar, 
anal!ticoc de la Ciencia Econ6mica0 y ello envuel~e el no poder tomarse una parte por~} 

trasceE_ plia que tiene como marco el ámbito global de la sociedad tiene el significado 
dente de darle carácter social a la Ciencia Econdmicaº 

La concepci6n microsc6pica de la cienciag ligada al examen de las unidades econ~ 

Es hasta cierto punto paradójico que a esta altura del conocimiento económico y 

enunciando un Documento de Trabajo para una Asamblea de la calidad de esta V Reunión 
de Facultades y Escuelas de Economía de América Latina0 hayamos de comenzar señalando el 
carácter social de la Ciencia Eco néml ca s Es paradójico pero necesario. La raíz gestora 
de la desorientación actual de su enseñanza entre nosotros~ la inadecuación de su cuerpo 
teórico con respecto al análisis de la actividad económica de estas colectividades mue_! 
tras sumergidas en el atraso y la miseria0 nace precisamente0 del olvido manifiesto de 

la esencia social de nuestra cienciaº 
La Ciencia Económica en nuestro medioD ha sido colocada en una vitrina para reg~ 

lo de quienes se deleitan en la orfebrería del detalleº Dentro de un retoricismo puri~ 
tao adornado con un preciosÍsimo meticuloso que hace del estudio de las unidades0del an! 
lisis rnicrosc6pico0 la médula central de la Economía; se ha olvidado la naturaleza fun 
damental del conocimiento econ6mico que no es - ni puede ser otro~ sino el tratamiento 
de la actividad económica y de sus problemas o escala de la sociedad. 

Cuando señalamos el objeto de la Ciencia Econ6mica0 nos hemos de referir forzos~ 
mente al conocimiento sobre la actuación y leyes de funcionamiento del co~unto social- 
toma o como un todo ~ en lo que respecta a la ae t í vf dad eco ndmí ca, Esta concepción am_ 

I lNTROOUCCION 



de obligado _,. ci6n es la mutación continua de la estructura so cí a l , Por ello, el f'o ndo 
\ª realidad cambiante de la actividad social que es su objeto propio; su campo de ere~ 

Por el contrario, la Ciencia Económica tiene que cimentar sus conocimientos sobre 

~fondo obligado de la Ciencia Econdmica. 
sistema econ6mico que nos mediatiza y sojuzgae y que se pretende convertir en telón de 

vimientos no se ajustan al comportamiento de los elementos que integran el ávido y rapaz 
por factores estructurales arcaicos que nos mantienen en un estado de atraso y cuyos·m~ 
tra realidad presente, producto de un angustioso acontecer histórico anterior0conformada 
caso de estos nuestros países de América Latina9 no nos dará asiduos para estudiar nu~ 
no aplicable a los conjuntos sociales que se salgan de ese determinado esquema~ Y0 en el 
garamos dentro de un marco determinado, convertiremos la Economía en una ciencia muerta 

Si adoptamos como campo de nuestros estudios un esquema social dnicoQ si nos obli 
cons tant.e, 

transformad dn presenta una vigencia más o menos larga, pero perecedera dentro dt una 
das las fases del desarrollo histdrico de la sociedad donde cada sistema económico re= 
de un sistema económico en particular; su campo de investigación y estudio comprende t9_ 

natural del tiempo y no puede sustentarse de manera permanente en el análisis exclusivo 
· El conocimiento econdmico, de naturaleza social e hist6rica9 tiene la dinámica 

rosas patrias de América"º 
de tener como meta obligada la lucha por el progreso económico de éstas "nuestras dol.2_ 

habrá social e histdrico de la Economfa, nuestra enseñanza no podrá ser conformista y 

que tengan por objeto lo colectivo y no lo individual. En tal sentido, dado el carácter 
enseñanza, dentro de una conciencia social crftica0 para lograr instrumentos de acci8n 

En ese rango del pensamiento0 lo esencial y trascendente0 es la aplicación de la 
mediante el conocimiento verdadero, señalar metas dtiles de acción social. 
el doble deber, por una parte, de no traicionar su fé9 y por la otra, de buscar siempre 
sentir a· nuestra vez la interrogacidn constante de sus claras y puras pupilas, conlleva 
contacto del aula la poca o mucha riqueza interior de nuestros conocimientos, y de poder 

del cotidiano ocasi6n permanente de hablarle a la juventud, de poder llevarle a través 
en la El señalado privilegio que gozamos los educadores de la ciencia económica 

intranquilidad social. 
estar colmada del más acendrado patriotismo que es la forma más generosa y noble de la 
para aquellos que tenemos el privilegio de dedicarnos a la enseñanza0 pues ésta deberá 



la conciencia crítica nace con el conocimiento a fondo de problemas que confronta; 

capaz, primero, de descubrir aquellas circunstancias que la convierten en agente del mant~ 
nimiento de las viejas estructuras sociales, para luego, desbordarlas erando las condicio- 
nes suficientes para constituirse en el elemento impulsador de las transformaciones neces,!!_ 
rías. En este camino, el primer paso es efectuar el diagn6stico de su naturaleza y de los 

hagan ~ecesidad de renovarse, de llevar a cabo un programa de reformas adecuadas que la 

conciencia nacionalista, la de ser por encima de cualquier contingencia, la conciencia vi 
va y permanentemente vigilante de su colectividad. 

' ~efiriéndonos a la Universidad en su conjunto, creemos que cada Universidad latin~ 
americana debe ser la conciencia crítica, permanentemente en guardia, de la comunidad ~ 
que pertenece y a la cual representa; a cada una de ellas debe plantearse como imperativQ 
categ6rico, la decisi6n de hacerse apta para contribuir a la transformaci6n de la estruct~ 
ra social atrasada, a través del cambio previo de su propia estructura• Ello equivale a la 

de la tuciones docentes en el campo social, sea la de ·constituirse en la médula central 

adecÚan a los problemas que nosotros confrontamos~ Tenemos, por fuerza,que comenzar por 
construir una ciencia que responda a la realidad sensible de nuestra actividad, que desen= 
trañe sus características propias, las analice y saque de ellas princip.ios de aplicaci6n 
eficaz para lograr un ritmo de desarrollo econ6mic que signifique la liberaci6n de nue.! 
tros pueblos .del hambre y la misera y que complete la soberanía trunca de nuestros países. 

· Nuestras Facultades de Economía, como nuestras Universidades, han representado en 
s! todo el juego de influencias externas y conjugado dentro de su naturaleza misma todo 
el conjunto de condiciones que propician y determinan el atraso de sus propios pueblos0sin 
que, ejerciendo su funci6n rectora del pensamiento, se hayan constituido - salvo hechos 
aislados y sin continuidad - en el elemento fundamental para la creaci6n de una conciencia 
social capaz de luchar con éxito por el desarrollo. 

La Facultad de Economía Nacional¡ Nacionalista, en estos pueblos no existe0 y su 
soberanía intelectual es tan precaria como es de incompleta la propia soberanía nacional. 
De all! que.el papel primordial, la tarea fundamental y previa reservada a nuestras insti 

e 

no se junto de teorías que, por responder a''los intereses de estructuras· mh avanzadas, 

nuestra formacidn como economistas latinoamericanos, es y tiene que ser el estudio sist!! 
mático y exhaustivo de n~estra estructura econ6mico-social atrasada, dependiente y vulner,!!_ 
ble con respecto a las economías más desarrolladas. 

Hasta ahora esta finalidad trascendental ha estado ausente en nuestras Escuelas de 
Economía, y nos hace como punto de partida necesario para llegar a un enfoque correcto de 
la enseñanza de la Ciencia Econ6mica entre nosotros, comenzar por revisar a fondo el CO.!!, 

e 

o :i. 



sarrollo en ese tiµo de cátedras." 

se imparte, no se les dé la jerarquía que a una materia de tal importancia corresponde. 
Agravando la cuesti6n, el hecho de que no se analiza con rigor la naturaleza del subde- 

donde mía en las cuales no se incluyen adn las cátedras de Desarrollo Econ6mico0 y en 
"La existencia de programas de estudio en algunas Facultades y Escuelas de Econo 

dad ajena a la latinoamericana." 
· "La enseñanza indiscriminada y acrítica de las teorías oriyinadas en una reali 

tales como: 
proponen o ciencia econ6mica de América Latina persisten obstáculos en el camino que se 

pro í es í o nr.I es l a t í no amer i cauo s : "CONSIDERAMlJS0 que en la enseñanza e i nvesti gaci6n de 1 ~ 

Bo ní l l a , Gas t.dn Par r a y Jo s é Co nsueqr a , y que posteriormente suscribimos un conjunto de 
Arturo latina o celebrada en ~éxico en JuíliO de 1965; los profesores André G. Fren~i 

a la cons í cer act dn de 1 a El a. l'..euni6n de Facu l t ades y escuelas de Economía de A;néri ca 
en la enseñanza e Lnves t í qac í dn de la Ciencia Eco ndmi ca en ;¡mfric8 Latina" pr es ent aro n 
las críticas contenidas en el documento que bajo el t I tu l o "Necesidad de nuevos enfo s 

J.. Como pun to ele partida de esta parte de nuestro tr abaj o , suscribimos íntegramente 

II. LA ~i'lSJ!.¡~ANZA DE LA ECONOMIA EN AMERICA LATINA 

sentido trascendente de la militancia social. 
trafie mediante la investigacidnn la conducta que se~ale a sus egresadosQ deben tener el 
la colectividad a que pertenece - La ciencia que imparta9 los conocimientos que dese~= 
adecuados para el logro del desarrollo econ6mico0 y por ende el bienestar material de ,. 

específico, debe serlo en cuanto a crear las condiciones necesarias y los instrumentos 
cial, viva y vigilante0 de su propio pueblo0 la Facultad de Economía dentro de su campo 

Así como la nueva Universidad Nací onaí , nacionalista, debe ser la conciencia S.2. 

ceso de cambio de la sociedad en su conjunto. 
niente para poder crear una Universidad nueva que sea el instrumento acelerador del prQ. 
minantes del atraso, y, orientadora en el sentido de provocar la inquietud social conv~ 
reas y de un acontecer hist6rico y dependiente, apta para desentrañar las causas dete!. 
Economía - debe ser cabal; capaz para verse a sí misma como producto de presiones esp~ 

con más razón la de las Facultades de La conciencia crítica de la Universidad 

proponer soluciones transitorias o a agotarse en actos de pura desesperación". 
ver su carácter retr6gado, predispuesta a valorar pequeñas realizaciones meritoriasº a 
las propias fallas y limitaciones, en opo s i c í dn a la conciencia Lnqenua , "incapaz de 



nancieras de América Latina con el exterior; por que hace caso omiso de la penetración= 
estructura económica y polftica en que se desenvuelven las relaciones comerciales y fi 

sarrollo~ Se emplean modelos neo-clásicos y Keynesianas que0 adn adaptados en lo posible 
a nuestras realidadei y necesidades, carecen de adecueda y verdadera aplicabilidad a la 

------ - ----- del desarrollo en América Latina, en vez de considerarla como una consecuencia del subd!, 
-"A menudo se cae en la ilusidn monetarista y se estudia la inflacidn como causa 

cio actual de recursos, es el humano." 
cendental de la economía latinoamericana: el subempleo, a pesar de que el mayor desperdi 
los países hoy desarrollados, en tanto que es insuficiente el análisis del fenómeno tra~ 

-"Se da énfasis excesivo al estudio de la; problemas de la desocupací dn.propí o s de 
cada vez mayor significacidn como factor de subdesarrollo." 
taurar industrias) un papel muy importante, y que cobra hoy día, en sus nuevas formas0~ 

-"Asf e todavfa no se da al monopolio la debida atenci6n como problema del subdesg 

rrollo no obstante que jugcS en la etapa colonial (comercio exterior y pr oni ni cí dn de in.! 

subdesarrollo para muchos." 
monopolista que genera en forma desequilibrada y cadtica el desarrollo para pocos y el 
que las economías latinoamericanas viven y sufren cada vez más un sistema esencialmente 
y la teoría Keynesiana, supone una tendencia equilibrante y racionalizadora0 no obstante 
tomando en cuenta rigideces institucionales como las que señalan la teoría del monopolio 
ñanza y adn la investigacicSn se sirve de modelos estáticos de competencia libre que0aun 
ciones institucionales en su naturaleza y carácter estructural. Especfficamente0 la ens~ 
tinoamericana se examina de manera descriptiva y superficial confundiendo sus manifest,! 
latinoamericana que inclusive contradice los hechos atrás señalados, o esta realidad l!, 
econ6mico y social, o bien se basa el análisis en teorfas econdmicas ajenas a la realidad 
se estudia el subdesarrollo de América Latina y los obstáculos que frenan su desarrollo 

Cuando su conjunto0 que impide ver tanto sus semejanzas como diferencias particularesº 
paises del área latinoamericana,debido al desconocimiento del devenir de los países en 
tinoamericano, con el agravante de que se hace caso omiso de la situación de los demás 

·-ºExiste un insuficiente tratamiento de los problemas econdmicos de cada pa:fs lA 
tructura y carácter del sistema capitalista en Latinoamérica." 
líticos0 sociales y culturales latinoamericanos0 así como un análisis conjunto de la ei 
tico de las relaciones estructurales y dinámicas entre los diversos rasgos econ6micos0pp_ 

neral dividen las materias entre sí de tal modo que impiden el examen científico y didá~ 
~"Las cátedras, planes de estudio e inclusive programas de investigaci6n en lo 9.!! 



.nías La t.í no amer í canas ;" 
c i a l de los problemas tan to del subdesarrollo, como del de sar ro l Lo , que tienen Ls e s cc uo 
fines del conocimiento en vez de aprovecnar í o s para el estudio del fondo h i s tér i co y S.Q. 

El segQndo, confunde la metodología con la teoría pretendiendo convertir los métodos en 
trecho marco de lo que es posible registrar es tadí s t í camente o manipular mat.emát í camen t.e , 

al e_! mo son el positivismo y el metodologismoº El p•imero pretende reducir l~ verdad 
do se quiere evitar esas fallas co n ire;-;1<;di'1s que acusan áe.fo:rmaciones en la eeonoaf a , C,2. 

rí cas , contabilidad, administración y t écní cas f í sca l es , monetarias y bancar í as , A reem1= 

cí dn del alumnado, en materias tales como Lnves t í qací dn e co ndmi ca , es tadf s t í ca , materna- 
-"Los programas de es tudí o adolecen de una insuficiente y poca rigurosa capad 1t.i!, 

sadoo" 
mas económicos de nuestra ~poca0 tal y como se cons í derd al librecambismo en el siglo pg_ 
nal y adem's se pretende encontrar en esa programación la panacea para todos !os proble- 

-"Se confundea la planificecidn econdmica con la programación sectorial u regi.2. 
les de vida." 
incapaz de garantizar a la población formas y medios que garanticen y mejoren sus niv2 
miento. sino a la forma de organización de la sociedad. que cada vez en mayor grado es 
hecho de que si la población no encuentra medios de vid& se debe0 no a su rápido 
falso intento de exp l í cac í dn de las causas del subdesar ro l l o , Efud'í endo a todas luces el 
mada teorfa de la explosión demográfica. juega cada vez un papel más importante0 en un 

sólo para aspectos muy par t í cu Iares , y el segundo que no se ajusta a nuestra reat í dad," 

-"Én cuanto a los estudios demoqr áf í co s , el neomal thu s í ani smo , a través de la 11-ª. 

- ~. están recargados del análisis mi cro eco ndmí co y keynes í ano , el primero ya superado y 1.H.H 

-"Hay insuficiente iniciativa y audacia para revisar los programas de estudio que 

cos desde el punto de vista cómo fueron y sane en los pafses subdesarrollados." 
mo consecuencia de lo anterior no se ve el comercio internacional0 ni los ciclos económi 
buscar y hallar en donde sea0 los instrumentos teóricos necesarios para su análisisº C,2. 

después de tomar la realidad y prob l emátd ca latinoamericana como punto de partida para 
mucho, al terminarlos,se trata de adpatar la realidad latinoamericana a ellas0 en vez 
como autores hay. empezando los cursos con teorfas de los países desarrollados y cuando 
clos econ6micos0 teorías monetaria y fiscal, economfa agrícola y otras0 a tantas teorías 

-"A menudo se recurre, en la imparticidn de cátedras de comercio Lnternact onatvcj, 

tanto de los crecientes obstáculos para el desarrollo.» 
la política monetaria y fiscal sobre la concentración del poder y del ingreso0 y por lo 
bre la política monetaria y fiscal0 y no toman en cuenta tampoco las deformaciones de 
de la í aver s i dn extranjera directa y de la de cartera en la economía y de su impacto so- 



lo que me, suficiente para luchar contra el subdesarrollo, en especial en 
la necesidad de actuar con una profun9a conciencia crftica0 audaz e inconfqr 
excepciones individuales - la discusidn, que debe ser permanentes acerca de 
sentido de re~po-ns-abilidad social. Es-aj-ena a nuestra-rau1a-s-- salvo honrosas 
En la enseñanza del profesional, esd ausente el propdsito de crear un claro l. 

pueden ser comunes a todos nuestros paísesº 
fundamentales anotadas por nosotros para las instituciones venezolanas0 que pensamos 

· Adem's de todo lo anotado en el documento citado se pone de relieve otras fallas= 

ldgicamente e inclusive intervienen en la política de las universidades latinoamericanas," 
la enseñanza e investigaci6n de la economía; y no sdlo eso, sino que a menudo influyen id'!?, 

van a las deformaciones qlie hemos señalado, sobre todo el positivismo y metodologismo en 
algunos países desarrollados, as! como otras formas de ayuda 'técnica, alientan y coadY,!! 
dio, programas de inv·es-tigaci6n, becas al extranjero y finanCiamientos procedentes de 

~"La creciente influencia for,nea0 de instituciones, profesores9 planes de est.!!_ 

y de nuestra responsabilidad social frente a ellosº" 

ndmicos desvirtuando el car4cter social de la e conomfa pol:hica cUsica y por tanto de 
aislar el estudio y ejercicio de la profesicSn econdmica dé la vida de nuestros pueblos 

·-"La tendencia a seguir la pauta de los neocl4sicos de aislar a los fendmenos et~ 

ti aoameri cano." 

tendrá sentido y proyeccidn0 en funcidn del enfoque que proponemos para entender las ca.!! 
sas del subdesarrollo de América Latina, y su utilidad pr4ctiea se derivar' en tanto siL 
va para encontrar la teorfa econdmica que hay que eonstruh para lograr el desarrollo· l! 

por descubrir ante nuestros pueblos. La superacidn de la enseñanza en esas materiasosólo 
eludir la responsabilidad que, como intelectuales, tenemos ante las verdades descubiertaso 

partir de la realidad latinoamericana. Las deformaciones del positivismo y metodologismo 
se han acentuado en la enseñanza y obedecen al propdsito consciente o inconsciente de 

e histdrico, que es el fundamental para la elaboracidn de una teoría del desarrollo a 

rrollo econ6mico latinoamericano adecuado, deni,ndonos del eñfoque amplio, estructural 
co s , políticos y sociales eaení antes , o que deben ser modificados para alcanzar un des,! 
conduce a tomar como parámetros y variables fijos precisamente aquellos factores econdmi 
de base para exacerbar las tendencias del positivismo y del metodQlogismo, todo lo cual 

. · ... -t~~~o\ 

-"Así, la inadecuada imparticidn de cursos en las materias señaladas arriba sirve 



5. No hay la concepci6n integral de los estudios sociales. En un medio lleno de 
tremendos problemas sociol6gicos y antropol6gicos - los más agudos del Conti 
nente - no se ha organizado una verdadera correlación, con ligazones estrechas 
y permanentes, entre los estudios económicos propiamente dichos y los de S~ 
ciolog!a y Antropología. 

Etem_p!o de esta afirmaci6n es_el~s~ d~ nuestra Facultad del Zulia ~ondea 
a pesar de que el Seminario Intrauniversitario efectuado en 1964~ acordó que 
a corto plazo se creara una Escuela de Sociología y Antropolog!a0 no se ha he 
cho nada al respecto. 

visos de par adoj a , la misma enseñanza mí cro eco ndmi ca es atrasada e incompl~ 
ta, con ausencia de las técnicas modernas de investigación y análisisolo cual 
convierte a nuestro egresado en un profesional inadaptado y palabrero que no 
puede servirle a cabalidad a las empresas para las cuales ha sido formado. 

dándole Dentro de la orientación anotada0 y ello agrava más adn el problema 

4. La orientaci6n principal0 de carácter microecon6mico, es la de formar un pro= 
fesional al servicio de la empresa privada, asignándosele poca importancia al 
análisis macroecon6mico. No se estudia la actividad económica a escala de la 
sociedad. 

2. La confrontaci6n ideol6gica necesaria para crear un economista integral, anti 
dogmático y capaz de enfrentar los problemas econ6micos de nuestros pueblos - 
con un sentido de nacionalismo avanzado no tiene cabida en la casi totalidad 
de nuestras Escuelas0 dándose a la enseñanza del socialismo poca importancia- 
cuando se imparte - un tratamiento signado por la exposici6n permanentemente 
adeversa e intencionada. 

3. Contrariando el espíritu eminentemente nacionalista de nuestros pueblos - or= 
gullosos en su desnudez de colectividades pobres-, en los pensa no se da la 

importancia debida, ni a la enseñanza ni a la investigaci6n de los problemas 
nacionales y regionales. 

respecta al problema capital de la dependencia estructural de nuestras econ~ 
mías y a la elevada vulnerabilidad que padecen en relación a los pafses ce.[ 

· tros de gravitaci6n de Capital. 



lograr el· mayor provecho tr~scend8ntal d~ la currera0 el µropdsitu de 

2. La substancia medular que liga al hombre con su comunidad, que conlleva el 

deber indeclinable de actuar en pro del beneficio colectivo y que, como lazo 
que lo une a su medio debe ser inherente a todo científico serio y pr eocupg 

a conc1enc1a social o est: · ausen :e--a-eI egresa o- e nuestras 

de Economía; y e l l o , porque en éstas de cáracter elitesco y prof es i o ni s t av se 

le inculca,dentro del más acendrado-espíritu individualistu, como obje t í vo 

Diagndstico del actual Egresado.- Aparte de los casos aislados de autoformacidn0 

el t i po de profesional que egresa de todas las Facultades de Economía La ti noameri canas = 

la de Ciencias Econ6micas y Sociales de la Universidad del Zulia es ejemplo típico de = 

ellas-, es tá señalado por las siguientes car ac t erf s t í cas , de las cual es , en ciertos C!. 

sosg ya se ha hecno mención: 

l. , No ad qui ere en las aulas el sentido de lo nacional y au t6ctono, Por el con 

trario, sale de ellas imbuido del conocimiento te6rico que responde al juego 

de intereses de los países avanzados que sojuzgan y mediatizan nuestro paf s , 

en lo eco ndmí co , en lo cultural y en lo político. 

El egresado de nuestras Facultades de Economía es0 simplemente, un inadaptl!. 

do en su propio medio0 un profesional desarraigado de su propia tierra. 

EL TIPO DE PROFESIONAL 

· Después de este somero diagnóstico de la naturaleza de nuestras Facul tades , hemos 

de referirnos en particular al tipo del profesional que ellas forman. 

6. Acorde con todo lo anteriormente expuesto, nuestras Facultades son organismos 

universitarios que no llenan los requerimientos mínimos, ni en lo científico 

y técnico, ni en lo referente al cumplimiento de los fines superiores e inso.§_ 

layables que le impone la dolorosa realidad de nuestros pueblos. 

Esto es particularmente notable en Venezuela donde la Ley de Universidades 

pauta, a nuestros máximos institutos docentes la obligaci6n de "afianzar - 

los valores trascendentales del hombrea contribuir al esclarecimiento de los 

problemas nacion•les, atender a las necesidades del medio donde cada Universi 

dad funcione0 y formar los equipos cient!ficos0 profesionales y técnicos que 
necesita la Naci6n para su desarrollo y progreso." 



directo - terístico de nuestro egresado.- La práctica adecuada, el manejo 
La formación teórica, de car~cter l"bresco o preciosista, es el signo carac- r; ._,. 

estos pueblos. ,. 

aptos para la labor antinacional de contribuir a la colonizaci6n cultural de 
en las Universidades de los Estados J:Jnid~s, de_donde_regresan alienados __ y_ 

con que servir bien los intereses que nos mediatizan, a cursos de post-grado 
- mucnas veces - que ir para completar el acervo de conocimientos necesarios 
dota a nuestro profesional de los instrumentos técnicos suficientes0temiendo 

4. Por paradoja, dentro de una orientación empresarial e individualista, no se 

ta la cátedra de Historia Econ6mica Venezolana. 
la Escuela de Economía de la Universidad del Zulia, donde ni siquiera se di~ 
afirmar adn más la dependencia del país.- Esto es particularmente cierto en 
neo para, en complicidad con intereses extraños, ahondar nuestro atraso y 

turales necesarios¡ sale de la Universidad convertido en el vehículo mas id6 
el agente transformador del medio0 señalando y dirigiendo los cambios estru~ 
jos de egresar dotado de los conocimientos suficientes para convertirse en 

En este ps!s0 sumergido en el subdesarrollo económico, el Economistaa l~ 

y profesionalista. 

.e o 
l. :r10 economista0 que se convierte en el agente mantenedor de un cintifismo 

ter hist6rico del conocimiento econdmico, lastranJo de tal manera a nuestro 
desarrollo0 y se pretende0 con intencionada ignorancia, minimizar el cará~ 
No se enseña en las aulas a investigar acerca de las raices de nuestro su~ 
tado de atraso y dependencia. 
resultado de nuestro angustioso acontecer histórico, nos mantiene en un e~ 

ma económico que, conjuntamente con elementos estructurales arcaicos que son 

sistema econ6mico particular¡ y0 no por casualidad, es el áv i do y rapaz sist~ 
16n de fondo obligado de su acervo científico, el esquema atemporal de un 

t~ El profesional que sale de nuestras Facultades de Economía, lleva como ::s. 

ficio producido por nuestra sociedad en su conjunto. 
tores productivos y de los resortes del poder po í It.í co , usufructúan el ben~ 
y de las ewpresas - la mayor!a extranjeras - que, por poseedoras de los fa~ 
da exclusivamente al servicio irrestricto de los grupos sociales hegem6nicosv 

personal; o lo que es peor adn~ se Je pertrecha con una orientación dirigi- 



cia y la de formación de la estructura económica nacional.- 

- - - idóneo y activo en la necesaria lucha contra la actual situación de deµendeLI. 
pendiente de la sociedad venezolana"; es decí r , que lo convierta en un agente 
positiva en la búsqueda de soluciones nacionalistas, hacia un desarrollo indJ1. 
tarse a los grandes problemas nacionales y "que se traduzca en una actitud= 
gía que le conforme una conciencia crítica capaz de hacerlo apto para enfre.Q. 
orientación econ6mico-sociol6gica que le permita la formación de una ideolo- 
sarrollo de la actual sociedad." Y sobre todo, la carencia de una clara 
contradicción con el avance tecnológico y científico que caracteriza el d,!l 
ficiencias técnicas que recibe una enseñanza te6rico-práctica atr asada , "en 
ci6n de las estructuras econ6mico-sociales; en un profesional con marcadas d~ 
debería tener como meta Impera tdva dedicar todo su empeño a la t r ansf'o rmg ce 

de la ciencia que practica y La esencia dinámica de la actividad que e s tudí a , 
tal del desarrollo de su pueblo0 no obstante que0 por el carácter histórico 
precisamente conciencia social; en un ente ajeno a la problemática fundamen= 

ti ene hombre que viviendo en sociedad y cultivando una ciencia social, no 
un Todas las anteriores circunstancias convierten a nuestro economista en 7. 

nado e incompleto. 
debe contentarse con llevar en la sociedad el papel de un profesional adoc~ 
ne cerrados los caminos de la creaci6n.- Dados los conocimientos recibidos= 
za pobre0de corte arcaico0 más repeticionista que coneptual y penetrante0ti~ 

ritu de constante dedicación al trabajo indagativo; y al recibir una enseñ2~ 

instrumental metodológico necesario para cultivarla, ni mucho menos el espj - 

6. · El economista nuestro no adquiere ni la práctica de la investigación ni el 
la Universidad. 
definitivamente0 o le procuran muchos años de esfuerzo que pudo obviarse en 
pleta, aherrojado por un conjunto de escollos min~sculos que0 o lo frustran 
se siente perdido en la maraña de las fallas que le dej6 una formaci6n inCOfil 

f esional, a más de que sal e a t.r abaj ar en un mundo que no conoce ni en t.i ende , 

nimos para el ejercicio profesional, están ausentes de los pensa¡ y el pr~ 
de la técnica económica, y aún el mero aprendizaje de los requerimientos· mf 
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secuci6n de la inde~endencia económica de su pueblo. 
constituido por el más recio y puro nacionalismo. Su norte deberá ser la co.Q. 

2. El acervo que le sirva de ba samerrto al ejercicio de su profesi6ñ debe esfar - 
Ello lo convertir~ en el agente del progreso de su país. 
status de atraso y subdesarrollo que padecemos. 
lo - el representante de la inconformidad de su propia colectividad ante el 
exponente de la intranquilidad social de su pueblo; debe ser - por si decir- 

l. Debe poseer una conciencia crftica0 racional, que lo convierta en el primer 
tener las siguientes caxacterKsticas: 

Es nuestro criterio que el nuevo egresado de nuestras Facult¡des de Economía debe 
mas de naturaleza social m's compleja." 
tancia - para trabajar en grupos interdisciplinarios~ que por su car~cter abordan probl~ 
ejercicio efectivo de su profesi6n de Economista0 como también - si asf fuere la circuns~ 
pacidad renovadora de ese economista. Esta formaci6n integral lo capacita tanto para el 
de estimular la capacidad creadora0 aumentar la capacidad pr,ctica y condicionar la ca- 
dentro de una conciencia histórica acerca del momento y de la sociedad en que vive0a fin 
el conocimiento necesario de otras disciplinas ligadas a la misma0 todo ello enmarcado~ 
el dominio que debe alcanzar en su disciplina específica (la ciencia eco ndmi ca ) como por 

"El economista que concebimos es, tiene que s er , un científico so cí al , tanto por 
permita desenvolver con honestidad y eficacia su actividad profesional." 
capacidad y aquella conciencia, tenga una s6lida formaci6n científica y técnica que le 
contrar soluciones nacionalistas a los mismos. Un economista que, conjuntamente con esa 
ciencia crítica, racional0 consustanciado con los problemas del país y en capacidad de e~ 
dad Central de Venezuela: "Estamos de acuerdo con la formaci6n de un eco nomí s ta con con 
como propios los conceptos emanados de un distinguido grupo de Profesores de la Universi= 

En lo que respecta al tipo de economistas que deseamos, nos permitimos suscribir 
nomista debe estar a la vanguardia de esos profesionales. 

Por la naturaleza de la disciplina científica que le es propia, el eco- que la forman.- 

, paises blos teniendo como norte la consecución plena de la soberanía de cada uno de los 
deber para con la regi6n y que ajusten su acci6n al nacionalismo creciente de sus pue- 

su de América Latina está urgida de profesionales que tengan conciencia clara 

EL PROFESIONAL DESEABLE.~ LA FACULTAD NECESAIUA 
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9. El proceso de formación del nuevo egresado debe incluir la orientación nece= 
sar i s para qué en él esté permanen t emen t.e viva la í ní óí at.íva para r eal í zar 
actividades dirigidas a crear empresas nac i ons l es , 

~. Su formación debe ser integral, d~ tal manera que armónize adecuadamente,los 
conocimientos te6ricos con la uestreza en la aplicación práctica de los mi~ 
mos; y ellog tanto en el sentido macro como micioéconómico. 

7. Debe poseer los conocimientos técnicos y cí en t.If í co s modernos, que lo capacj, 

ten para desempeñarse con eficacia en el ejercicio de sus tareas profesiona= 
les.- En tal sentido, la or í en tací dn debe tener un carácter universal en cua11 

to a las técnicas que actualmente se utilizan, tanto en nuestros pafses como 
en el mundo. 

En ese orden de idea debe estar dotado de una sólida formaci6n básica= 
que le permita acometer dentro del p ro cp í o campo de sus estudios una tende]. 
cia a la especializaci6n; asf como para prestar sus servicios tanto en el 
campo p~blico como en el privadoº 

ce. 

ó. Debe dotarsele de una formación ~tica adecuada que le permita desarrollar 
una actitud mental de independencia e imparcialidad en el trabajo que reali= 

5. Su orientaci6n debe ser en función de la sociedad y no del individuo. 

4. Debe poseer un conocimiento adecuado de la problemática socio-económica del 
país y del mundo, con el objeto de garantizarle la formación de una concí en- 
cia crítica que le permita calibrar eficazmente las estructuras= sociales= 
en que desarrollo su actividadº 

3. Por ser las Universidades latinoamericanas, Instituciones autónomas, democr! 
ticas y al servicio de su respectiva Nación - nacionalista y libre, en la m~ 

jor expresión, - el profesional que egrese de ella debe corresponder cabalme~ 
te a esa concepción; y~ por tanto0 debe estar dotado suficientemente para pa.t 
ticipar activamente en el proceso de desarrollo del país mediante su dedica~ 
ci6n a una política econdmica soberana e independiente. 

olJo 



6. Las Escuelas deben estar al servicio de la Nación a que pertenecen y tomar 
parte en todas las cuestiones que tengan que ver con los problemas nací o ng, 
les y latinoamericanos. 

Con respecto a toda la.problem~tica de los Planes de Estudio no vacilamos en 
adoptar el criterio de nuestro colega y eminente profesor D. F. Maza Zavala. 

rigor Debe proporcionarse una ensefianza en forma coherente y con el mayor 
científico posible. 

5. 

4. Los planes de estudio deben combinar armoniosamente la formación c í en t If i> 

co - ideologica con la metodol6gica - técnica, e incorporar todo lo nuevo 

que hay actualmente en el campo de la Ciencia Económica y sus disciplinas ~ 
auxiliares. 

América Latí na, debe ser la consecución de un ritmo adecuado de desarrollo; 
y éste, debe ser independiente y autosostenido. 

de El principal objetivo, de acuerdo con la estructura econ6mico=social 3. 

2. La enseñanza de la Economía debe tener un contenido ideológico antidogm~ti= 
co que permita la confrontación de todas las corrientes del pensami en toa e~ 
puestas críticas y científicamenteº 

De acuerdo con los criterios sustentados hasta aquí, se hace necesario revisar~ 
los Planes de Estudio y de lnvestigación vigentes en nuestras Facultades y Escuelas de 
Economía y formular una nueva organizaci6n-de la enseñanza de la Ciencia Económica que 
se ajuste a los enfoques siguientes: 

l. Debe restablecerse en toda su fuerza el criterio de que la ciencia Económica 
tiene un carácter social e hist6rico0 cuya aplicación tiene por objeto la 
consecución del bienestar colectivo. 

lll LOS NUEVOS ENFOQUES NECESARIOS 

Las Facultades y Escuelas de Economía de América Latina deberán subordinar sus 

planes de estudio y su organización a la formación de profesionales que se ajusten a 

los criterios expuestos. 

.14. 



"En general, y para concluir, debo señalar que la invstigaci6n constituye un d~ 
ber y a la par un derecno del universitario. En el campo de la Economía sus objetivos - 
histdricos deben consistir en: i) lograr una teoría del subdesarrollo y del desarrollo - 
que sea, no s6lo consistente sino objetiva; ii) encontrar soluciones viables y eficaces 
para la superaci6n del subdesarrollo; iii) contribuir al desarrollo científico indepe.!!. - 

"La Améric• Latina corno unidad u objeto de conocimiento debe ser considerada en 
el pénsum del Economista, como en el de todo científico social, en asignaturas tales 
como: geografía, historia {formaci6n socioecon6mica), econonúa regional, integración - 
etc." 

"Por consecuencia con lo señalado anteriormente hay que entender que la formación 
del Economista no .conc luye con la obtencidn del título universitario y que las funciones 
de la Facultad para con él no se limitan al pregrado, sino que comprenden los cursos - 
para graduados, en los cuales sea posible evaluar la experiencia profesional." 

"En lo particular deben ser incorporadas en el pénsum del Economista las asigna- 
turas que pueden calificarse como nacionales (v. gr: geografía del país, historia naci~ 
nal , legislacidn e instituciones, economía nacional, etc.)" 

·"El ciclo ~omplementario para la formación del Economista a nivel del grado d~ 
be orientarse a una pre-especialización dentro de las alternativas genéricas que al ef~ 
to puedan ofrecerse y principalmente la Macroeconomía y la Microeconomía. Hay que a& 
vertir que no es funcí dn de los estudios de pregrado la formacidn de especialistas, ya 
que esto corresponde a los cursos de post-grado y a la experiencia profesional." 

le los conocimientos b4sicos, esenciales y orgm4nicos, sobre la vida económica en sus 
diferentes aspectos y niveles, asf como un mayor dominio del instrumental utilizable en 
el trabajo científico y profesional de la Economía." 

formativo del estudiante de Economía tendría por objeto proporcionaL "El ciclo 

"Para formar al estudiante de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Sociales - o 
mejor adn de la Facultad de Ciencias Sociales existe la necesidad de un ciclio b! 
sico comán para todas las orientaciones dentro de este campo científico. El objetivo en 
este ciclo debe ser el de proporcionar al estudiante una visidn conjunta, pero sistem! 
tica, de las Ciencias Sociales, demostrando su unidad tem4tica dentro de la gran unidad 
de la Ciencia. El uso de una terminología comdn as! como de un instrumental comdn en lo 
posible, es indispensable para este pre-~ormaci6n del estudiante a nivel de Facultad: 



Econ. Diego Hernández Díaz. 

que estudie nuestra ponencia se 
comprendiendo la sinopsis de los re.§. 

Como documento de trabajo para la Comisi6n 
entregar~ un flan tentativo de Estudios, 
pectivos programas. 

NOTA FINAL: 

A los tres ciclos que señala el Profesor D.F. Maza Zavala yo me permito agrega!. 
le con el carácter de Curso Pr op edeü t.í co un semestre inicial que envuelva aquellas · m~ 
terias que completen, por fallas de nuestros bachilleres, el acervo cultural suficien- 
te para enviar los estudios universitarios propiamente dichos. 

diente. La docencia debe estar vinculada a la investigaci6n y sus objetivos deben co~ 
sistir en: a) la creaci6n de una conciencia científica sobre el subdesarrollo y los c~ 

. minos para superarlo; b) la formaci6n de capacidades profesionales al servicio del des~ 
r ro l l o ; c) la formación integral de la personalidad para una sociedad nueva." 
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dicho y podría dictarse del 15 de septiembre al 15 de diciembre de cada año. 

nalmente al estudiante. No formaría en si,parte del Plan de Estudios propiamente 

Destinado a llenar en lo posible las· fallas del Bachillerato y a in,iciar voéacio- 

1.- Ciclo Prg¡edéutico 

11 Semestres Total: 

El Plan de Estudios que contiene, lo dividiremos en cuatro ciclos. 

1.- Ciclo Propedéutico (Semestre O). 1 Semestre 

2.- Ciclo Introductorio (Semestre 1 y 2) 2 Semestres 

3.- Ciclo Básico (Semestres 39495169 y 7) 5 Semestres 

4.- Ciclo de Pre-especialización (Semestre s, 9 y 10) 3 Semestres 

mía de América Latina. 

to de trabajo a la Comisión Ng 2 de la V Reunión de Facultades y Escuelas de Econo 

proceso de renovación, nos hemos permitido elaborar un Pensurn que sirva de docurne~ 

sejo Directivo de la Escuela de Economía de·la Universidad Central de Venezuela, en 

te del "Proyecto de Plan de Estudios para la Escuela de Economía", emanado del Con r 
t 

Teniendo corno base estos criterior, y tornando lo que nos ha parecido más convenien 

independiente. 

bos, ernbuidos del más ferviente nacionalismo, para que dicho desarrollo pueda ser 

ción económica son necesarios por igual para la consecución del desarrollo. Am- 

Planificadores, por una parte, y, por la otra conductores de unidades de explota- 

empresarial. 

be estar estructurado de tal manera que permita, ya al nivel de la pre-especial.!_ 

tal virtud, su orientaci6n fundamental y básica debe ser macroeconórnica, pero de- 

zación, la formación de microeconomistas capaces de impulsar un amplio movimiento 

los profesionales que necesita América Latina para su desarrollo económico; en 

El Plan de Estudios para las Escuelas de Economía debe estar orientado a formar 

A P E N D I C E 

PROFESOR DIEGO HERNANDEZ ,,., u. 1 ~ !C ..:v ic. 
PONENTE: 

NECESIDAD DE NUEVOS ENFOQUES EN LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA ECONO- 
MICA EN AMERICA LATINA. 

PONENCIA: 



5.- Preseminario II 

4.- Matemáticas II 

2. - Fundamentos de Sociología 

5 horas semanales 

4 horas semanales 

4 horas semanales 

7 horas semanales 

4 horas semanales 
24 horas semanales 

3. - Bi storia Económica II 

1.- Economía Política II 

Segundo Semestre (1 Septiembre a 15 de Diciembre) ? , ,,. 

5.- Pre-Seminario I 

4.- Matemáticas I 

3.- Historia Económica I 

2.- Introducción a la Economía Venezolana 

5 horas semanales 

4 horas semanales 

4 horas semanales 

7 horas semanales 

4 horas sémanales 

24 horas semanales ~éaciones: 1 Julio· a. 3· agosto 
.-4' . 

1.- Economía Política I (Introducción) 

Primer Semestres ( 15 .de enero a 30 de junio) 

( 2 Semestres) 

2.- Ciclo Introductorio 

MATERIAS HRAS. SEM. TOT. HRAS. 

1.- Lógica y Teoría del Conocimiento 5 40 

2.- Introducción a las Matemáticas 6 48 

3.- Introducción a las Ciencias Sociales 6 48 

4.- Charlas de Orientaci6n Vocacional 2 16 

5.- Ejercicios de Redacción 3 .24 

22 176 

el Ciclo Introductorio. 

cador. Solo quienes hayan aprobado el Curso Propedéutico, podrán inscribirse en 

Zulia.- Habrá trabajos valuativos durante el curso, y al final un examen califi- 

como los que se dictan en la misma época en muestra Escuela de la Universidad del 

ción de efectuarlo; así se eliminarían los Cursillos de Orientación inoperantes 

Todos los preinscritos en la Escuela. sin régimen de cupos. tendrían la obliga - 



24 

5 horas semanales 

5 hor-aa semanales_ 

6 horas semanales 

4 horas semanales 

4 horas semanales 

26 

5 horas semanales 

5 horas semanales 

4 horas semanales 

6 horas semanales 

6 horas semanales 

24 

5 horas semanales 

6 horas semanales 

6 horas semanales 

5 horas semanales 

2 horas semanales 

Sexto Semestre 

1.- Teoría y Política Monetaria II 

_2.- Economía Internacional I 

3.- Economía y Política Fiscal 

4.- Procesos Tecnológicos B~sicos 

5.- Investigación de Operaciones I 

Quinto Semestre 

1.- Análisis Microeconómico II 

2.- Teoría y Polttica Monetaria I 

3.·- Demografía 

4.- Contabilidad Social II 

s.- Fundamento de Computación 

4.- Análisis Microeconómico I 

5. - Seminario 

1.- Economía Política IV 

2.- Estadística II 

3.- Contabilidad Social I 

Vacaciones: 1 de julio a 30 de Agosto 

Cuarto Semestre (1_9.e septiembre a 15 de diciembre) 

24 

5 horas semanales 

6 horas semanales 

5 horas semanales 

4 horas semanales 

4 horas semanales 

Tercer Semestre (15-.e_n~ro a 30_ junio) 

1.- Economía Polttica III 

2.- Estadística I 

3.- Contabilidad General 

4.- Geografía Económica General 

5.- Seminarios (Métodos de Investigación I) 

3.- Ciclo Básico 

(5 semestres) 



Octavo Semestre 

1.- Teoría y Política del Desarrollo re. I 5 -ho r-as semanales 

2.- Análisis de Mercado 6 horas semanales 

3.- 9eografía Económica de América Latina 4 horas semanales 

4.- Historia Económica de Venezuela 4 horas semanales 

s.- Electiva 5 horas semanales 

24 

Noveno Semestre 

1.- Teoría y Política del Desarrollo Ec. II 5 horas semanales 

2.- Teoría y Práctica de la Planificación 4 horas semanales 

3.- Electiva 4 horas semanales 

4.- Electiva - 5 horas semanales 

s.- Seminario 4 horas semanales 

22 

4.- Ciclo~ Pre-Especialización 

Séptimo Semestre 

1.- Economía Internacional II 5 horas semanales 

2.- Economía y Política Agrícola 4 horas semanales 

3.- Economía y Política Industrial 5 horas semanales 

4.- Economía y Política Minera y Petrolera 5 horas semanales 

s.- Estadística Matemática 6 horas semanales 

25 

24 

4 horas semanales s.- Investigación de Operaciones I 

IV. 



?/11/F.Q nHn /t- o , 

Todas las materias electivas tomadas por un alumno deberán ser e un e n.í s na _;p- 
ción 

v. 

10.- ~ormulación y Evaluación de Proyectos 
9.- Historia del Pensamiento Económico 
8.- Instituciones Jur!dico-Políticas 

7.- Técnicas de Planificación 
6.- Planificación y Desarrollo Regional 
5.- Localización 
4.- Investigación de Operaciones II 
3.- Modelos Macroeconómicos 
2.- Administración Pdblica 
1.- Teorías Políticas 

Opción Macroecon6mica 
10.- Teor1a de las Decisiones 
9.- Proyectos Industriales 
8.- Financiamiento de la Empresa 
7.- Legislaéión Empresarial 
6.- Organizaci6n de Empresas 
5.- tontabilidad Industrial . \ 

~ 4.- Investigación de .Operaciones II 
3.- Modelos Microeconómicos 
2.- Matem~ticas Financieras 
1.- Contabilidad de Empresas· 

0pción Microeconómica 

MATERIAS ELECTIVAS 

20 

5 horas semanales 4.- Problemas Económicas Nacionales 
5 horas semanales 
5 horas semanales 
5·hora~ semanales 

3.- Electiva 
2.- Electiva 
1.- Integración Económica 

Décimo Semestre 
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cia respecto a dicha necesidad. 
tener una intensa actividad promociona! tendiente a crear concia~ 
Se concluye en que las facultades de Ciencias Económicas, deberían 

jetivos sociales de crecimiento y desarrollo". 
diagn6stico de la situaci6n y a la consecución de determinados oJa. 
solverlos y de la contribución de 9ada rama de ese conocimiento al 
más importantes de nuestros países,de las posibles opciones parar~ 
cualquiera sea el caso, de una adecuada comprensión de los problemas 
"El conocimiento de jerarquía universitaria debe estar acompaffado, 

desarrollo. 
permitan lograr una mejor orientación de los estudios en funci6n del 
impartir conocimientos,que a manera de un marco general ce referenci~ 
las carreras universitarias se incorporen asignaturas destinadas a 
En esta ponencia se argumenta acerca de la necesidad de que en todas 

S I N T E S I S 

ECON. RUBEN mARGHERITTI. PONENTE: 

"LA ENSEAANZA UNIVERSITARIA Y LA PROBLEmATICA DEL DES,! 
RROLLO. 

PONENCIA: 

1 



Se hace imprescindible y urgente, además de intensificar los esfue.!:. 
zas para obtener más elevados patrones de capacitación técnica-prof,~ 
sional, que la Universidad deba dotar a sus estudiantes de un adecu~ 
do y objetivo marco de referencia acer~a ds la problemática del des~ 
rrollo, de la impostergable necesidad d: acelerarlo y de la importan. 
cia que para lograr dicho propósito tiene un uso más racional de los 
recursos productivos, es decir, del trascendental papel que debe de 

la finalidad primordial en el ámbito de los centros de enseRanza un.!, 
versitaria consiste, entonces, en contribuir decisivamente a motor! 
zar el desarrollo, mediante su incidencia en lo que podríamos den~ 
minar élite cultural e intelectual. 

En la esfera de los estudios superiores y más concretamente a nivel 
universitario, corresponde Pealizar una función estratégica al servJ:. 
cin del desarrollo, como imperativo esencial de los requerimientosda 
un más profundo, difundido y operativo conocimiento, que exige la ª.E. 
ción para objetivarse en mejoramientos satisfactorios y persistentes 
de los indicadores ~ue reflejan la evolución experimentada por los di 
ferentes componentes de la realidad económica, social y cultural de 
las respectivas comunidades de América Latinaº La educación como fa~ 
tor generador directa e indirectamente,de elevados niveles de capacJ:. 
tación, puestos al servicio del desarrollo, cunstituye uno delos pr~ 
blemas fundamentales que se le plantea a la Universidad y para lo cual 
se hacen necesarios importantes cambios en el contenido y en los méto 
dos de estudio. 

La orientación y el contenido de la enseRanza, en todos los niveles, 
debe adecuarse a las necesidades básicas del desarrollo y se torna 
imperioso poner en práctica sistemas, procedimientos y metodologías 
de educación que posibiliten el cu~plimiento de tal prop6sito. 

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y LA PROBLEMATICA DEL DESARROLLO 
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Otros aspectos a considerar es la relevancia política que normalme,!!. 
te suelen tener los egresados de las diferentes carreras universit.!_ 

Se está en presencia de argumentos de mucho peso si se tiene en cue.n. 
ta la esfera socio~cultural donde generalmente están inmersos los IX'2. 
fesionales universitarios0 la circunstancia de que un alto porcent.!_ 
je proviene de los estratos superiores de tal esfera y la gran i.!!!. 
portancia que enla dinámica del desarrollo tiene la acci6n de dichas 
6lites y, además de que en determinados estratos de la población y 
en ciertas áreas como sucede normalmente, por ejemplo, en el medio 
rural,son tales profesionales líderes de rango superior. 

Es inadmisible que el conocimiento de jerarquía universitaria,cual 
quiera sea su naturalezap no está acompaAado de una adecuada co.!!!. 
prensi6n de los problemas más importantes de nuestros países,de las 
posibles opciones para resolverlos y de la contribuci6n de cada r!_ 
ma de ese conocimiento al diagn6stico de la situación y a la cona.! 
cuci6n de determinados objetivos sociales de crecimiento y desarr.2. 
llo. Aunque ello es válido para toda expresi6n educacionalcualqui!_ 
ra sea su nivel, menos concebimos la educaci6n universitaria y cua,! 
quiera manifestación cultural de orden superior como un esfuerzo sin 
cierto grado de subordinaci6n a las exigencias socio-econ6micas,que 
emanan de las correspondientes circunstancias donde tales esfuerzos 
tienen lugar. 

Existen razones poderosas de carácter general que hacen pertinente 
la inclusi6n de asignaturas con el precedente contenido formativoen 
todas las carreras universitarias, aún en aquellas en que aparent.! 
mente parecería ser de muy baja prioridad dado el objeto de la pro 
fesi6n, de las cuales se mencionan a continuaci6n las más "importan 
teso 

sempeñar la planificación en y entre los diferentes niveles de act.!, 
vidad econ6mica y socialº 

(LA ENSE~ANZA UNIVERSITARIA Y ~A PROBLErnATICA DEL DESARROLLO) .2 



dr!en ser impartidos conforme a modalidades y circunstancias quem's 
se adecden a cada caso. Una tarea importante a este respecto CO.!l 

sistir!a en conseguir el apoyo de los Colegios de Profesionales.Una 
consideración hasta cierto punto especial, ameritarían los profes,g_ 
res de ensefíenza superior e incluso media, como as! también los in 
vestigadores, dada su posici6n estratégica enla evolución de la ene.! 
fianza y en el desarrollo científico. Ello se justifica plenamentesi 

Para satisfacer los objetivos propuestos sería recomendable,para el 
primer grupo, la inclusión de las correspondientss asignaturas en el 
pensum corriente de estudios y, para el segundo, tendría que pone,.t 
se en práctica algdn sistema de formaci6n complementaria para gra 
duados, consistente por ejemplo9 en cursos pare graduados que po 

, - 

La insuficiencia de esa formaci6n orientadora tiene en principio, 
dos dimensiones que ameritan un tratamiénto hasta cierto punto difé 
rente. El grupo de los estudiantes y el grupo de los egresados. 

Hasta cierto punto relacionado con los aspectos precedentemente co.!l 
siderados está el hecho de que en las niveles superioras e intermedios 
de los "mecanismos de toma de decisi6n" es muy acentuada la partic.!, 
paci6n de los egresados de las universidades y que esa participación 
ha ido creciendo en importancia relativa y muy probablemente cont.!, 
nuará aumentando a un ritmo acelerado. 

Esa participación en el ámbito de lo político y en el aparato gube.t 
namental se prolonga en actividades de menor contenido político d.!. 
recto, pero de indudable repercusión a través de funciones técnicas 
y de asesoramiento 9 donde la opini6n del profesional suele tener ·h.! 
bitualmente enorme repercusi6n en las correspondientes instanci&SJ'2. 
líticas. 

rias. Para comprobarlo no hay más que analizar la plana mayor de 
los partidos políticos, la composici6n de las C'maras Le~isl~tivas 
y los puestos claves en el aparato ejecutivo de todos los países de 
América Latina. 

(LA ENSEiANZA UNIVERSITARIA Y L' PROBLEmATICA DEL DESARROLLO) .3 
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2) Implementarp con dichas asignaturas, los planes de e.! 
tudios de todas las carreras que se agrupan en las f.!, 
cultades de Ciencias Econ6micaso 

1) Las facultades y Escuelas de Economía deben realizar 
una intensa actividad promociona!, tendiente a crear 
conciencia acerca de la imperiosa necesidad de ·1nco!:. 
parar en los planes de estudios9 de todas las carr.! 
ras universitarias P asignatu1·as que satisfagan los r.2. 
querimientos antes señaladosº 

Partiendo de la premisa de que lo que en este documento se expone 
constituye sólo un enfoque muy esquemático, a manera de bases para 
la discusión del problema0 se insertan a continuación algunas .rece 
mendaciones de carácter muy generala 

El denominador común, por decirlo de o~ro modo, sería entonces, una 
formación destinada a interpretar lo que cada qui~n hace y debería 
realizarse teniendo como directriz la solución de los grandes probl,! 
mas socio-econ6micos~en una esfera de actividades de carácter inte,E. 
disciplinaria o 

se tiene presente que en la p~áctica toda labor de enseñanza y de 
investigaci6n debe realizarse enfocándose en relación con los pro 
blemas del desarrollo YP además porque en ellas usualmente cene~ 
rren varias disciplinas9cuyo marco general de referencia debe estar 
fijado precisamente por las necesidades y prioridades del crecimie!!, 
to y desarrolloº 

.4 
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Por la gravitaci6n que tienen en el desarrollo la evoluci6n de las 
ciencias sociales y, en particular los estudios y la investigaci6n 
de carácter socio-econ6mico, se considera que esteee el campo pivote 
de toda acci6n transformadora en materia de cursos de postgrado, el 
cual conduce a que las facultades y Escuelas de Economía se const! 
tuyan en factores estrat,gicos de la política propuesta. 

Se recomiendan algunas medidas tendientes a lograr un mejor aprOV!., 
chamiento de los recursos existentes, y muy especialmente,dirigidas 
a obtener elevados niveles de capacitaci6n científica y profesional 
en funci6n de las necesidades específicas de nuestros países. 

Considerando la lente y en general, inadecuada evoluci6n de loe CU,!'. 

sos de postgrado, ee plantea la impostergable necesidad de planif!. 
car la acci6n en dicha esfera de la enseñanza universitaria, orie!!. 
t'ndola de manera que cumpla a cabalidad con los requerimientos fu!!. 
damentales del desarrollo latinoamericano y de cada uno de los pa! 
ses que integran la regi6n. 

S I N T E S I S 

ECON. RUBEN MARGHERITT! PONENTE: 

"CURSOS DE POSTGRADO" PONENCIA: 

I 



lo que podríamos denominar cursos de post-grado son de reciente d~ 
ta en la mayoría de los países de América Latina. Estos cursos;con 
una gama muy amplia respecto a su extensión, intensidad y profundi 
dad vienen a superponerse a una práctica, por· cierto en cracientei!l. 
cremento cuantitativo, de realizar estudios de grado y post-grado en 

Esa escasa receptividad, podría decirse, al cambio,asociada en la m~ 
dida en que se dan, con trasformaciones y agregaciones hasta cierto 
punto improvisadas y en ausencia de una adecuada planificaci6n, se 
proyectan en la esfera de la enseñanza de postgrado, de modo que la 
consideraci6n crítica de los patrones educativos correspondientes a 
esta esfera, no deben hacerse aisladamente, sino, polo menos,en el 
marco general de la enseñanza universitaria. De ahí que lo expres~ 
do en esta oportunidad, aunque aislado el componente de la enseñan 
za de postgrado y sugiriendo algunas líneas de acción que, se est! 
ma, puden mejorarla, está reflejando aunque implícitamente, una in 
terpretaci6n de la cuestión universitaria en conjunto y ~eta, por 
otra parte, en relación con la problemática del desarrollo. 

El requisito indispensable de la flexibilidad de las estructurasun.!. 
versitarias respecto a la dinámica social es, precisamente, una de 
las deficiencias más relevantes del sistema universitario de Amér.!, 
ca Latina. 

La Universidad Latinoamericana que ha experimentado en las dos últ! 
mas décadas un rápido crecimiento cuantitativo, con ritmo vertigin.2. 
so en algunos países, no ha evolucionado suficientemente en cuanto 
a conformación estructural, orientación y contenido dela enseñanza, 
ni ha delineado pautas de acción qua canalicen en forma orgánica 
y compatible las actividades en todas las áreas y niveles de la en 
señanza superior. 

"CURSOS DE POSTGRADO" 

• 1 



Mucho se ha dicho acerca de los efectos negativos9 particularmente 
en la esfera de las ciencias sociales9 que ese sistema provoca en la 
formaci6n básica y en la actitud de los profesionales9 dando lugar 
a una profunda discrepancia ante la realidad analizada y las teorías 
y métodos9cuando no inst~umenta19e~pleadosp pero es necesario insi~ 
tir sobre ello porque tal proceder viene a proyectarse inexorabl!_ 
mente sobre nuestros sistemas de enseñanza y nuestros esquemas de in 
vestigaci6n, ya que por causas que no vienen al caso considera~, el 
profesional cuyo cu~riculy.!!!, incluye un master o ur. uoctorado obten! 
do fuera del área latinoamericana9 lleva enorme ventaja a sus col!_ 
gas que carecen de ellosº Por otra parte "sin examinar las canse 
cuencias"9 existe de parte de muchas autoridades universitarias el 
criterio de que la mejor manera, cuando no la única, de evitar la o.E, 
solecencia profesora! consiste en adoptar un sis~ema de alternar la 
práctica docente con estudios en esos paísesº 

des a completar la formación profesional en los mencionados países 
rrolladoso 

los países desarrollados9 especialmente con notoria preponderancia 
de los Estados Unidosº Dichos cursos con alcance nacional y muchas 
veces supranacional, han nacido y se han desarrollado como respue.!!. 
ta a una situaci6n de inadecuaci6n de los patrones de enseftanza S.!:!, 

perior a los requerimientos reales de capacitaci6n profesional y de 
especializaci6no Requerimientos que por otra parte han sido detec 
tados y definidos de una manera circunstancial y "espontánea",es d!_ 
cir, sin un previo y riguroso diagn6stico de la situaci6n en cuanto 
a demanda y oferta de mano de obra altamente capacitada en funci6n 
del desarrollo y9 obviamente sin un orden de prioridades y coordin~ 
ci6n entre los diferentes organismos que imparten o patrocinan fina.u 
cieramente tal actividadº Ese desenvolvimiento ha provocado9en con 
secuencia, a pesar dela escasez relativa de recursos para dichos fi 
nas, una mala utilización de los mismos y deficiente cumplimientod9 
los niveles de preparación socialmente exigidos, lo cual, aunado a 
otros factores, ha incidido notablemente en angustiosos deseos por 

(CURSOS DE POSTGRADO) 
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Debido a que nuestra realidad supone interpretaciones y soluciones 
propias9 y en general9 bastante diferentes de las que son válidas y 
convenientes para los países desarrollados e incluso de otras regi.f!. 
nea no desarrolladas y dado a que en dichos países los estudios se 
hacen básicamente en función de sus propias ne ce e Ldade e 9 o con un e.!l 
foque carente de 11vivencia" de nuestros grandes problemas estruct.!! 

En general habría que descartar9 para cada Facultad en particular9 
todo intento al mejoramiento de su cuerpo docente basado exclusiv~ 
mente en esa modalidad de ~eguir cursos en los países desarrollados 
y con mayor raz6n todavía9 cuando se depende enteramente de una S.f!. 
la "escuela" o centro de enseñanza9 caso este último bastante fr~ 
cuente9 vía convenio interfacultades por plazos relativamente pr.E, 
longados, lo cual determina la a par ici6n de ''agencias" intelectu.!!, 
les y núcleos monolíticos de pensamiento y acci6no Con respecto a 
esto sería altamente recomendable una prudente diversificaci6ndelas 
"fuentes externas" de capacitaciónº 

Un aspecto íntimamente relacionado con el mayor o menor grado ce vu! 
nerabilidad de nuestros profesionales a los efectos negativos c:Besos 
cursos en el e x t r an j ar o , es la "inmunidad" que hayan alcanzado en su 
formación académica y profesional previao En relación con la sele~ 
ci6n de los candidatos9 después de haberse decidido la necesidad de 
determinados estudios en el 11extranjero119 corraspondería entonces, 
preferir aquellos que en base a determinados criterios,los más obj~ 
tivos posibles, hayan alcanzado un mayor grado de "madurez"º 

alternati tivos exige una permanente evaluación de las diferentes 
vas que existen para lograr determinados prop6sitoso 

Sin que nos opongamos al aprovechamiento de los avances científicos 
y técnicos de otros países» entendemos que hay que poner en funcion~ 
miento un sistema que maximice la incorporación de elementos· posi 
tivos y minimice la incidencia de ingredientes inapropiados para 
nuestra realidadº Ello indudablemente traducido en términos oper~ 
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4) En cuanto al uso de las "fuentes externas" sería reo.e, 
mendable por lo menos tener en cuanta los siguientes 
aspectosg 

En este aspecto9 como en todos los referentes a la, i,!l 
tegraci6n, cabría enmarcar la acción en una planific!. 
ci6n supranacional, compatibilizada con los planes de 
alcance nacional. 

b) Se impone un enfoque geográficamente integral del 
problema en el área latinoamericana, aprovechando 
al máximo las economías de escala y de especializ!. 
ci6n9 de igual modo que las ventajas de un consta.u 
te flujo intrazonal de intelectuales y de un marco 
de pensamientop intercambio de ideas y discusi6nd3 
problemas sensiblemente más amplio. 

a) En las primeras etapas y en los países "grandes" 
más que en los "pequeños" seguramente se practiCJ!. 
rá principalemnte una acción de alcance nacional, 
pero siempre claro está0 procurando optimizaraluso 
de los recursos, vía racionalización de las activ.!, 
dadas. 

3) Respecto a las "fuentes internas" habría que disti.!l 
guir, en principio dos radios de acción~ el nacional 
y el interregional. 

2) Sería recomendable impulsar aceleradamente el desarr.2. 
llo de los recursos dentro dgl área latinoamericana, 
aprovechando las "fuentes externas" con el mayor gr!. 
do posible de precaución y subordinando éstas, compl~ 
mentarlas de las internas, a los objetivos y mediase!_ 
tablecidos en un plan general de desarrollo educa td vo , 

1) No es este un aspecto aislado dentro de la enseHanza 
universitaria y como ingrediente jerárquicamente sup,!t 
rior en los patrones educativoa, debe someterse a una 
muy rigurosa evaluaci6n9en función de los requerimien 
tos de una política de desarrollo a largo plazo. - 

Las recomendaciones en relación con la política para el desarrollo 
de las actividades en materia de enseñanza a nivel de postgrado en 
América Latina, las sintetizamos en los siguientes puntos: 

ralas, ese expediente de los cursos fuera del área debe ser utiliza 
do con mucha precaución. 
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5) Por la gravitación que tienen en el desarrollo la ev.2. 
luci6n de las ciencias sociales y en particular les es 
tudios y la investigaci6n de carácter socio-econ6mico 
podría afirmarse que en principio este campo ea el P.! 
vote de toda acci6n transformadora,lo cual conduce a 
que las Facultades y Escuelas de Economía se constitu 
yan en factores estrat~gicos, no s6lo en materia de 
cambies estructurales y plani ficaci6n de sus propias a_s 
tividades, sino como agentes creadores de conciencia y 
de asesoramiento en toda la organizaci6n universit~ 
ria, en la esfera de las actividades que se consid~ 
ran en este trabajoG 

d) La "madurez" de los candidatos. 

c) El grado de desarrollo de las "fuentes internas". 

b) El grado de diversificaci6nG 

a) La intensidad d~ utilizaci6n relativs, según cat~ 
gorías profesionales y dentro de ellas las difere.!l 
tes especialidades. 

.s 
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nacionales o latinoamericanos, estudiados a la luz de la .teo 
ría sociol6gica,que les permitan aplicar de manera práctica 
los conocimientos ya alcanzados. 

sobre diversos problemas econ6micos en forma de seminario 

estructura social. Por esta raz6n se considera que al est~ 
diante de Economíadeben dársele los instrumentos conceptu~ 
les sociol6gicos que le permitan la concepci6n de dicho f~ 
n6meno actuando dinámicamente en el contexto social. Pero, 
como resulta evidente que el tmnejo de un conjunto de el~ 
mentes o conceptos sociol6gieos no son suficientes para l~ 
grar un efectivo conocimiento de la interrelaci6n del com 
portamiento econ6mico y el hecho social,se hace necesario 
que posteriormente los estudiantes realicen varios trabajos 

que conforman la terrelaciones con el resto de las partes 

Por ser el factor econ6rnico uno de los fen6menos, junto con 
otros, conformador de la realidad social de toda sociedad 
concreta, su mejor cornprensi6n está en funci6n de su ubic~ 
ci6n natural dentro del ámbito social donde opera en sus in 
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Lo dicho es posible demostrarlo logrando establecer la rela- 
ción que existe entre el fenómeno econ6mico y la realidad so 
cial, materia objeto de estudio de la sociología, la cual es, 
en estricto sentido, el producto dinámico de la conjugación 
de la serie de fenómenos y procesos sociales que surgen con 

sus partes se relacionan para conformar los distintos tipos de 

fenómenos que en ella se dan. Desconocer que los cambios ocu- 
rridos en las instituciones de tipo económico, o en su estruc 
tura toda, han causado cambios en los otros sectores institu- 
cionales de la vida social, es desconocer la esencia misma del 
fen6meno econ6mico. 

todas des. La realidad social es un todo dinámico y en donde 

Consideramos que el estudio de la Sociología es indispensable 
para la formaci6n del economista, porque con los estudios so 
ciol6gicos se puede comprender mejor los problemas económicos, 
los cuales, se puede afirmar, naturalmente están siempre co- 
nectados o relacionados con factores sociales de variada nat~ 
raleza, de tal manera que no se puede concebir un profesional 
de la Ciencias Econ6mica, la cual es una ciencia social, que 
no conozca o no posea los instrumentos de interpretación yan!, 
lisis que le suministra la Sociología, para pbder comprender 
de una manera dinámica el proceso económico. En este caso,co~ 
cebir el conocimiento en parcelas significa alejarse de las 
verdades y el objeto de toda ciencia es llegar a esas verda- 

PROFESOR: DEMETRIO ZULETA PONENTE: 

ttLA ENSEÑANZA DE LA SOCIOLOGIA A LOS ESTUDIANTES 
DE LA CARRERA DE ECONOMIA" 
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2) Pero la verdad es que los fen6menos sociales no surgen 
por "generaci6n espontánea", son producto de la interac- 

ci6n y de las relaciones sociales que se dan en todo agrega- 
do humano, vale decir, en toda realidad social; entendiendo 
por interacci6n el proceso que surge como producto de los C(!! 
tactos directos e indirectos entre las personas y en el que 
la acci6n realizada por un individuo o grupo de individuos - 
causa otra acci6n, reacci6n o cambio en otro individuo o gr~ 
pode individuos, llevando a acciones recíprocas. Y por rel~ 
ci6n social la condici6n permanente, pero dinámica en su ese:n 
cia, en que se mueven dos o más personas que se fnter-ac ó Lonan , 
siendo producto de uno o de sucesivos procesos de interacción. 
Resulta evidente que las relaciones econ6micas, las cuales - 
constituyen un tipo de relaci6n social,son producidaspor pr2. 
cesos de interacci6n entre las personas, realizadas dentrode 
la actividad econ6mica. Entonces, estas relaciones econ6micas 
según se estableci6 en el punto anterior, se conjugan con los 
otros tipos de relaciones sociales para darle forma a una rea 
lidad social concreta. 

conjunto, en su integridad, funciona de manera peculiar, de 
acuerdo a la naturaleza, a las características propias de ca 
da uno de esos fen6menos que le dan forma. Precisamente ese 
funcionamiento peculiar de la realidad social es lo que inte 
resa a la Sociología. Entonces el fen6meno econ6mico es uno 
de los fen6menos sociales que integran la realidad social. 

radamente estudian las distintas ciencias sociales,tales 
como: fen6meno político, religioso, educativo, cultural,cie~ 
tífico, artístico, econ6mico, etc., configuran lo que hemos 
llamado la realidad social. Pero cada realidad social en su 

sep~ La conjugaci6n de todos los fen6menos sociales que 1) 
Tratemos, entonces, de develar e e.a.vr-e La c í.ó.n r 

biente enmarcado por los fen6menos biológicos, psíquicos y 
geográficos que la afectan. 

motivo de la convivencia de los seres humanos dentro del am 
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Definitivamente, el fen6meno econ6mico, con sus institucio- 
nes, forma parte de la realidad social, afectándola y sien- 
do afectado por ésta. El representa un comportamiento social 
relacionado con otros comportamientos sociales y la disci - 
plina que lo estudia, la Economía, es, en consecuencia, una 
ciencia social. 

b) Que unas de las instituciones sociales que se entrel~ 
zan con instituciones sociales de otras naturalezas den 

tro de la realidad social son propias de este mismo factor, 
lo cual lleva a que cambios producidos en ellas provocan Céf.!!. 
bios en las otras y viceversa, traduciéndose estos cambios 
en modificaciones o cambios en la realidad social. 

fe Que el factor econ6mico es uno, entre otros, de los 
n6menos que ·le dan forma a una realidad social; y 

a) 

Del análisis de lo dicho se desprenden dos cosas fundament~ 
les para los fines que nos proponemos: 

realidad social, que se llaman instituciones sociales. Se 
trata de las instituciones políticas, religiosas, educati 
vas, científicas, artísticas, econ6micas,etc.,Instituciones 
éstas que se inter-relacionan de una manera tal que ._;cuando 
se producen cambios en una de ellas, generalmente,arrastran 
cambios en las otras. Es lo que se llama la producci6n de 
cambio social. Esto significa que las instituciones econ6mi 
cas son capaces de producir cambios en la realidad social a 
través de cambios producidos en las otras instituciones y 

también ser cambiados por cambios generales en éstas. Vale 
decir, que el fen6meno econ6mico es capaz de producir cam 
bias sociales y, a su vez, está sujeto a ser cambiado por 
éstos. 

que se dan en la ma a los respectivos fen6menos sociales, 
grupos sociales que determinan o dan for que afectan a los 

J) Además, en toda realidad social el hombre crea y adopta 
socialmente unas formas de conducta, de comportamiento, 

(LA ENSEÑ. DE SOCo A ESTUD. EN LA CARRE. DE ECON.) ., 



1) La Cultura. Como factor generador de comportamiento 
en el hombre. Su papel en la formaci6n 

de la personalidad del individuo. La personalidad básica. 
Ubicaci6n del comportamiento econ6mico en el contexto cul- 
tural de una sociedad. 

A. ESTRUCTURA SOCIAL 

SOCIOLOGIA GENERAL 

Por otra parte, se ha considerado que para que el estudian- 
te logre tener una idea adecuada acerca de la ubicaci6n del 
fen6meno econ6mico dentro de la realidad social donde semu~ 
ve se hace necesario que se le suministre un conjunto de co!!. 
ceptos teóricos de Sociología. Por lo tanto, recomendamosla 
estructuraci6n de un programa de Sociología General que co~ 
prenda el material siguiente: 

Contenido general del programa. 

ra. 

Además, estas consideraciones nos obligan a estimar esta m~ 
teria como obligatoria en el Pensum de Estudio de la carre- 

Por esta raz6n, es que no se puede concebir la enseñanza del 
factor económico como un fenómeno aislado,haciendo abstrac- 
ción de los fenómenos sociol6gicos dentro de cuyo marco op~ 
ra el económico y por tanto. el aprendizaje de la Sociología 
es tan indispensable para el estudiante de Economía, que se 
puede afirmar: un profesional de la Economía es mejor econ~ 
mista cuanto más sepa de Sociología. 

.4 (LA ENSEÑ. DE SOC. A ESTUD.Ei~ LA CARRE.DE ECON.) 



8) Religión. Análisis del fen6rneno. La religi6n y la activi 
dad económica. Las instituciones religiosas y 

su interrelaci6n con las instituciones econ6micas. 

7) Política. Análisis del fenómeno. La política y la activ! 
dad económica. Las instituciones políticas y su 

interrelación con las instituciones económicas. 

6} Familia. Análisis del fenómeno0 La familia y la actividad 
económica. Las instituciones familiares y su in 

terrelación con las instituciones económicas. 

5) Estratificación Social. Como fenómeno producto, entre 
otros, del factor económico, el 

cual determina la división de la sociedad en clases o estra 
tos jerárquicamente superpuestos. 

so - acción y socialización del individuo y en las relaciones 
ciales. Los status-roles en la actividad económica 

4) Status-rol. Corno posición que el individuo ocupe en dete,E. 
minados contextos de la actividad cotidiana. 

Como el conjunto de deberes y derechos que cada posición i~ 
plique. Papel de los status-roles en los procesos de ínter- 

3) Instituciones Sociales o Culturales. Como instrumentos - 
que se constituyen 

en medios para que los grupos y por ende la sociedad alcan- 
cen los fines que persiguen. El complejo de instituciones - 
econ6micas y su interrelaci6n con otros tipos de instituci~ 
nes, cuyo dinamismo se constituye en factor de cambio social. 

2) Grupo Social. Como contexto de las distintas actividades 
del individuo. Su condici6n de agente de 

presi6n en la conducta del individuo. El Control Social.Gru 
pos y subgrupos. Los grupos económicos. 

(LA ENSEÑ. DE SOC. A ESTUD,. EN L.A CAR.RE; DE ECON.) .• 5 



te proceso. 

6. Divisi6n Social del Trabajo. Como fen6meno que permite 
a la sociedad la satisfa~ 

ci6n de sus necesidades. La actividad econ6mica dentro de es 

5. Control Social. Como fen6meno regulador de la conduc- 
ta de grupo, evitando las desviaciones 

en el comportamiento. La patología social. Efectos de estos - 
fen6menos en la actividad econ6mica. 

4. Liderazgo. Como proceso-situaci6n en la vida de grupo. 
Tipos de líderes. Papel de los líderes en la actividad econ6 
mica. 

culturales y en las instituciones so- 
ciales. El fen6meno como fuente de cambio social. 

cambios Cambio Social. Como fen6meno producto de los J. 
Su papel en la actividad econ6mica. 

b) de desarmonía o desintegraci6n: competencia y con 
flicto. 

a) de cohesi6n o integraci6nt cooperaci6n, acomodac:i6n 
asimilaci6n. 

2. Procesos sociales: 

l. Proceso de interacci6n y las relaciones sociales. Aní 
lisis de los dos fen6menos. La interacci6n como proc~ 

so clave para la comprensi6n de la dinámica social. Las rel~ 
ciones econ6micas. 

B. DINAMICA SOCIAL 

9) Educaci6n. Análisis del fen6meno. La educaci6n y la acti- 
vidad económica. Las instituciones educativas 

y su interrelación c.o ri I'as instituciones econ6micas. 

.6 (LA ENSEÑ.DE SOC. A ESTUD. EN LA CARRE. DE ECON.) 



Pero como resulta evidente que la materia señalada anterioE 
mente sólo le da al estudiante un conjunto de elementos co~ 
ceptuales sociológicos que a lo sumo le permitirán teneruna 
idea adecuada acerca de la ubicaci6n del fen6meno económico 
dentro de la realidad social donde opera, lo cual no es su- 
ficiente, se hace necesario que en un curso o período lecti 
vo posterior los estudiantes realicen varios trabajos enfor 
ma de seminarios que les permitan prácticamente -r-e Lac Lorrar- 

el fenómeno económico con el hecho social. En este seminario 
que bien podría llamarse Seminario de Sociología Económica, 
se estudiarían diversos problemas económicos de la realidad 
social venezolana y latinoaméricana que preocupe a cada es 
tudiante, en relación con el agro, la industrialización en 

SEMINARIO DE SOCIOLOGIA ECONOMICA 

Relaci6n tíficas de la Sociología. Problemas que presenta. 
de la Sociología con otras ciencias sociales. 

La Sociología como ciencia de la sociedad. Análisis del 
concepto de sociedad como materia objeto de la Sociología.- 
La sociedad y la actividad econ6mica. Características cien- 

C. GENERALIDADES 

9. La movilidad en el espacio físico. Análisis del fen~ 
meno de las migr~ 

ciones. Papel del factor econ6mico en el fen6meno. 

Como fen6menos que explican el comportamiento del in 
dividuo en una situaci6n determinada. 

8. La actitud y la opini6n, la motivaci6n y la frustr~ 
ci6n. - 

para su convivencia en el grupo. 
Como factores en el acondicionamiento del individuo 

7. Los procesos de Endoc1_l_turaci6n y de Socializaci6n. 

(LA ENSEÑ.DE SOC. A ESTUD. EN LA CARREeDE ECON.) 



Consideramos, también, que la materia de Sociología General - 
debe ser ubicada en el Pensum de Segundo Año de la carrera ccn 
el fin de aprovechar las experiencias, que se traducen en m~ 
durez, alcanzadas por el estudiante durante su primer año de 

Ubicación de las materias. 

m) etc. etc. 

la El militarismo en latinoamérica y su repercusión en 
economía. 

1) 

j) La economía y el liderazgo. 

k) El sindicalismo y los grupos de presión en los países la 
tinoamericanos. 

canos. 
i) La cultura y el cambio social en los países latinoameri- 

h) Las instituciones económicas y su interrelación con otras 
instituciones. 

nos. 

f) La economía y la política en los países latinoamericanos. 

g) La economía y la educación en los países latinoameric~ - 

e) La economía y la estratificación social en los países la 
tinoamericanos. 

d) La industrialización y el cambio social en los países la 
tinoamericanos. 

c) La reforma agraria y la estratificaci6n social en los paf. 
ses latinoamericanos. 

b) La reforma agraria y el cambio social en los países lati 
noamericanos. 

a) El factor económico y el cambio social en los países la 
tinoamericanos. 

general, el petróleo, el sindicalismo, etc. Ejemplos de estos 
trabajos podrían ser: 

.8 (LA ENSEÑ.DE SOC.A ESTUD.EN LA CARRE.DE ECON.) 
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del Zuüa 5 u o 1 Faculr ... i de C, E. y S. m 

Por último, la extensión, duraci6~ y estructuraci·~ de~~iñ4'o 
tivas de 1os programas respectivos deben quedar al~crit:':.i:' 
de los especialistas (sociol6gos) de la Facultad. 1~ o-~:;::= 

~ 

rio. 

Lo expuesto sobre metodología obliga a que a los estudiantes 
se les garantice en las Bibliotecas respectivas una biblio- 
grafía copiosa y especializada, tanto desde el punto 
ta sociol6gico como del econ6mico de forma tal que 
inconveniente en la preparaci6n de la materia de S 
General y en la investigaci6n de los problemas en 

BIBLIOGRAFIA 

b) Para el Seminario de Sociología Econ6mica obviamente~ 
be utilizarse la técnica de Seminario, pero aseguránd~ 

se que el trabajo realizado por cada estudiante sea discuti 
do por todo el curso, para garantizar que el problema inve~ 
tigado por cada estudiante sea conocido por los demás. 

a) Para la enseñanza de la materia de Sociología General 
es el "método de la discusi6n": los estudiantes se pr~ 

paran previamente con la bibliografía señalada de antemano 
para discutir en clase el material correspondiente; 

La metodología que consideramos indicada para la enseñanza 
en las dos materias es la siguiente: 

Metodología. 

estudio y que son necesarias para la mejor asimilaci6n de 
los conceptos a enseñarse. Por su parte, el Seminario de So 
ciología Econ6mica debe realizarse en el úL timo o penúltimo 
año de la carrera cuando ya el estudiante ha aprendido a m~ 
nejar el fen6meno econ6mico y pueda de esa manera relacio 
narlo soeiol6gicamente con la realidad social. 

(LA ENSEÑ e DE SOC. A ES'TIJD., ~N LA CARREc DE ECON.) 
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Aun cuando no se puede opacar el tremendo esfuerzo realizado 
por algunos países, ante la gigantesca tarea de reducir las 
disparidades frente a los más desarrollados, es parad6jicov~ 
rificar que el Asia, Af'rica y Amér:i,ca Latina, gastan anua!, 
mente 18 billones de d6lares en equipos bélicos y apenas 15 
billones en salud y educaci6n. 

6rganos capacidad administrativa y de planificaci6n de los 
gubernamentales. 

Es posible que en un gran número de países en desarrollo, la 
oferte agregada de ahorro y de bienes y materias primas bási 
cas, constituyan una de las principales limitaciones al ere 
cimiento de las inversiones y del producto. Esto,no obstante, 
no ocurre en todos los países y, particularmente, en la may~ 
ría de los países latinoamericanosp donde la principal limi 
taci6n reside en la escasez de na.no de obra calificada, de 
una educaci6n técnico-científica consciente y en la limitada 

to - recta con la producci6n, pudiendo así ser "economizada", 
da vez que el ahorro es necesario para las inversiones. 

A manera de ejemplo: medimos el esfuerzo de desarrollo de un 
país por el volumen de inversiones r~alizadas con miras al 
aumento de la producci6n física de b~enes y servicios; pero 
no se toma en cuenta el indice de desarrollo intelectual por 
cuanto éste, al realizarse plenamente, con frecuencia desd~ 
ña el beneficio econ6mico como la cumbre de su éxito; por t8!!_ 
to,al entender de algunos, la actividad intelectual es apenas 
un servicio al consumidor y no mantiene ninguna relaci6n di 

Uno de los aspectos más dramáticos de la realidad de los 
paises en vías de desarrollo,reside en la extrema limitaci6n 
de su capacidad para juzgar los hechos más elementales. 

I. INTRODUCCION 

EDUCACION Y PARADOJA DEL DESARROLLO 
LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMIA EN EL BRASIL 
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Las actividades contrastantes, sub-yacentes al conflicto g~ 
nerado por la incapacidad decisoria son evidentes en casi to 
das las discusiones sobre. la ensefianzaj la incompatibilidad 
de las corrientes decisorias formuladas en términos de corto 

Un escritor, un filósofo, un lingüista o un artista, entre - 
otros, prestan su contribuci6n al Producto Nacional Bruto,de 
la misma forma que un buen agricultor. 

Las inversiones educacionales, sin embargo, no se limitan a 
las formas programáticas pues quién podría afirmar que elho~ 
bre deba ser liberado de la servidumbre de la ignorancia,ap~ 
nas pat"'a hacerlo más productivo?. Se obtienen también sorpre~ 
dentes dividendos con las formas esotéricas y hasta exóticas 
de la educaci6n. 

Las máquinas no son más importantes que los ingenieros, ope~ 
rarios y científicos que las construyen, operan y perfeccio- 
nan. Los médicos y especialistas poseen elevada productivi- 
dad, posibilitando el aumento de energía para la producci6n. 

En ninguna parte del mundo encontraremos una naci6n de elev~ 
do nivel cultural, que no sea progresista y coherente. Tamp~ 
co en ninguna parte del mundo encontraremos una naci6n deba 
jo nivel cultural que lo sea. En los paises en donde el 
"Stock" de fuerza de trabajo especializado es uno de los fac 
tores más escasos, la meta de expansi6n de la oferta de mano 
de obra calificada se hace critica para la escala de los pr~ 
gramas de desarrollo necesarios al mantenimiento de una tasa 
razonable de crecimiento. 

Considerada como inversi6n seria, la educaci6n es una de las 
formas más productivas. No se puede concebir el mantenimien- 
to de una tasa adecuada de crecimiento industrial en un país 
que no desarrolle arm6nicamente todos los sectores de la ec~ 
nomia, particularmente la educaci6n y el entrenamiento de la 
mano de obra especializada. 

• 2 



hambre de saber. Los j6venes -aunque no lo sepan- que se la~ 
zan a las calles sin objetivos aparentes, en son de protesta, 
son, en realidad,la fuente de nuestras esperanzas en la fuer 
za de renovaci6n del mundo. 

tenían tablecidos en demanda de nuevas formas, por los que 
mismo, sino por los que se levantaron contra los valores es 

confor Las construcciones humanas no fueron erigidas por el 

menta dudas, cumplidor fiel de las normas impuestas por el cuer 
po social a que pertenece, satisfecho, sin nunca preguntar si 
tales normas satisfacen sus aspiraciones. Con todo, el hom- 
bre feliz no es un innovador. 

ali- El sentido común consagra como feliz, al hombre que no 

de innovaciones tecnol6gicas y por el otro, a las incongrue~ 
cias de una moral de conflictos disciplinados en conferencias 
internacionales, quedando los j6venes encerrados entre los va. 
lores de las filosofías de las ideas y la frialdad de la fi 
losofia de las cosas. 

proceso sidad de adaptarse a las contigencias del acelerado 
hostil, en la vida moderna, lo lleva, por un lado, a la nec~ 

Ese medio taci6n del hombre al medio hostil que le rodea. 

En todas las épocas y regiones, tales fen6menos indicaron la 
necesidad de una nueva estructura capaz de permitir una adaE 

modo, venes en todas las partes del mundo están, en cierto 
ligadas al determinismo hist6rico. 

las manifestaciones de inconformismo registrados por los j~ 

La ciencia pretende mostrar que nada es fruto del acaso, que 
nada existe aisladamente. Las ideas, las insatisfacciones y 

Los problemas de la sociedad moderna, en la cual el ritmo ex 
plosivo del desarrollo tecn61ogico no se corresponde con el 
de la experiencia humana, no permiten fundamentar una educa- 
ci6n que actualmente está apoyada en la moderna secular de 
una Universidad anquilosada por normas obsoletas de un tradi 
cionalismo-catequista. 

plazo, han resultado, en general, incoherentes con las nece- 
sidades reales del desarrollo econ6mico. 

(EDUCACION Y PARADOJA DEL DESARROLLO) 
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El estudiante, a su vez, deberá convencerse de que la Univer- 
sidad es nada más un primer paso, será él, el responsable 
por su propia formaci6n, debiendo dar el máximo de si a fin 
de no convertirse en un mero portador de diplomas, pues la 
vida profesional no pe~dona a los incompetentes y la naci6n 
no necesita de ellos. 

La formaci6n superior, desprovista de cualquier sentido de 
la realidad,abstracta e indtil, debe ceder lugar a una for- 
maci6n programada, volcada para el mercado de trabajo y pa- 
ra las necesidades del país. 

Debe la Universidad preparar elementos capaces para lo que 
de ellos esperan naciones ávidas de conocimientos que les - 
permitan romper los vínculos del subdesarrollo. A las empr~ 
sas compete la absorci6n de la mano de obra potencial sumi- 
nistrada por las entidades de enseñanza y el entrenamiento 
y orientaci6n para las necesidades reales del mercado. 

perior no debe ser un templo en el cual solamente unos P.2. - 
cos consiguen penetrar para, en su mayoría, frustrarse al en 
frentar la realidad de~ vida profesional, comparada con la 
irracionalidad de una formaci6n sin significado desprovista 
de contenido práctico. 

transformaciones sociales~ La educaci6n S;!;!_ vocar benéficas 

El papel de la Universidad debe ser el de orientar al joven, 
de canalizar su potencial para un objetivo constructivo, de 
proporciona:' a su personalidad un elevado sentido ético que 
le permita actuar en la sociedad como elemento capaz de pr,2_ 

Les falta no obstante, la fuerza de la definici6n y por eso, 
gritan y embisten contra todo lo que les parezca manifesta- 
ci6n de autoridad y de hábitos consagrados, por ellos cons~ 
derados como la causa de su desesperaci6n. 

(EDUCACION Y PARADOJA DEL DESARROLLO) 
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Desde el punto de vista cualitativo, el problema es mucho - 
más grave. Completamente incapacitada para recibir el pequ~ 
ño contingente que alcanza los niveles superiores, con baja 
remuneraci6n a los profesores y por tanto, sin condiciones - 
de atraer y mantener a los más capaces, nuestras Universid~ 
des se mantienen con una estructura totalmente obsoleta en 
relación a la demanda de profesionales en el mercado. Apenas 
en los últimos tiempos viene el Gobierno demostrando unap:re~ 
cupaci6n consciente en cuanto a la formación profesionalº 

Esa enorme fuga se debe, generalmente9 a las bajas condici~ 
nes sociales en que viven en~ pais,las cuales obligan a los 
nifios, desde temprana edad,a trabajar para auxiliar su familia, 
además de carecer de una orientaci6n adecuada para los niv~ 
les superiores de la educaci6n y de 1as dificultades de c~ 
pos en esos nivelesº 

Estimaciones de la tasa de escolaridad en el Brasil son, a 
la altura de 1964,del orden de un 70% de 1os nifios en edad 
escolar (7 a 11 afios) y estimados en torne a un 10% y 1,5% 
respectivamente en los niveles secundario y superior. 

si6n del sistema educacional dependen de las bajas tasas de 
escolaridad y del crecimiento demográfico que, en el Brasil, 
se manifiesta en tasas bastantes elevadas en aquellas regi~ 
nes, la mayoría de las veces, de baja renta per cápitao 

expa~ nen básicamente un origen social; las exigencias de 
Desde el punto de vista cuantitativo, las implicaciones ti~ 

Un análisis somero de ciertas características cuantita 
tivas y cualitativas de la educación superior en el Brasil, 
nos conducen a serias consideraciones de graves implicacio- 
nes para el futuro de nuestro desarrollo. 

II. EXPERIENCIA UNIVERSITARIA BRASILERA 

(EDUCACION Y PARADOJA DEL DESARROLLO) 
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universitaria brasilera es atendida por gastos que, aún com- 
putados los subsidios del sector público y el privado, no al 
canzan el 15% del gasto total en educaci6n. 

Aún cuando en términos reales las asignaciones gubernamenta- 
les en el sector educacional hayan registrado un aumento del 
85% de 1960 a 1967, poco menos de la mitad de la pob1aci6n - 

Por otro lado, el no aprovechamiento de la capacidad ociosa 
en las Universidades, manifestada por la no utilizaci6n int~ 
gral de sus instalaciones debido al exceso de vacaciones y 
d La s :fex-iados, no ha alcanzado muchas veces en el año escolar 
un 60% del año-calendario, y siendo el Costo Fijo la mayor 
parte del Costo Total, tal capacidad ociosa implica un eleva 
do costo de aulas/horas, que deberá ser pagado directamente 
por el alumno en los establecimientos privados o indirectamen 
te en los establecimientos públicos. 

El problema de los excedentes (alumnos que aprobando los ex!_ 
menes de admisi6n para ingreso en las Facultades, no obtienm. 
cupos), acompañado del no aprovechamiento de la capacidad 
ociosa de las Universidades, viene a demostrar una ausencia 
casi total de planificaci6n. El problema de los excedentesno 
es simplemente del número absoluto de matrículas sino parti- 
cularmente de expandirla en determinadas áreas, tomando en 
cuenta el mercado de trabajo típicamente: medicina e ingeni~ 
ría. Lo más parad6jico es que es justamente en las áreas más 
importantes para el desarrollo econ6mico, en las cuales se - 
presentan los mayores déficits. 

No se puede concebir que una naci6n que se esfuerza por rom 
per los vínculos del subdesarrollo, con extrema escasez de 
capital y creciente demanda de mano de obra especializada, 
se dé el lujo de mantener una estructura de enseñanza inca- 
paz de acompañar la dinámica de la civilizaci6n moderna y 
de integrar a sus j6venes a la sociedad. 

(EDUCACION Y PARADOJA DEL DESARROLLO) 
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Tales hechos han demostrado 1.a necesidad de un reajuste para 
una mejor planificación de la enseñanza superior. La toma de 
conciencia de los 6rganos gubernamentales responsables por la 
enseñanza superior en los últimos tiempos a ese respecto, pa- 
rece tender a una reformulaci6n del problema de asignaci6n de 
recursos, racionalizar el orden de prioridades y reordenar la 
política de expansi6n racional de la enseñanza superior. 

Existe además, en el Brasil, actualmente, una formaci6n orien 
tada por las grandes metr6polis, promoviendo un absurdo des~ 
quilibrio cultural y asistencial, cuando los problemas reales 
están en el interior del país donde se encuentra marginada del pr2_ 
ceso de desarrollo el 50% de la población brasilera. 

y el privado se manifiesta a través del alto gasto en inst~ 
laciones monumentales -especialmente en las regiones más sub 
desarrolladas del país- del exceso de gastos en el aparato a& 
ministrativo universitario y mantenimiento de proporciones al 
tarnente improductivas en la relaci6n profesor/alumno. En con 
traposici6n, está la prestaci6n de la actividad privada, en - 
la cual existe una desproporci6n entre sus recursos y el vol~ 
men de servicios; en la mayaría de las veces presentando condicio- 
nes de atenci6n mínima a las medidas elementales de esta mis 
ma actividad representada por la precariedad constante de sus 
instalaciones, reducci6n de las actividades docentes práctic~ 
mente a actividades de prelaci6n por no contar con las facili 
dades de recursos para equipos, e igual relaci6n improductiva 
en la proporción profesor/alumno por una raz6n inversa a lade 
las entidades oficiales, o sea, exceso de alumno por unidad 
docente y saturaci6n de las instalaciones. 

entre la productividad del sector público La desproporci6n 

(EDUCACION Y PARADOJA DEL DESARROLLO) 
.7 



a) Introducción del concepto año/hora, en sustitución del 
año/calendario. 

Se fundamenta su estructura en cuatro conceptos básicos: 

El Plan fue esquematizado de forma tal que permitiera una 
mayor objetividad funcional a la ensefianza, a través de la 
introducci6n de materias optativas dictadas paralelamente 
a un curriculunobligatorio, perfectamente integrado. 

Desde el inicio, se presentaron una serie de problemas que 
han desafiado la evolución idea¡ para la aplicación inte 
gral del Plan de Reforma cuales son, entre otros,la de pr~ 
paración de una infraestructura administrativa7el de la ºl! 
timizaci6n del número de alumnos cuyo exceso de plazas no 
permite el contacto directo profesor~alumno-Departamentode 
Enseñanza~hacia la concientizaci6n de los alumnos que traen 
de los cursos medios los vicios de un sistema caduco. 

Los objetivos fundamentales de este Plan son, en primer l~ 
gar, permitir mayor flexibilidad en la formaci6n de t~cni- 
cos y especialistas en los diversos campos de estudios so 
cio-econ6micos.En segundo lugar, aprovechar al máximo la ca 
pacidad ociosa existente a fin de reducir el costo de aula 
hora y, por consiguiente, aumentar la tasa de retorno dela 
inversi6n realizada. Finalmente, pretende transferir hacia 
el alumno» parte. de la responsabilidad hacia su propia foi, 
maci6n, en la cual la Facultad desempefiará el papel de 
orientadora. 

motivados por un análisis acerca de los errores pasados que 
sometían la educaci6n media y superior a una rigidez incom 
patible con la dinámica moderna. 

. Facultad,, la profesor.es y alumnos .. !. de conjunto de 
El Plan de Reforma ha sido el resultado del esfuerzo 

LA REFORMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y 
ECONOMICAS DE RIO DE JANEIRO - EXITOS Y FRACASOS. 

III. 
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tres períodos diferentes.En caso de que el estudiante prosi- 
ga sin interrupci6n hasta el final, su plazo de conclusi6n 

Facultad en zas, por el ingreso y salida de alumnos de la 

Habría un sistema de ciclos constituidos de tres fases m6vi- 
les, que no dependerían del año calendario,iniciándose cada 
fase en tres períodos diferentes del año. A medida que un g~ 
pose promueve de una fase para la siguiente, un nuevo grupo 
ingresará en la fase anterior, dando continuidad a las cla 
ses durante todo el año y aumentando la rotaci6n de las pla- 

De esta forma, sería posible crear una nocí6n de cursos inte 
grados y objetivos, permitiendo al alumno ampliar SlS horizo~ 
tes de escala comprensiva, lo que motiva al estudiante •la 
búsqueda de nuevas informacionesº 

las d~versas disciplinas, integrándolas no solamente en sen- 
tido horizontal, o sea, dentro de un mismo periodo escolar, 
sino también en sentido vertical, o sea, dentro de una suce- 
si6n 16gica. 

entre En ese sentido, se procuran establecer correlaciones 

El actual Programa de Reforma, emprendido por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Econ6micas de Río de Janeiro pretende, 
paralelamente a la maximizaci6n de la especializaci6n a tr~ 
vés de la mayor objetividad funcional, realizar una verdade- 
ra filosofía de enseñanza integrada. 

La introducci6n del concepto año/hora en lugar del año/calen 
dario, alarga el período de:. permanencia en las Universida:les 
sin perjuicio de la absorci6n de los conocimientos, aceleran 
do la rotaci6n de las plazas y aumentado la tasa de retorno 
de las inversiones, de acuerdo a las necesidades actuales. 

d) Sistemas de Pre-requisitos. 

e) Sistema de créditos 

b) Especializaci6n. 
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l. La estructura curricular de la Facultad pasa, con la 
aplicaci6n del Plan Piloto de Reforma, a estar cons- 
tituida así: 

IV. CICLOS Y FASES 

El sistema de pre-requisitos constituye una aplicaci6n de 
los principios de la filosofía de enseñanza integral, esta- 
bleciendo las necesarias relaciones entre las disciplinas, 
tanto en el sentido horizontal, como también en el sentido 
verticalp dentro de una sucesión 16gica a través dé diversos 
periodcs. Ejemplo: Estadística I y II dependen de los cono- 
c~mientos de Matem&ticas I y II en el ciclo anterior, sien- 
do esta ultima considerada pre-requisito de Estadística. T~ 
davía, en el ciclo siguiente, se desenvuelven paralelamente 
pues sus conocimientos se complementan. 

cursar disciplinas no ligadas a los pre-requisitos aún no 
cursados, en otras fases o ciclos, de modo que si las apru~ 
ba acumula los créditos respectivos. 

pueda la Facultad, con derecho a los créditos respectivos, 
conocidas y, estando excento de su asistencia en el cursode 

re - biendo cursado disciplinas en otras entidades oficiales 

El sistema de créditos permitirá al alumno mayor flexibili- 
dad dentro de las diversas fases y ci9los de forma que, h~ 

La especializaci6n seria realizada a través de la introduc 
ci6n de cierto número de disciplinas, preferentemente de co~ 
tenido práctico, que vendrían a complementar su formaci6nbá 
sica, por escogencia individual. 

podría alcanzar casi la mitad del actualmente en vigor, sin 
perjuicio de la carga horaria para cada materia. 
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En el presente momento, dada la imposibilidad de implanta- 
ci6n de los ciclos con tres :fases, la fase intensiva funci~ 
nando con carácter provisorio, dependerá para su existencia 
de un mínimo de 40 alumnos inscritos y de la disponibilidad. 

Las vacaciones de los profesores serán determinadas de la 
misma forma, quedando un sustituto en su lugar durante la 
fase en que necesitaren vacaciones. 

Las vacaciones de los alumnos serán determinadas individu.a!_ 
rne n t e a t::ravés de su voluntaria no inscripci6n en la fase ,que 
corresponderá a cuatro meses como máximo para una fase en 
cada ciclo, bajo pena de tener su matrícula cancelada por 
abandono. 

Dentro de este criterio, a medida que el alumno, o grupo de 
alumnos~ es promovido a la fase siguiente, hay ingreso de 
nuevos alumnos en esa fase, al mismo tiempo que habrá un 
grupo el cual se estará: f'o r-marrdo ; 

ses normales, correspondiendo a los semestres del año/cale~· 
dario y una fase intensiva9 que vendrá a constituirse, en 
el futuro, en la tercera fase, cuando entonces el ciclo p~ 
sará a estar constituido de tres fases normales m6viles,i~ 
dependientes del año/calendario. 

fa - ~ada ciclo estará constituido,inicialmente, de dos 

por Ciclo Profesional: Que corresponde al cuarto año 
el sistema antiguo. 

D. 

c. Ciclo Avanzado: Que corresponde al tercer año, por el 
sistema antiguo. 

por Ciclo Intermedio: Que corresponde al segundo año 
el sistema anterior 

B. 

A. Ciclo Básico: Común a los cursos de Economía, Ciencias 
Administrativas y Ciencias Contables. 
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-, 

Correspondencia 
!\.provechfl en notas por el Punto medio 
niento. criterio antiguo de intervalo Concepto 

o a 39% o a J,9 o I Insuficiente 

ro a 59% 4 a 5,9 5,0 A Aprobado 

so a 74% 6,o a 7,4 6,7 ik\M Aprobado por media 

'5 a 90% 7,5 a 9,0 8,J A.D Aprobado con dist. 

~1 a 100% 9,1 a10,0 9,6 A.H Aprobaci6n honrosa 

Concepto es el juicio atribuible al alumno por materia 
y por fase, cuya correspondencia en términos de aprovecha- 
miento son las siguientes: 

a) Concepto: 

Cada alumno recibirá a través de las verificaciones y prue- 
bas que realice, las siguientes atribuciones por parte del 
profesor y de la Facultad. 

V. CONCEPTO. CREDITO. MEDIA GLOBAL POR FASE. APROBACION 
POR MATERIAS. PROMOCION INTER-FASE. DEPENDENCIA Y CA- 
LIFICACION PARA EL CURSO DE POST-GRADO. 

En caso de que el alumno sea aprobado en la fase inte~ 
siva, con la obligatoriedad de no menos de los dos tercios 
de la asistencia en términos de horas/clase ~uministrada~ 
recibirá los créditos correspondientes, pudiendo quedar - 
excento de asistencia en la fase normal. 

de profesores, debiendo la carga horaria suministrada ser 
igual a la prevista en la fase normal, estando sujeta a 
las mismas normas de aprobaci6n y asistencia. 
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Ejemplo:Las Matemáticas en el 2do. ciclo {Ciclo Intermedio} 
son administradas en cuatro clases semanales, en las dos - 
fases del ciclo (primero y segundo semestres). Sin crédito 
mínimo será entonces: 4 clases semanales x 2 fases del ciclo= 
8 créditos. 

cándose el mínimo de clases semanales de aquella por las f'~ 
ses del ciclo, excluída la fase intensiva por no constituir 
en el momento, una fase normal del ciclo. 

El crédito mínimo de cada materia es calculado multipli- 

c + 4 AH 

c + 2 
c + 1 AM 

AD 

A 

Sin Créditos 

Créditos Mínimos (c)' 

I 

Créditos Concepto 

ra fines de la calif'icaci6n a los Cursos de Extensión y Post- 
Grado. El cuadro, a continuaci6n, nos muestra esa correspo~ 
dencia. 

El crédito es la correspondencia en puntos,del 
concepto atribuible al alumno por materia y 

por fase, pudiendo eventualmente ser atribuible por ello p~ 

bo Créditos. 

Observaciones: La concesi6n del concepto AH, por parte del 
profesor, implicará en la responsabilidad de 

éste, lo relativo a la capacidad y perfecto dominio de la 
materia por el alumno y tendrá el valor de un certificadode 
competencia ante la Facultad y a las demás materias con 
ella vinculadas por los pre-requisitos, capacitándo: a di 
cho alumno para la Meritoria y el Post-grado. 
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v. Créditos acumulados en la fase, por ya haberlos curs~ 
do en periodos anteriores. 

iv. Materias cursadas en la fase intensiva, luego que ha 
yan sido aprobadas. 

que hayan sido presentadas las pruebas y hayan si 
do debidamente aprobadas. 

luego iii. Demás materias optativas cursadas en la fase, 

ii. Materias optativas cursadas que deberán constituir su 
currículum, exigido por la Facultad, en la fase. 

i. Materias obligatorias que constituyen el currículum bá 
sico. 

Para el cálculo de esta Media, serán computados: 

Por Media Global se entiende la media aritmética de 
los puntos correspondientes al valor medio de los Conceptos 
obtenidos por los alumnos, en todas las materias de la fase. 

a) Media Global por fase. 

V. CALCULO DE LAS DIVERSAS CALIFICACIONES: · 

iv) Si ha tenido aprobaci6n honrosa (AH), su crédito será 
el mínimo 8, más cuatro créditos adicionales, o sea: 
8 + 4 = 12. 

iii) Si se ha aprobado con distinción AD), su crédito se 
rá el mínimo 8, más un crédito adicional, o sea:8+2=10. 

ii) En el caso de que sea aprobada por media (AM) su cré- 
dito será el mínimo 8, sumado a un crédito adicional 
o sea 8 + 1 = 9. 

i) En el caso de que su Goncepto haya sido A, su :crédito 
será el mínimo de 8. 
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Ejemplo: Supongamos que una fase esté constituida por tresma 
terias obligatorias y dos optativas, cuyos Conceptos y Crédi 
tos obtenidos por el alumno, en el supuesto de no existircre 
ditas adicionales en la fase, son los siguientes: 

vii. Los casos de cursos fuera de la Escuela, seminarios, in 
vestigaciones, etc. serán juzgados por el DEPE y envia- 
dos al Consejo Departamental. En todos los casos aproba 
dos los créditos concedidos serán en número idéntico al 
crédito mínimo (A) de la Facultad (en el caso de cursos 
equivalentes a los dados en ella) o al menor créditocon 
cedido por la Facultad en el caso de que existieran cur 
sos equivalentes (2 créditos) y en los casos de que es- 
tuvieran relacionados con las actividades de formación 
ofrecidas por la F.C.E.E.R.J. 

b) Informe del interesado acerca del curso o seminario 
realizado, acompañado de comprobantes de la instit~ 

ción promotora; certificado de aprovechamiento y asiste!!_ 
cia, quedando, en el caso de seminarios en que no sea - 
evaluado el aprovechamiento, excento de la presentación 
de este certificado. 

a) Informe del interesado acerca del trabajo.o inves- 
tigación realizada, acompañado de comprobantes de su 

participación en el mismo y de la institución promotora. 

solamente serán concedidos si son acompañados de: 
Tales créditos mixtas o privadas que sean reconocidas. 

vi. Créditos por cursos fuera de la Escuela, seminarios, in 
vestigaciones, etc.P promovidos por entidades oficiales 
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Su promoci6n para la fase siguiente dependerá de la obtención 
del 50% de la suma de los créditos mínimos en la Fase, compu- 
tados así: 

Se considera aprobado aquel alumno que obtuviere en cada 
cátedra créditos mínimos correspondientes al Concepto A. 

~- 
b) Aprobaci6n por materia, promoci6n ínter-fases y dependen- 

deran al Concepto Global AM, de la Fase en cuesti6n0 
5 

MG = 5,0 + 8pJ + 9P6 + 6,7 + 5.0 = 6.92 puntos, que correspon- 

La Media Global de la Fase será calculada como la media aritm! 
tica de los puntos correspondientes al valor medio de los Con- 
ceptos obtenidos por el alumno en todas las disciplinas de la 
Fase (columna J). 

/ Conceptos Valor medio NQ.de f'a Créditos Crédito 
obtenidos de los con Clases por ses en el mínimo de obtenido 
p/el alum. - Materias ceptos. semana ciclo. mat. por alum. 

(1) ( 2) ( J) (4) (5) (6) (7) 

Bá.sicas 

Administra 
ci6n A 5,0 J 2 6 6 

Contabili- 
iad. AD 8,J J 2 6 6 .. ,.,. 
Economía AH 9,6 3 2 6 10 

Optativas 

Ma terná.tica AM 6,7 3 1 J 4 

Estadística A 5,0 2 1 2 2 

l 
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Como ejemplo: el alumno que fuera reprobado en una asignat~ 
ra de la primera Fase proseguirá· su curso en la segunda Fa 
se, continuélndo aún en la primera Fase del ciclo siguiente, 
junto con la dependiente. 

A las materias cursadas en la Fase siguiente, vinculadas a 
materias en dependencias por pz-e-s r-e qu Ls Lt.o s j' solamente les 
serán atribuidos créditos mediante la aprobaci6n en la Fase 
anterior. 

En caso de que el alumno no obtenga el 50% exigido, será a~ 
temáticamente reprobado en la Fase debiendo cursarla nueva 
mente en el ciclo siguiente. No perderá el alumno, en este 
curso, los créditos obtenidos en las materias que fue apro- 
bando, pudiendo también cursar asignaturas optativas de la 
Fase siguiente y otras no afectadas por pre-requisitos. 

6 + 6 + 6 + J + 2 
2 11,5 créditos 

En el ejemplo anterior, item a), columna 6(, el alumno debe 
rá obtener para su promoci6n inter-fase; 

v. Demás créditos acumulados en la Fase, aprobados por el 

DEPE y por el Consejo Departamental. 

iv. Materias cursadas en la Fase intensiva anterior, per- 
tenecientes a la Fase en cuesti6n, luego de haber si 
do aprobadas. 

Demás materias optativas cursadas en la Fase, luego de 
haber sido debidamente aprobadas. 

iii. 

ii. Materias optativas cursadas que deberán constituir su 
curriculum exigido por la Facultad, en la Fase. 

io Materias obligatorias básicas 
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ese fin. 
para canzado la calificaci6n exigida, a través de pruebas 

El acceso a los Cursos de Post-grado será reservado a los 
alumnos que hayan obtenido calificaciones 11MB" o "E" queda~ 
do a cargo del Consejo Departamental la fijaci6n de crite 
rios de calificaci6n para los candidatos provenientes de 
otras Facultades y también para los alumnos que no hayan al 

El 60% de aprobaci6n (AD) o 50% de aprobaci6n (AH) aseguran 
una clasificaci6n "MB"; más del 60% de aprobaci6n (AD)o ·más 
del 50% de aprobaciones (AH) aseguran una clasificaci6n "E". 

"AH". 

En el concepto "S" serán clasificados los alumnos que haycn 
aprobado en "A"; en el concepto "B", los que hayan aprobado 
con "AM"; en el concepto "MB", los que hayan aprobado en 

Tal clasificaci6n será hecha a través de la Media Global·· 
por ciclo, teniendo en cuenta que las materias que se des~ 
rrollan a través de más de una Fase, tendrán más créditos 
finales calculados por media aritmética. 

E= Excelente B =Bueno 
MB =Muy bueno S =Suficiente 

Para efectos de la calificaci6n de los alumnos, con mi 
ras a los Cursos de Post-grado, se adoptará la siguiente cla 

sificaci6n en cada ciclo: 

c. Calificaciones para el Post-Grado. 

tos. 

En el caso de que sea reprobado por segunda vez en la depe~ 
diente, será eliminado perdiendo derecho a los créditos de 
las materias ligadas a la dependiente por los pre-requisi- 
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Por este sistema, a medida que el profesor termina de exponer 
determinado número de temas de la materia, entregará a los - 
aluIJL~os un cuestionario para ser respondido en el aula o en 
la casa, sin que necesariamente se prefije f'echa para su dis 
tribuci6n. 

"Sistema sor, siendo uno de los más comúnmente empleados el 
del Paso". 

Este Sistema de Evaluaci6n quedari a criterio de cada profe- 

Las pruebas escritas con fechas prefijadas o no, se destinan 
a estructurar y complementar los conceptos formados por los 
profesores sobre los alumnos, cuando una evaluaci6n directa 
se imposibilite dado el gran número de estudiantes en cada - 
clase. 

Las pruebas escritas se destinar~n a medir el dominio 
conceptual y evaluar los registros de memoria del estu 
diante, relativos a cada materia. 

d) Trabajos de investigación individual, con exposici6n - 
oral o no, a criterio del profesor. 

c) Trabajos de investigaci6n en grupos, con exposici6n y 

debate oral en seminarios con fechas prefijadas. 

con - das a estructurar y complementar la evaluaci6n del 
cepto atribuible por el profesor al alumno. 

b) Pruebas escritas, con fechas prefijadas o no, destina- 

a) Pruebas escritas y obligatorias, con fechas prefijadas 
por la Secretaría. 

Las pruebas para fines de habilitaci6n de alumnos a la 
promoci6n in ter- fase y entre ciclos obedecerán a los siguien- 
tes criterios: 

VII - Criterios de Evaluaci6n 
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Los trabajos individuales de investigaci6n con exposici6n 
oral o no, se destinan a evaluar la iniciativa, el conoci- 
miento y la capacidad de aplicaci6n en trabajos prácticosy 
te6ricos. 

que realmente mostraron interés e investigaron el asunto; 
la atribuci6n de los conceptos quedará a criterio del pr.2.- 
fesor. 

aquellos y el debate en seminarios, a fin de determinar 

Los trabajos de investigaci6n en grupo se destinan a acos- 
tumbrar a los alumnos al trabajo en equipo, siendo los cr! 
ditos atribuibles individualmente a través de la exposic:i.fu 

Las combinaciones entre diferentes conceptos dentro de una 
misma materia serán determinados por el número de créditos 
(puntos) atribuibles a cada uno. 

AM (+) + AM (+)=AD, etc. 

A(-)+ A(-)= I 

A(+) +A(-)= A 

A(+) +A(+) + = AM 

Por ejemplo: 

so - Todavía podrá el profesor emplear criterios personales, 
bre todo en casos de más de una evaluaci6n mensual. 

El concepto final que asigna el profesor al alumno, a tra- 
vés de este sistema, es calculado como la media aritmética 
de los conceptos en la materia, en funci6n de los cuestio- 
narios distribuidos. 

timula a los alumnos a mantenerse al día con la materia. 
es - tos individuales,-además de controlar la asistencia- y 

Se destina el "Sistema del Paso" a evaluar los conocimien- 
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2/J de inasistencia a las clases y de incumplimientos en los 
trabajos de la f'ase determinará la reprobaci6n del alumno en 
tocas las disciplinas y el incumplimiento en 2/J de los trab~ 
jos de una disciplina determinará su automática reprobaci6n - 
con concepto SR (sin rendimiento)e 

:fase. 

El fraude en la realizaci6n de cualquier trabajo escolar cons 
tituye falta grave que determinará, de inmediato, a criterio 
del profesor, independientemente de pruebas o interrogatorios, 
la reprobaci6n del alumno en la materia respectiva durante la 

correspondiente, por lo tanto, al e ore epto .Li..ual "AM" 

7,0 7 + 4 X 8,J + 2 X 5 = 
10 

4 X 62 4 X AM + 4 X AD+ 2 X A 
10 

La media final del alumno en la disciplina será la siguiente 
media ponderada~ 

Supongamos que dicha disciplina sea administrada en J clases 
semanales9 durante las dos fases del ciclo. Esto nos permite 
deducir fácilmente que el número mínimo de créditos corres- 
pondiente a la aprobaci6n "A" será igual a 2 x 3 =' 6 crfditos. 

c) Concepto del profesor (media aritmética) =A 

b) Prueba escrita final (junio)= AD 

a) Prueba escrita parcial (mayo)= AM. 

haya Supongamos que en una disciplina un determinado alumno 
tenido los siguientes conceptos en la lra. fase: 

Ejemplo: 

2) • 

La media final por asignatura, en cada fase, será así la ID!!, 
dia ponderada de las pruebas escritas, cada una (con peso 4) 
y del concepto atribuído por el profesor al alumno (con peso 
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La masificación de la enseñanza indujo así, a una tremenda 
deficiencia en términos de los índices representativos, c~ 
mola relaci6n alumno/profesor y alurnno/m2.,elevadísimos - 
en ciertos sectores educacionales y horarios,y bajísimos en 
otros. 

utilización de las instalaciones principalmente en las ho 
ras nocturnas y a una capacidad ociosa en t'rminos de días 
dtiles de clase y en otros horarios. La determinaci6n del 
ndmero de plazas a través de políticas inadecuadas en los 
períodos anteriores, llev6 a una tal concentración de alu~ 
nos en determinados horarios que prácticamente rompi6 con 
las normas más elementales que determinan el mayor aprove- 
chamiento cultural y asistencial. 

super- timo de alumnos en el establecimiento llev6 a una 
Durante varios años la falta de planificaci6n del núme:il-o6E_ 

para su formaci6n profesional. 

En ese sentido, se observ6 principalmente la necesidad de 
orientar a los profesores en torno al nuevo sistema y de 
crear conciencia en los alumnos en cuanto a la dedic~c~6~ 

' 

Se verific6 así la falacia de los métodos empleados,de co~ 
trol y comunicaci6n, acarreando la necesidad de una refor- 
mulaci6n desde su base. Tales deficiencias provocaron un 
descontrol de intensidad mayor que la esperada inicialmen- 
te? llevándonos a la necesidad de una. adaptaci6n transito- 
ria del Plan de Reforma, de manera tal que para el pr6ximo 
año podre'10S +ea Ld z ar- la aplicaci6n integral del esquema p~ 

visto. 

El cambio en la estructura curricular de la Facultad 
hizo aparecer inmediatamente las deficiencias de las admi- 
nistraciones anteriores. 

VIII" IMPLANTACION DE LA REFORMA 
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J) Racionalizando los curr.1cti1a: a través de su integr~ - 
ci6n vertical y horizontal, introduciendo los conceptos 

de pre-requisitos. 

2) A través de la orientación profesional,• con la creaci6n 
dé entidades que mantengan intenso contacto con el me~ 

cado de trabajo y puedan orientar al estudiante desde el c.!_ 
clo básico, promoviendo su especialización, y 

1) A través de la creación de cttrrical.ei:- que tomen en cue!!_ 
ta el mercado de trabajo, creando condiciones de espe- 

cialización y evitándose la actual estructura deficiente de 
la enseñanza dirigida sólo hacia las grandes metrópolis. 

La racionalización de la enseñanza de la Economía s6lo 
podrá ser efectiva de tres :formas: 

IX RACIONALIZACION DE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMIA 

Urge una planificación en la enseñanza superior tanto en t~ 
minos del número 6ptimo de alumnos por profesores y por un,!_ 
dad de ~rea, como también de una mejor distribución de los 
horarios y t~Z?eas de clase, en vista a una optimización ed!!, 
cacional y la maximizaci6n de recursos que posibiliten la 
expansi6n racional de las entidades educacionales. 

La introducci6n de la reforma vino a demostrar que.tal mas!_ 
:ficación, además de acarrear.· una baja en la productividad 
marginal del cuerpo docente y alumnado (si no 1leg6 al pun- 
to cero está muy próximo~ 11ev6 también a una baja en los 
ingresos, por el aumento más que proporcional de los gastos 
marginales sobre los ingresos marginales; al,gunas mensuali- 
dades pasaron a ser controladas a través de entidades gube~ 
namentales reduciendo la capacidad de mejoramiento de la 
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Los que obtuvieran créditos para el ingreso en los cursos de 
post-grado, recibirán una carga intensiva de revisi6n y per.f~ 
cionamiento y cursos específicos de planificaci6n, con materias 
básicas comunes y clases separadas para las materias de espe- 
cializaci6n en las diversas áreas. (Cuadro Nº.1) 

Una vez que la~ ~aterias "Qásicas sean confentr:ad~s ~P 1os pti~ 
mos días, los .r Luumo s de los diversos ciclos pod r-án optar por 
las que deseen y les permitan sus pre-requisitos. 

Las materi~s básic~s son las del curricul~m mínimo y las opt~ 
tivas las d~ e~~~cializaei6n, como puede observara~ en el es- 
quema anexo. 

A partir d~1 Ciclo Intermedio, las materias pasarían a divi- 
dirse en bá~icas y optativas, en carga y número decr~cientes, 
de forma de liberar al alumno el máximo de tiempo en los ci- 
clos ~uperiores para que se dedique a aquellae que son de in 
terés en su vida profesional. 

tica para revisi6n de materias del curso medio e introducción 
al superior. 

propedéu ~ r los diver~os curs9s, presentándose además una fa~e 

Desde el punto de vista de 1a investigaci6n y especia1izaci6n 
serían concentradas en el ciclo bá~ico l~s disciplinas comunes 
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- versidad, se mantenga al margen de las exigencias innovadoras 
de la sociedad moderna, dentro de una estructura rígida de pa- 
trones tradicionales. El movimiento reformista se está volvien 
do una realidad definitiva, pudiendo consolidarse en los pr6xi 

Por otro lado9 es inconcebible que una naci6n subdesarrollada, 
con escasez de capital y creciente demanda de acceso a la Uni- 

La e du c ac x óri consciente es el instrumento básico para el progr~ 
so sociO=·POlítico-econ6mico de una nación. No se puede concebir 
un.a nación que se desenvuelva con una estructura universitaria 
obsoleta, totalmente ajena al significado intrínseco de "INVER- 
SION EN CAPITAL HUMANO". 

te~ido y basada en el tradicionalismo histórico. La enorme masa 
ds conocimie~tos9 que surge día a dÍa9 exige una formación di 
nám~ca y ~lexible9 dirigida en el sentido del profesional cali- 
ficadof de especialistas en investigaciones pura y aplicada y 

no de conocim~entos abstractos y generalizados. 

El int~nao proceso de desarrollo mundial en los 6ltimos tiempos 
no permite aás, en virtud de las constantes innovaciones tecno- 
1lgicas~ &na formaci6n puramente acad~mica, desprovista de con- 

dos de enseñanza objetivos, pero al mismo tiempo, se vuelve un 
freno contra los cambios estructurales y las reformas tendien- 
tes a la Formaci6n del Hombre Integral, que proporcionarían, a 
su peraonal~dad, un elevado sentido ~tico, permiti6ndole actu~ 
en la fa.mi.lía~ en la sociedad v en la nación y en el mundo, como 
individuo capaz de provocar transformaciones y mejoras en la so 

. l .. 
ClEC.aa. o 

La tradición es una cualidad deseada cuando se trata de m~to- 

En virtud del acelerado proceso de crecimiento econ6mico bras! 
lero en los últimos quince años, se observa, actualmente, un 
completo divorcio entre la formaci6n profesional de nivel sup~ 
rior y las condiciones intrínsecas del mercado de trabajo. 
La inercia del aparato uni Vérq~ tario, incapaz de .f'o r-rna r- prof~ 
sionales aptos? ha conducido a una creciente frustraci6n en el 
ámbito estudiantil,manifestada por las constantes explosiones 
de r-e vu e L ta contra el tradicionalismo estancado e ineficiente. 

INTRODUCCION ·--~--- 
PLAN PILOTO DE REFORMA E INTEGRACION DEL PENSUM UNIVERSITARIO 
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verdad que en 
sin computar los seis meses anuales de tiempo útil de clases, 

sábados, domingos y las huelgas ocasionales, 
son menos ocasionales que lo deseable. 

Desde el punto de vista cuantitativo, nuestras universidades, 
debido al exceso de vacaciones y feriados, mantenidas dentro 
de las estructuras rígidas del año escolar, no ofrecen más de 

En un país que se esfuerza por romper con los vínculos del sub 

desarrollo, en el cual la ~antidad y calidad de los profesio- 
nales de nivel superior se transforman en factor condicionan- 
te de áceleraci6n,es con extremo escepticismo que se observa 
el papel actual de las universidades como elemento dinámico 
del proceso. 

La capacidad ociosa de nuestras universidades ha sido uno 
de los principales elementos de las distorsiones que se criti 
can actualmente en nuestro sistema educativo. 

l. ~liminaci6n de la capacidad ociosa. 

Objetivos básicos. 

Es dentro de una preocupación consciente, que deberemos diri- 
gir nuestros esfuerzos que se extenderán mucho m&s all¡ de un 
simple cambio del curriculun. Alcontrario, deberemos iniciarun 
movimiento apolítico, con la participaci6n indiscriminada de 
todo los elementos dinámicos ligados a la Facultad, basándose 
no s6lo en la experiencia brasilera, sino también en la de 
otros países. 

mos años, y la Facultad de Ciencias Políticas y Econ6micas de 
Río de Janeiro podrá estar entre las primeras, rompiendo con 
los lazos que impiden la verdadera consecuci6n de los objeti- 
vos básicos de la Enseñanza Superior, dentro del proceso irre- 
versible que surgió como consecuencia de elevar las aspiraci~ 
nes de la juventud moderna, de integrarse ·a la vida de la na 
ci6n. 
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Desde el punto de vista cualitativo, por otro lado, la utili- 
zación de la capacidad ociosa permitiría trasmitir, a los es- 
tudiantespuna masa de conocimientos7 que sólo sería posible, 
en las condiciones actuales~ ser transmitida en el doble de 
afies, sin aumentar el Costo Fijo de las universidades y redu- 
ciendo7 por otro lado, el costo unitario de clases/hora pag~ 
do por los alumnos o el gobiernoº 

que no est'n en condiciones de ofrecer los requisitos mínim~ 
a la formación profesionalº 

sidades, eliminandop en parte» el problema de los excedentes 
sin necesidad de la creaci6n indiscriminada de universidades 

Según éstop manteniendo las estructuras actuales, el aprove- 
chamiento de la capacidad ociosa nos permitirá una absorci6n 
del doble de los aJ.umnos actualmente existentes en las univer 

verdad no aprehensión en el período de cuatro afios, que en 
llega a dos. 

Además de eso, la gran carga de conocimientos necesarios ala 
formación profesional moderna torna del todo imposible su 

Por otro lado, siendo el Costo Fijo de las universidades in 
dependiente del periodo útil de clases, la capacidad ociosa 
~mplica un elevado costo de clases/hora· para los alumnos en 
los establecimientos privados y para el gobierno en los es- 
tablecimientos públicos. 

dad ociosa verificada no permite, por un lado, el aprovecha- 
miento de sus instalaciones, generando el problema de los ex 
cedentes y tomando en cuenta la escasez de capital en la ec~ 
nomia, limita la creaci6n de entidades de ensefianza suficiea 
tes para absorberlos. 

Con la creciente demanda .de receso ala 'educáci6n sup e rdor-, la capaci . ' ·- 
(EDUCACION Y PARADOJA DEL DESARROLLO) 



objetivo. 

En la filosofía de la enseñanza integrada se debe procurar e!a. 
tablecer correlaci6n entre las diversas materias, integrándo- 
se ne sólo en el sentido horizontal, esto es, dentro de un m~ 
mo período escolar, sino tambi~n en el sentido vertical dert- 
tro de una sucesi6n 16gica, tomando en cuenta un determinado - 

f.Ezsentación del Plan 

Combinándose el sistema de créditos y dándose una mayor pon- 
deración a las materias consideradas básicas, sería posible 
iniciar, en la fase intermedia del curso, la especializaci6n 
en materias de interés para la actividad profesionalº 

El objetivo básico de la Universidad debe ser, entonces, de 
maximizar la especializaci6n a través de un sistema que per- 
mita la mayor objetividad funcional y eso solamente será po- 
sible, frente a la masa de conocimientos que serán transmiti 
dos, en caso de que se permita la opci6n por las asignaturas 
que funcionarían paralelamente a las obligatorias. 

Es obvio q110 esa no es la si tuaci6n particular de esta Facu!, 
tad9 en la cual la relaci6n alumno/profesor es de las más - 
elevadas del país9 por esa misma raz6n no tiene sentido que 
se permita la capacidad ociosa existente. 

La productividad del sistema educativo brasi1ero es en 
general insatisfactorio, principalmente en la enseñanza su- 
perior, no s6lo debido a la baja relaci6n alumno/profesor 
sor, sino a la falta de objetividad de los curricula· y ~l ex 
ceso de capacidad ociosa. 

2. Preparaci6n E._rofesional especializada. 

(EDUCACION Y PARADOJA DEL DESARROLLO) 
.2~ 



l. Se adopta el sistema de ciclos con J :fases dentro de un esqu~ 
ma evolutivo, o sea, inicialmente, dos fases obedeciendo a los - 
semestres normales actualmente en vigencia y una fase intensiva 
durante vacaciones de :final de año y cursos los sábados y/o en 
vacaciones de Junio. 

La Estructura del Plan 

Ciclo Intermedio 
Ciclo Avanzado 
Ciclo Profesional. 

Ciclo Básico 

J. El año escolar estará constituido de J FASES, siendo los cua 
tro ciclos discriminados así: 

2. Las naterias o disciplinas de cada FASE deberán estar fntim~ 
mente correlacionadas tanto vertical como horizontalmente, con 
dificultad creciente. 

l. Las disciplinas se distribuyen por FASES, con excepci6n de 
las disciplinas básicas que serán motivo de estud1os en el tran~ 
curso de cuantas :fases se juzgasen necesarias. 

La sistematización de la carrera se apoya prácticamente en los 
siguientes puntos: 

Se debe observar que el curso está esquematizado de :forma de 
ampliar los horizontes ·de escala comprensiva, con la creación 
de un ciclo básico y otros diversos ciclos, con relativa abu~ 
dancia de alternativas curriculares en torno a un curriculum 
básico o nuclear mínimo, con vistas a la especialización. 

De ese modo, sería posible crear una noción de universidad o~ 
ganizada y objetiva, de dificultades crecientes y sin compar- 
timientos estancos, condición esa que motiva al estudiantado 
a la investigación de nuevos conocimientos. 
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b) El currículum opcional: Corresponderá a los cursos de asi~ 
tencia optativa, programados con anterioridad, dentro de los 
cuales el alumno deberá escoger, obligatoriamente, los crédi 
tos que le faltan para completar los mínimo~ exigidos en las 
diversas fases. Siendo todas las materias del primer ciclo - 
obligatorias y suficientes s6lo a partir del 2do. ciclo podrá 
escoger el alumno dentro de las materias optativas, a fin de 
completar el mínimo de créditos exigidos. 

a) El curriculum nuclear mín±mo o básico: Será obligatorio, en 
virtud de los créditos que le son asignados por la integraci6n 
con otras asignaturas que constituirán los pre-requisitos, y, 
también, por las simples obligatoriedades de la disciplina. 

2. Cada fase poseerá una serie de alternativas curriculares en 
torno a un currículum nuclear nínimo. 

El curso nocturno de Economía, tendrá inicialmente, sus fases 
rígidas. El curso diurno, debido a la disponibilidad de salones, 
podrá iniciar el sistema de fases m6viles,lo que podrá reducir 
la presi6n de la demanda sobre el curso nocturno, debido a la 
mayoría cualitativa del diurno. Debe notarse que no hay raz6n 
16gica para que el curso diurno sea condicionado a las mismas 
limitaciones de tiempo del curso nocturno. 

A las materias de la fase intensiva les serán asignados los 
créditos correspondientes, liberándose el alumno de su asis- 
tencia en la fase normal, pudiendo asistir entonces, a materias 
de otras fases o ciclos permitidos por los pre-requisitos, acu- 

i...,.; mu1ando así créditos. 

Dependerá para su fun~ionamiento, de la disponibilidad de pr~ 
fesores y de un mínimo de alumnos a ser determinado. 

La fase intensiva deberá tener W1 máximo de 3 disciplinas a 
ser programa~as JO días antes de su inicio, con la misma ca~ 
ga horaria correspondiente a la disciplinas en la fase normal. 
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Los créditos en las disciplinas consideradas pre-requisitos, así 
como el cálculo de la media global, sólo serán computados, para 
fines de aprobaci6n, después que el alumno haya aprobado las ma 
terias dependientes. 

Se considera aprobado el alumno que obtenga los créditos míni- 
mos globales previstos. Aquellas materias en las que el alumno 
no obtuviere créditos iguales o superiores a A (50 a 59% de 
aprovechamiento) ser'n cursadoonuevamente en régimen de depen- 
dencia en la fase inmediatamente posterior. 

La selección de asistentes (alumnos que hacen el post-grado o 
equivalente) y monitores (alumnos de cursos de pre-grado) para 
los ciclos correspondientes, sólo sería posible entre aquellos 
que obtuvieran (AH) en la materia en cuestión. 

Solamente tendrán créditos adicionales para el post-grado los 
que obtuvieran un mínimo de 2 (AD) o 1 (AH) por Fase. 

Los criterios de evaluación de los créditos por materias deben 
ser determinados con anterioridad por el Departamento de Ense- 
ñanza de la Facultad, de acuerdo con los respectivos departa- 
mentos. 

v. de 90% a 100% - Aprobaci6n honrosa (AH)= C + 4) 

iv. de 75% a 90% - Aprobaci6n con Distinción (AD) =(C + 2) 

Aprobaci6n Media (AM) = (c + 1) iii. de 60% a 74% 

Aprobado (A)= (crédito mínimo) ii. de 50% a 59% 

i. de O% a 49% - Insuficiente (I) (sin crédito) 

Evaluaci6n de los créditos (en% de rendimiento) 

la Distribución de los créditos 

El sistema de Créditos y los Pre-Reguisitos. 
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b) Certificado de aprovechamiento de la instituci6n de enseñan 
za oficial o reconocida (nacional o extranjera). 

a) Programa equivalente 

Los casos de transferencias o peticiones de'liberaci6n de ma- 
terias (con el respectivo'c6mputo de créditos) serán decididos 
por el profesor de la materia y el Jefe de Departamento, quie- 
nes, lo sometarán a la apreciación del DEPE, junto con los si- 
guientes datos indispensables e insustituibles: 

No habrá créditos opcionales en el ciclo básico en virtud de 
la ausencia de la necesaria visi6n de conjunto y por razones 
de tiempo; el Centro-de Orientaci6n Profesional, vinculado al 
DEPE, esclarecerá y orientará a los alumnos sobre la importa~ 
cia de las disciplinas para los diversos sectores profesiona- 
les. 

garantizar un número mínimo para la formaci6n del economista. 
expuestos a fin de Los nombres de las materias son los 

2. Pre-Reguisitos. 

Es importante observar que la concesi6n de AH, por parte d e L" 

profesor implicará en la responsabilidad de éste lo relativo 
a la capacidad y el perfecto dominio de la materia por parte 
del alumno, y tendrá el valor de un certificado de competen- 
cia ante la Facultad y las demás materias vinculadas a ella, 
en raz6n de los pre-requisitos. 

Respetadas las normas de aprobaci6n, los cr~ditos podrán ser 
acumulados para fines del cálculo de la Media Global, incluso 
en lo referente a cursos intensivos y extra curriculares pre- 
vistos para otros ciclos. 

La promoci6n de ciclos depende no s61o de condiciones anterior 
mente mencionadas. 
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2. El primer ciclo, o ciclo básico, constará solamente de ma- 
terias básicas obligatorias, debiendo procurarse, en el tran~ 
curso del mismo, la p r-e pa r-a c Lé.n d,e la opinión del e-s nudd an t.e 
por Economía, Contaduría o Administrac'ión, a ser ratificada en· 
el momento de su inscripción en el segundo ciclo. Este primer 
ciclo, común a tod,os 1os a Lumno s de 1a F.a~ul tad, te:µdf'á en sy 

1 

primera fasie un p e r-Lo do pz-o pe d éu t Lcc de dos semanas. 

l. Examen de admisi6n único para todos los cursos de la Facul 
tad de Ciencias Políticas y Económicas de Río de Janeiro. 

PLAN DE LA REFORMA CURRICULAR 

En el caso de no aprobaci6n en materias pre-requisitos, sol~ 
mente será permitida la continuaci6n del curriculunrespecti- 
vo por una única fase, quedando sus créditos condicionados 1a 
la aprobaci6n de la dependencia. 

fesional. 

Además de' las materias optativas normales, nada impide que 
otras materias sean ofrecidas como complemento o en sustit~ 
ci6~ a las presentadas, siempre que haya interés por parte 
de los alumnos y sean juzgadas importantes para la vida pro- 

Los e r-é d í t o s o p t.a t a vo.a por otros curs.o~ __ fuera de la Facultad, 
seminffrio~ investigaciones, etc. ~olamente serán concedidos 
si se a c omp afí a n de un informe del trabajo o inv1e~tl.gaci6n, el¡ 
~bm~robante ~e la institución promotor~, (en el caso de cur- 
sos ofrecidos por instituc{ones oficiales o reconocidas de 
enseñanza,· nacionales o extranjera,). E~b~ cuvsQ~ serán ju~- 
gados por la Comisi6n de Currículos vinctllada al DEPE, y los 
recaudos solamente podrán ser apreciados por el Consejo De:fl3!:. 
tamental. 

c) Los créditos concedidos por cursos equivalentes serán en 
número i"dénticq ~l crédito mínimo del~ Facultad. 
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D - Ciclo Profesional 

C - Ciclo Avanzado 

B - Ciclo Intermedio 

A - Ciclo Básico (común a los tres cursos) 

El primer intervalo nos ofrece la letra correspondiente al ciclo: 

El sistema adoptado fue el de separaci6n del código en tres in 
tervalos: 

La codificaci6n de las diversas materias se hace necesaria a fin 
de condensar en tablas y sistemas de control, evitándose de esa 
forma el uso de abreviaturas. 

CODIFICACION DE LAS MATERIAS 

6. El cursopropedáit.::ico de la 1ª fase par-a los alumnos Ln s c r-Lt o s j de g, 
pues del examen de admisi6n(ciclo básico) constará de tres m~ 
rías: Matemáti~~s, Introducci6n al Pensamiento Científico (o 
Principios de L6gica) e Introducci6n a la Sociología, en la pr~ 
porci6n de 10; 5 y 5 clases semanales, respectivamente. 

no. 

5. Habrá de lunes a viernes inc"l.usi ve, .clases en los di versos 
ciclos, en sus turnos diurno y nocturno. El má.ximo de clases 
obligatorias diariamente,·· será de 4; siendo la duraci6n de las 
mismas: 50 minutos para el diurno y 45 minutos para el noctur 

4. La ev~lu~ci6n dil repdimi~~to no será única~ente hecha ~ 
t~avé, q~ p!ueb~s oral~s y escrit~~,· sino también de pasantías 
trabajos~, investigaciones, etc. acompañado de un sistema paso 

..a paso de la aplicaci6n y -e.specializaci6n d e.L estudiante. 

J. El año comienza e~ marzo hasta el último d,ía de Junio y se 
reinicia en la segunda fase el lro. de Agosto hasta el 15 de 
Diciembre. 
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El tercer intervalo, finalmente, nos ofrecerá el c6digo de ma- 
teria, quedando establecido que el cero a la izquierda del lo 
garitmo del tercer intervalo significará ser materia optativa. 
En el caso de que sea determinada su inclusi6n en el currícu- 
lum mínimo exigido por la Facultad, perderá automáticamente ese 
logaritmo. En el caso de que sea deter~inada su exclusi6n del 

EJEMPLO: 

A.00 - Ciclo Básico (A)' Fase Propedéutica (oo). 
A.01 - Ciclo Básico (A)' Fase I 

A.02 - Ciclo Básico (A)' Fase II 

dos los cursos. Al segundo logaritmo del se&undo intervalo nos 
dará la Fase: Propedéutica (O), Fase I y II, nanteniendo el c6- 
digo anterior. 

ser el ciclo común a to- ci6n del cero (o), que significará 

Para expresar el ciclo básico, además de la letra correspondie~ 
te {A), qued6 establecido en el segundo intervalo, la utiliza- 

Además de ésos y de toda la serie de combinaciones, existe el 
Ciclo Básico (A), común a los tres cursos y constituido de tres 
fases: Propedéutica, Fase I, Fase II, 

C.22 - Ciclo Avanzado (c), Curso de Administraci6n (2), Se- 
gunda Fase (2) 

D.Jl - Ciclo Profesional (D)~ Curso de Contaduría (J), Prim~ 
ra Fase (1) 

B.11 - Ciclo Intermedio (B), Curso de Economía(l) Primera Fa 
se (1) 

Ejemplo: 

El segundo intervalo nos ofrece el curso, representado por el 
primer logaritmo y la fase, representado por el segundo loga- 
ritmo 
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Derecho I A,02,8 
Geograf1a Econ6mica II A,02.7 
Economía II A.02.6 
Administración II A.02.5 
Contabilidad II A.02.4 

A002.2 Metodología de la Investigación Científica I 

Sociología II A.02.3 

Matemáticas II A.02.1 

FASE - A.oo 
A.00.1 Matemáticas 
A.00.2 Lógica 
A.Q0.3 Sociología 

FASE - A.01. 
A. 01.1 Matemáticas I 
A.01.2 Lógica I- 
A.01.3 Sociología I 
A. 01. 4 Contabilidad I 
A, 01. 5 Administración I 
A. 01. 6 Economía I 
A. 01. 7 Geograf1a Econ6mica I 

A.01.8 Derecho I 
FASE - A.02. 

J 

(PLAN) ,p--- 
1 
1- 

A - .CICLO BASICO 

CUADRO 2 
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Matemáticas IV 
Administración III 
Economía IV 
Estadística II 
Contabilidad Nacional II 
Historia Económica General y del Brasil 
Procesamiento de Datos II 
Programación Lineal I 
Matemáticas Financieras 
Lecturas Comentadas de Autores Contemporáneos. 

Matemáticas III 
Contabilidad III 
Economía III 
Estadística I 
Contabilidad Nacional I 
Historia de la Economía General del Brasil 
Lógica y Metodología de la Investigaci6n 
Teoría Política 
Procesamiento de Datos I 

B - CICLO INTERMEDIO 
(PLAN) 

1 - ECONOMIA 

CUADRO 3 

B.12.9 

B.12.10 

B.12.11 

B.12.013 

B.12,014 

B.12.015 

B.12.016 

B.12.6 

B.12.5 

B.12.1 

FASE - B 12 

B.11.1 

B.11.4 

B.11.6 

B.11. 9 

B.11.10 

B.11.11 

B.11.02 

B.11.012 

B.11.013 

FASE - B.11 



Economía Regional y Polosde Desarrollo 

Econometría II 

Procesamiento de Datos IV 

Contabilidad IV (marginal) 

Economía Internacional 

Planificación I 

Modelos de Pensamiento Económico 

Teor1a y Política Monetaria 

Economía VI 

Programación Lineal 
Análisis de Mercado 
Econom1a de Transporte 

Análisis y Programación Financiera 

Procesamiento de Datos III 

Econometría I 

Finanzas Públicas 

Economía V 

1 - ECONOMIA 

C - CICLO AVANZADO 

(~) 
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CUADRO 4 

C.12.018 

c.12.026 

c.12.013 

C.12.6 

c.12.22 

c.12.23 

C.12.24 

C.12.25 

C.12.04 

C.11.6 

c. 11.17 
C.11.18 

C.11.19 

C.11.013 

c.11.014 
C.11.020 
c.11.021 
FASE - C.12 

FASE - C.11 



Estructura y Análisis de Balances 
Estructuras Económicas y Sociales 
Mercado de Capitales 
Procesamiento de Datos 
Estructura y Análisis de Proyectos 
Problemas Económicos Brasileros 
Sistemas Económicos Comparados II 
Desarrollo Económico 
Planificación III 

Economía Agrícola 
Econometr!a III 
Procesamiento de Datos V 
Sociología I II 
Sistemas Económicos Comparados I 
Desarrollo Económico I 
Teoría de la Inversi5n 
Planificación· II 

(PLAN) 
D - CICLO PROFESIONAL 

1 - ECONOMIA 

40 
CUADRO 5 

D.12.036 

D.12.035 

D.12.034 

D.12.013 

D.12.32 

D.12.31 

D.12.29 

D.12.28 

D.1·2.24 

FASE - D.12 

D.11. 030 

D.11.018 

D.11. 013 

D.11.03 

D.11.29 

D.11.28 

D.11.27 

D.11.24 

FASE - D.11 



Lectura comentada de Autores Contemporáneos 
Teor1a de las Decisiones Empresariales 
Procesamiento de Datos II 
Historia Econ5mica y Administrativa del Brasil II 
Legislaci5n Comercial II 
Estadistica II 
Econom1a IV 
Administraci5n IV 
Matemáticas IV 

Procesamiento de Datos I 
Sociolog1a de la Empresa - ,, 

L5gica y Metodolog1a de la Investigaci6n 
Historia Econ6mica y Administrativa del Brasil I 
Legislaci6n Comercial I 
Estadistica I 
Ec-onom1a III 
Administraci6n III 
Maten2ticas III 

A D M I N I S T R A C I O N D E E M P R E S A S 
B - CICLO INTERMEDIO (¡:>LAN) 

41 
CUADRO 6 

B,22,038 
B, 22 ,013 
B,22,37 

B,2216 

B,22,S 

FASE B,22 

B.21,013 

B,21. 02 
B.21.37 
B • 21.36 
B. 21. 9 

B.21.6 
B. 21. 5 

B.21,1 

FASE - B.21 

2 



.r, 

Administraci6n VI 
Análisis y Programaci6n Financiera 
Análisis de Mercado 
Administraci6n de Personal II 
Administraci6n de Material II 
Derecho Administrativo II 
Finanzas de las Empresas II 
Procesamiento de Datos IV 
Estructura y Análisis de Proyectos 
Relaciones Humanas 

Contabilidad de Costos 
Administraci6n V 
Econom!a V 
Administraci6n de Personal I 
Administraci6n de Material I 
Derecho Administrativo I 
Finanzas de las Empresas I, 
T~cnicas de Direcci6n y Liderazgo 
Procesamiento de Datos III 
Estructura y AnAlisis de Proyectos I 

... 

2 - A D M I N I S T R A C I O N D E E M P R E S A S 

C - CICLO AVANZADO (PLAN) 
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CUADRO 7 

C,22,5 

C,22,19 

c,22.20 

C,22,39 

C,22,40 

C,22,41 

C,22,42 

C,22 ,013 

C,22,032 

C,22,044 

FASE - C.22 

c. 21,4 

c.21,5 

e. 21. 6 

e ,21.39 

C,21,40 

c. 21,41 
C,21.42 
e .21.43 
c.21.013 

c.21.032 

FASE C.21 



Administraci6n de Producci6n II 
Administraci6n de Ventas II 
Administraci6n Financiera y Presupuesto 
Psicolog1a Aplicada a la Administraci6n 
Sistemas de Cr~dito y Financiamiento 
Teor1a PoU.tica 
Procesamiento de Datos VI 
Técnicas de Direcci6n y Liderazgo 
Legislaci6n Tributaria II 

Mercado de Capitales 
Legislaci6n Social 
Administraci6n de Producci5n I 

Administraci6n de Ventas I 

Estructura y Análisis de Balances 
Sociolog1a del Desarrollo 
Procesamiento de Datos V 
Programaci6n Lineal 
Tecnicas de Comunicaci5n 
Legislaci5n Tributaria I 

D - CICLO PROFESIONAL (PLAN) 

2 - A O M I N I S T R A C I O N D E E M P R E S A S 

CUADRO 8 

D.22.45 

D.22,46 

D,22.48 

0.22.49 

0.22,50 

D.22.012 

0.22.013 

0.22,043 

0,22,063 

FASE - D.22 

D.21046 

D. 21 .47 

D. 21003 

D.21. 013 

D,21,014 

D.21.033 

D.21.063 

0.21.34 

e, 21,44 

0.21.45 

FASE - 0.21 
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8.31.013- Procesamiento de Datos I 

FASE - B.32 
B.32.1.- matemáticas IV 
B.32.4.- Contabilidad IV 
B.32.5.- Administración IV 
B.32.6.- Economía IV 
B.32.37- Historia Económica y Administrativa . del Brasil II 

J B.32.013 Procesamiento de Datos II 
8.32.038 Teoría de las Decisiones Empresariales 
B.32.043 Técnicas de Dirección y Liderazgo 

B.31.1. - MatemSticas III 
8.31.4. - Contabilidad III 
B.31.5. - Administraci6n III 
B.31.6. - Economía III 
B.31.37.- Historia Económica y Administrativa .del Brasil I 
B. 31. 02 .- Lógica y Metodología de la Inv.estigaci6n 
8.31.03.- Sociología de la Empresa. 

FASE - B.31 

3. CIENCIAS CONTABLES 
8 - CICLO INTERMEDIARIO (PLAN) 

CUADRO 9 



FASE - C.32 

C.32.4 Contabilidad VI (Costos) 
C.32.42 finanzas de la Empresa II 
C.32.36 Legislaci6n Comercial II 
C.32.51 Técnicas de Contabilidad Bancaria II 
C.32.52 Técnicas Comerciales 
c.32.013 Procesamiento de Datos IV 
e .32.043 Técnicas de Direcci6n y Liderazgo 
e .32.os3 Legislaci6n Social. 

C.31.42 Finanzas de las Empresas I 
c. 31. 6 Logislaci6n Comercial I 
C.31.51 Técnicas de Contabilidad Bancaria I 
C.31.52 Técnica Comercial I 
e. 31 .013 Procesamiénto de Datos III 
c .31.053 Legislaci6n Social 
c .31. 054 Legislaci6n de Seguros. 

C.31.4 Contabilidad V 

FASE - C.31 

3 - CIENCIAS CONTABLES 
C - CICLO AVANZADO {PLAN) 

CUADRO 10 



Análisis y Programaci6n Financiera II 
Contabilidad Industrial y Agrícola II 
Auditoría y Pe~Ícia .Contable II 
Planificaci6n Contable 
Procesamiento de Datos VI 
Contabilidad Pública 
Contabilidad de Seguros 
Técnicas de Comunicaci6n 
Legislaci6n Tributaria II 

Análisis y Programaci6n Financiera I 
Estructura y Análisis de Balances I 
Contabilidad Industrial y Agrícola I 
Auditoría y Pericia Contable I 
Procesamiento de Datos V 
Contabilidad Pública 
Contabilidad de Transportes 
T~cnicas de Direcci6n y Liderazgo 
Legislaci6n Tributaria I 

3 - CIENCIAS CONTABLES 
C - CICLO PROFESIONAL (PLAN) 
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CUADR0-·.11 

D.32.19 
D.32.55 
D.32.56 
D.32.58 
D. 32. 013 
D.32.059 
D.32.061 
D.32.033 
D.32.063 

FASE D.32 

D.31.19 
D.31.47 
D.31.55 
D.31.56 
D.31.013 
D.31.059 
D.31.060 
D.31.043 
D.31.063 

FASE - D.31 



Las adaptacionee para 1970 (s61o para el ciclo avaniádo y pr~ 
f'esiqnal) y 1971 (s6lo para el ciclo profesional) serán elab~ 
r-ad a e- oportunamente una vez c omp.r o b ado el é xd, to d(1?1 experÚue!! 
to. 

En las c o Lumnecs 3, 5, y 6 están incluidas el número de élases 
previstas en el Plan Piloto y en las co Lunma s 4, 7 y 8 están 
incluidas las adaptaciones para 1969. 

El último (7) est~ coa~tituido por ir Cáted~a de Procesamie~ 
to ?e D~tos, pudiendo ser incorporadas otras materias qué en 
el ~uturo sean incluidas en el curso. 

n Ciencias Cori t.ab Le s - CC. 
Centro de Inf'ormaci6n - CoI. 

fl 

ti 

" 
Ciencias. Políticas y Sociales - CPS 
Economía - E. 
Estadística y Econometría - EE 
.Ciencias Administrativas - CA. 

"' 
Depar~amento ~e Matemáticas - M. 1) 

2) 
J) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Fueron previstos 6 departamentos y un centro: 

a) La estructura departamental puede ser vista en el cuadro 
a continuaci6n clasificada según los cursos y materias c~ 

rrespondientes (column~ 1 y 2) 

I. Departamentalizaci6n, Cursos, clases y cr~ditos. 

El _resente plan se destina a la programaci6n general de las 
materias, clases, cr~ditos y pre-requisitos, en vista a una 
adaptaci6n gradual de las diversas series de la facultad, así 
como tambi~n a la implantaci6n, a partir del ciclo básico,del 
sistema previsto en el Plan Piloto de Ref'orma e Integraci6n 
del Curriculum Universitario. 

PLAN CURRICULAR Y ADAPTACIONES 
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PARA EL Aao LECTIVO DE 1969 

A D A P T A C I O N 
DE L 

P LA N 
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r- ,_ 

Matemáticas Financieras 
Programación Lineal I 
Procesamiento de Datos II 
Historia Económica General y del Brasil II 
Contabilidad Nacional II 
Estadística II 
Economía II 
Administración III 
Matemáticas IV 

Procesamiento de Datos I 
Teoría Política 
Lógica y Metodología de la Investigaci6n 
Historia Económica General y del Brasil I 
Contabilidad Nacional I 
Estadística I 
Economía I 
Contabilidad III 
Matemáticas III 

B. CICLO INTERMEDIO 
(PLAN) 

1. ECONOMIA 
ADAPTACION PARA 1969 

49 CUADRO 12 

B.12.015 

B.12.014 

B.12 .013 

B.12.11 

B.12.10 

B.12.9 

B.12.6 

B.12.5 

B.12.1 

FASE - B.12 

B.11.013 

B.11. 012 

B.11.02 

B.11.11 

B.11.10 

B.11.9 

B.11. 6 

B.11. 4 

B.11.1 

FASE - B.11 



Econom1a IV (Micro) 
Econom1a VI (Macro) 
Teor1a y Pol1tica Monetaria 
Contabilidad Nacional II 
Modelos del Pensamiento Econ6mico 
Planificaci6n I 
Econom1a Internacional 
Contabilidad IV (Marginal) 
Procesamiento de Datos IV 
Econometr1a II 

c.12.6a 
c.12.6b 
c.12 .22 
c.12.10 
c.12.23 
c.12.24 
c.12.2s 
c.12.04 
c.12 .013 
e .12. 01s 

FASE C012 

c.11.s Administracion III 
e .11.6a Econom1a III (Micro) 
C.11.Gb Econom1a V (Macro) 
c.11.11 Finanzas PGblicas 
c.11.10 Contabilidad Nacional I 
c.11.1s Econometr1a I 
e .11.19 Análisis y Programaci6n Financiera 
c.rí , 013 Procesamiento de Datos III 
C.11.014 Programaci6n Lineal 
c.11.020 An4lisis de Mercado 

FASE C.11 

C - CICLO AVANZADO 

50 
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~ D.12. 28 - Desarrolllo Econ5mico II 
D,12.29 - Sistemas Econ5micos Comparados I 
D,1.2 ,31 • Problemas Econ5micos Brasileros 
D.12.32 - Estructura y Análisis de Proyectos 
0.12 .013- Procesamiento de Datos VI 
D,12.034- Mercado de Capitales 
D,12,035- Estructuras Econ5micas Socialistas 
0.12. 042- Finanzas de las Empresas. 

Econom1a VI D.12.6 

FASE D.12 

D.11.6 Econom1a V 
D.11.23 - Modelos del Pensamiento Econ6mico 
D.11.24 - Planificaci5n I 
D.11.27 - Teor1a de la Inversioo 
D.11.28 - Desenvolvimiento Econ5mico I 
D.11,013- Procesamiento de Datos V 
D.11.018- Econometr1a II 
D.11.030- Econom1a Agr1cola 
D.11.043- T6cnicas de Direcci5n y Liderazgo 

FASE D.11 

D - CICLO PROFESIONAL 
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Legislación Comercial II 
Historia Econtimica y Administrativa del Brasil II 
Procesamiento de Datos I 
Teor1a de las Decisiones Empresariales 
T~cnicas de Dirección y Liderazgo 
T~cnicas de Comunicación 

B.22,36 
B.22.37 
B.22.013 

B.22.038 
B.22.043 
B.22.033 

B.22.1 Matemáticas IV (Financiera) 
B,22.s Administración IV (O y M) 
B.22.6 Econom1a II 
B.22.9 Estadistica II 

FASE - B.22 

Matemáticas III (Financieras) 
Administraci6n III (O y M) 

Econom1a I 
Estadistica I 
Legislaci6n Comercial I 
Historia Econ6mica y Administrativa del Brasil I 
Lógica y Metodolog1a de Investigación 
Sociolog1a de la Empresa 
Procesamiento de Datos 
T~cnicas de Direcci6n y Liderazgo 

B. 21.1 

B.21.5 

B. 21. 6 

B. 21. 9 

B.21.36 
B.21.37 
B,21.02 
B .21. 03 
B.21. 013 
B. 21,043 

FASE - B.21 

2 - ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

B. CICLO PROFESIONAL 

52 
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D.22.4 Contabilidad IV (Cos~os) 
D.22.45 Admin~straci6n de Producci6n II 
D.22.46 Administrac~6n de Ventas II 
D.22.4a Administración Financiera y Presupuesto 
Do22.49 Psicología Aplicada y Admipistraci6n 
D.22.50 Sistema de Cr~diio y Financi~miento 
D.22.012 Teoría Política 
D.22.011 Procesamiento de D~tos IV 
D.22.014 Pr-o gz-ama c Lón Lin8tal 
D.22.033 Técnicas de Comunicaci6n 

1 
D.22.063 Legislaci6n Tributaria II 

Contabilidad II1 (C9stos) 
Me~cado de Capita~~s 

1 1 

Legislaci6n Sqcial 
Administr~ci6n de Producción I 
Administración 4e Ventas¡ 
Estructura y Apáli~is de BalaQce 
Soci.ologí~ q~l Desarrollo 
Pr~cesami~pto de Datos III 
Técnicas d~ Direcci6n y Lideraz'o 
~egis1aei6n Tribut~ria I 

D - CICLO PROFESIONAL 

CUADRO 16 
53 

FASE D.22 

D. 21. 4 
D.21.34 
D.21.44 
D.21.45 
D.41./+6 
D. 21. 47 
D.21.03 
D.21.013 
D .. fl. 043 
D.~1.063 ,. 

FASE D.21 



Matemáticas IV (Financiera) 
Contabilidad IV (Comercial) 
Economía II 
Historia Económica y Administrativa del Brasil II 
Procesamiento de Datos II 
Teoría de Decisiones Empresariale~ 
Técnicas de Dirección y Liderazgo 

Matemáticas III (Financiera) 
Contabilidad III (Comercial) 
Administración III (Empresarial) 
Economía I 
Historia Económica y Administrativa del Brasil I 
Lógica y Metodología de Investigación 
Sociología de la Empresa 
Procesamiento de Datos I 

3. CIENCIAS CONTABLES 
CICLO INTERMEDIO 

CUADRO 17 

B.32.6 
B.32.37 
B.32.013 
B.32.038 
B.32.043 

B.32.4 
B.32.1 

FASE B.32 

B. 31. 03 
B. 31. 013 

B. 31. 02 

B. 31.1 

B.31.4 

B. 31. 5 

B. 31. 6 

B.31.37 

FASE B.31 



Contabilidad IV (Costos) 

Finanzas de las Empresas II 

Legislación Tributaria II 

Técnicas de Contabilidad II (Bancaria) 

Técnica Comercial II 

Procesamiento de Datos IV 

Técnica de Dirección y Liderazgo 
Legislación Social 

Contabilidad III (Comercial) 

Finanzas de las Empresas I 

Legislación Tributaria I 

Técnicas de Contabilidad Bancaria 

Técnica Comercial I 

Procesamiento de Datos III 

Legislación Social 

Legislación de Seguros 

C - CICLO AVANZADO 

55 
CUADRO 18 

C.32.4 

C.32.42 

C.32.36 

C.32.51 

C.32.52 

C.32.013 

C.32.043 

C.32.053 

FASE C.32 

c. 31. 36 

C.31.51 

C.31.52 

C,31.013 

C.31.053 

C.31.054 

C.31.42 

C.31.4. 

FASE C. 31 



FASE D. 31 

D.31.4 Contabilidad IV (Costos) 

D.31.19 Análisis y Programación Financiera I 

D.31.47 Estructura y Análisis d~ Balances 

D.31.55 Contabilidad Industrial y Agrícola I 

D.31.56 Auditoría y Pericia Contable I 

D.31.013 Procesamiento de Datos III 
_., D.31.059 Contabilidad Pública 

D.31.060 Contabilidad de Transportes 

D.31. 043 Técnicas de Dirección y Liderazgo 

FASE D. 32 

D.32.19 Análisis y Programación Financiera 

D.32.55 Contabilidad Industrial y Agrícola II 

D.32.56 Auditoría y Pericia Contable II 

D.32.58 Planificación Contable 

D.32.013 Procesamiento de Datos IV 

D.32.059 Contabilidad Pública 

D.32.061 Contabilidad de Seguros 
D.31.033 Técnicas de Comunicación 

CUADRO 19 

D - CICLO PROFESIONAL 



D.Jl.059 - Ciclo Profesional (D). Curso de Contaduría (J) .• Pr~ 
mera Fase (1). Optativa (o). Contabilidad Pública. 

B.12.9 - Ciclo Intermedio (B)~ Curso Economía (1) .Segunda Fa- 
se (2) Estadistica II. 

C.22.0lJ - Ciclo Avanzado (e). Curso de Administraci6n (2), Se 
gunda Fase (2). Optativa (o). Procesamiento de da 
tos. 

A.OO.l - Ciclo Básico (A). Fase Propedéutica (oo). Matemáti- 
cas (1) 

Ejemplos: 

currículum mínimo exigido por la Facultad, pasando a opcional, 
recibirá automáticamente el cero(O). 
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II. Pre-reguisitos: Los pre-requisitos muestran las diver- 
sas vinculaciones interdiciplinarias e ínter-fases, sie~ 

do señaladas esas relaciones para los diversos cursos, según 
Plan Piloto y las adaptaciones en 1969. 

En 1~~ col~mnas 9 y 10 están calculados los créditos previ~- 
tos en el Plan Piloto, así como para la adaptaci6n en 1969. 
Los Cr~ditos mostrados en esas columnas son los de tipo A. 
Los demás tipos son los nostrados en las columnas 11, 12, 13, 
y 14. 
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DPTS2 MATERIA AULAS AULAS P/FASE CREDITOS 
CODIGO_ P/SEMANA 

PLANO ADAP. 1969 PLAN ADAP OTROS 
1969 

iPLANO ADAP MAX MIN. MAX. MIN. A A I AM AD AH 
1969 ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ 

o B A S I C C O M .. - o U M 
-..... 

M .A.00.1 10 10 30 26 30 26 10 10 o 1 2 4 
CPS A.00.2 5 5 15 13 15 13 5 5 o 1 2 4 
CPS A.00.3 5 5 15 13 15 13 5 5 o 1 2 4 

M A.b.t.1 4 1 4 52 48 52 48 8 8 o 1 2 4 
CP~ A.01.2 2 2 26 24 26 24 4 4 o -1 2 4 
CPS A.02.3 2 2 26 24 26- 24 4 4 o 1 2 4 
ce A.01.4 3 3 39 34 39 34 6 6 o 1 2 4 
CA A.01. 5 3 3 39 34 39 34 6 6 o 1 2 4 

E .A.Ql.6 2 2 26 ; 24 26 24 4 4 o 1 2 4 
E A.01. 7 2 2 26 24 26 24 4 4 o 1 2 4 

CPS A.01.8 2 2 26 24 26 24 4 4 o 1 2 4 ..... 
. . 

M A.02.1 4 4 76 68 76 68 8 8 o 1 2 4 
CPS A.02.2 2 2 38 34 38 34 4 4 o 1 2 4 - CPS A.02.3 2 2 38 34 38 34 4 4 o 1 2 4 
ce ~ A.02.4 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 
CA A.02.5 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 
E A.02.6 2 2 38 34 38 34 4 4 o 1 2 4 
E A.02.7 2 2 38 34 38 34 4 4 o 1 2 4 

CPS A.02.8 2 2 38 34 38 34 4 4 o 1 2 4 

I - DEPARTAMENTALIZACION ! CURso; AULAS y C-REDITOS 

PLAN CURRICULAR Y ADAPTACION 1969 
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/mri 
2-11-69 

Observaci6n: 
a) Adaptación mismo programa que A.01.6 yA.02.6 
b) - Plan Piloto. 

AULAS AULAS P/FASE c R E D I T o s 
MATERIA P/SEMANA PLAN AOAP.1969 PLAN ADAP OTROS 

IDEPTO rsss 
CODIGO. PLAN ADAP 

1969 MAX MIN MAX MIN A A I AM AD AH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 

1. - E C O N o m I A 

m B.11.1 4 4 64 58 64 58 8 8 o 1 2 4 
ce B.11.4 2 2 32 29 32 29 2 2 o 1 2 4 
E B.11.6a - 3 - - 48 44 - 6 o 1 2 4 
E B.11.6b 3 - 48 44 - - 6 - o 1 2 4 

EE B.11.9 4 4 64 58 64 68 8 8 o 1 2 4 
E B.11.10 2 2 32 28 32 28 6 4 o 1 2 4 
E B.11.11 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 

CPS B.11.02 2 2 32 29 32 29 2 2 o 1 2 4 
CPS s.11.012 2 2 32 29 32 29 2 2 o 1 2 4 
CI B.11.013 3 3 48 44 48 44 3 3 o 1 2 4 

m s.12.1 3 4 57 52 56 68 8 8 o 1 2 4 
CA B.12.5 2 2 38 34 38 34 2 2 o 1 2 4 

E B.12.6a - 3 - - 57 52 - 6 o 1 2 4 
E B.12.6b 3 - 57 52 - - 6 - o 1 2 4 

EE B.12.9 4 4 76 68 76 68 8 8 o 1 2 4 
E B.12.10 2 2 38 34 38 34 6 4 o 1 2 4 
E B.12.11 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 

CI B.12.013 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 
EE B.12.014 3 3 57 52 57 52 3 3 o 1 2 4 

m B.12.015 2 - 38 34 - - 2 - o 1 2 4 

ADAP.1969 36 Créditos 36 Créditos ADAP.1969 
FASE B.12 FASE - 8.11 

36 Créditos PLAN 36 Créditos PLAN 

Los alumnos deberán escoger los créditos complementarios entre las m~ 
terias optativas, a fin de que obtengan el mínimo de créditos requer,i 
dos para su inscripci6n en la Fase. 
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! 
1 1 CA / c.11.5 2 32 28 2 o 1 2 4 - - - - 

E C.ll.6(c) - ~3 - - 48 44 - 6 o 1 2 4 
E C.ll.5(d) 4 3 64 58 48 44 8 6 o l 2 4 
E 

1 
C.11.lO(e) - 2 - - 32 28 - 4 o 1 2 4 

1 E 1 e, 11. 11 4 2 64 58 32 28 4 2 o 1 2 4 ¡ 
EE 

1 
C.11.18 3 2 48 44 32 28 3 2 o ' 1 2 4 ! 

CA C.11.19 3 3 48 44 48 44 3 3 o l 2 4 

CI C.ll.013 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 

EE 
1 
C.11.014 ; 3 2 48 44 32 28 3 2 o 1 1 2 4 

E 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 1 2 4 IC.11.020 
E C.1L021 2 - 32 28 - - 2 - o 1 2 4 
E. C.12.6(c) - 3 - - 57 52 - 6 o 1 2 4 

! 1 
1 

E C.12.6(d) 4 3 76 68 57 52 8 6 o 1 2 4 
E C.12.lO(e) - 2 - - 38 34 - 4 o 1 2 4 

E c.12.22 3 2 57 52 38 34 2 3 o 1 2 4 

1 

E ¡c.12.23 3 2 57 52 38 
1 

34 2 3 o l 2 4 
E 1 4 2 76 68 38 

1 
34 ¡ c.12.24 4 2 o 1 2 4 ¡ - ~ -- -·- E ,C.12.25 4 3 76 1 68 57 52 4 3 o l 2 4 

1 1 

! 
! E ¡c.12.04 2 2 38 ' 34 38 34 2 2 o ¡ 1 2 4 ! 

1 

1 

j EE c.12.013 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 ¡ 
¡ EE C.12.018 3 2 57 52 38 3 lI 6 4 !o 1 2 4 ! E C.12.025 2 - l 38 1 34 1 - t- l 2 1 - 0 1 2 4 ' 

.FASE C.11 
22 créditos 
31 créditos, 

Plan 
Adap.1969 FASE B.12 

22 créditos 
29 créditos 

Plan 
Adap.1969 ---·---- 

AULAS AULAS P/FASE CREDITOS 
MATERIA P/SEMANA 

DEPT O. CODIGO PLAN ADAP.1969 PLAN ADAF 
196~ OTROS 

ADAP 
PLAN 1969 t1\X MIN MAX MIN A A I AM AD AH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 

Los alumnos deberán escoger los créditos complementarios entre las 
materias optativas, a fin de que obtengan un mínimo de creditos reque- 
ridos para su inscripci6n en la Fase: 

I - Departamentalizaci6n, Cursos, A~las y Créditos 

PENSUM DE ESTUDIOS Y ADAPTACION 1969 



Obs.: e ~ adap. mismo programa B.11.6 y B.12.6 (b) 
d - Plan Piloto 
e - Adap. mismo programa B.11.10 y B.12.10 
f - Adap. mismo programa C.11.6 (d) 
g - Adap. mismo programa e .12. 23 
h - Adap. mismo programa C.12.24 
i - Adap. mismo programa C.12.018 

E D.11.6(f) - 3 - - 48 44 - 6 o 1 2 4 
E D.11. 23(g) - 3 - - 48 44 - 3 o 1 2 4 
E D.11.24(h) 4 2- 64 58 . 32 28 8 4 o 1 2 4 
E D.22.27 3 2 48 44 32 28 3 2 o 1 2 4 
E D.11.28 4 3 64 58 48 44 8 6 o 1 2 4 
E D.11.29 3 2 48 44 32 2B 6 4 o 1 2 4 

CPS D.1L 03 2 - 32 28 - - 2 - o 1 2 4 
CI D.110013 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 
EE n.11.oia<iJ 3 2 48 44 32 28 3 2 o 1 2 4 
E Do 11. 030 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 2 4 

E D.12.6(f) - 3 - - 57 52 - 6 o 1 2 4 
E D.12.24 3 - 57 52 - - 6 - o 1 2 4 
E D.12.28 4 3 76 68 57 52 8 6 o 1 2 4 
E D.12.29 3 2 57 52 38 34 6 4 o 1 2 4 
E D.12.31 2 2 38 34: 38 34 2 2 o 1 2 4 
E D.12.32 3 3 57 52 57 52 3 3 o 1 2 4 
CI D.12.013 3 3 57 52 57 52 . 6 6 o 1 . 2 4 
E D.12.034 3 3 57 52 57 52 3 3 o 1 2 4 
E D.12.035 2 2 38 34 38 34 2 2 o 1 2 4 
CA D.12.042 - 2 - - 38 34 - 2 o 1 2 4 

.:.'·· 

DPT.Q MATERIA AULAS AULAS P/FASE -· CREDITOS 
-C-01JIGO P/SEMANA - 

PLANO ADAP. 1969 PLAN ADAP. OTROS 
1969 

PLANO ADAP MAX. MIN. MAX. MIN. A A I AM AD AH 
1969 

..,.., 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 14 

30 ·créditos 
25 Créditos 

Plan 
Adap. 1969 

FASE D.12 30 Créditos 
28 Créditos 

Plan 
Adap. 1969 

FASE D.11 

la Fase. 

vas, a fin de que obtengan el mínimo de cr~ditos requeridos para una inscripción en 

Los alumnos deberán escoger los créditos complementarios entre las materias optat.!_ 
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Obs: (j) mismo programa que A.01.6 y A.02.6 
(k) Plan Piloto 

M B. 21.1. 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 
CA B. 21. 5 4 4 64 58 64 58 8 8 o 1 2 4 
E B. 21. 6( j) - 3 - - 48 44 - 6 o 1 2 4 
E B.2106(k) 3 - 48 44 - - 6 - o 1 2 4 

EE B. 21. 9 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 
CPS B. 21.36 2 2 32 28 .32 28 4 4 o 1 2 4 
CA B.21.37 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 
CPS B. 21. 02 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 2 4 
CPS B.21.03 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 2 4 
CI B.21.013 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 
CPS B.21.043 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 2 4 

' 
M B.22.1 3 3 57 52 57 .52 6 6 o 1 2 4 

CA B.22.5 4 4 76 68 76 68 8 8 o 1 2 4 
E B.22.6(j) - 3 - - 57 52 - 6 o 1 2 4 
E ·B.22.6(k) 3 - 57 52 - - 6 - o 1 2 4 

EE B.22.9 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 
CPS B.22.36 2 2 38 34 38 34 4 4 o 1 2 4 
CA B.22.37 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 
CI B.22.013 3 3 57 52 57 52 6 ·6 o 1 2 4 
CA B.22.016 2 2 38 34 38 34 2 2 o 2 !+ 
CPS B.22.038 3 3 57 52 57 52 3 3 o l 1 2 4 
CPS B.22.033 2 2 38 34 38 34 2 2 o 1 2 4 

2 - CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

AULAS P/FASE : CREDITOS AULAS 
DEPTO. MATERIA P/SEMANA PLAN ADAP.1969 PLAN ADAP OTROS CODIGO 1969 

ADAP PLAN 1969 MAX MIN MAX MIN A A I AM AD AH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Adaptación 1969 38 créditos Adap.1969 38 créditos 
FASE B.22 FASE - B.21 

38 créditos Plan 38 créditos Plan 

cripción en la Fase. 

tativas, a fin de que obtengan el mínimo de créditos requeridos para una ins 

Los alumnos deberán escoger sus créditos complementarios entre las materias ºE. 

I - Departamentalización, Cursos, Aulas y Creditos 

PLAN CURRICULAR Y ADAPTAC!ON 1969 
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- (no habrá) 

Obs.: 

- 
ce C.21.4 3 - 48 44 - - 3 - o 1 2 4 
CA c. 21. s 3· - 48 44 - - 6 - o 1 2 4 
E C.21.6 2 - 32 28 - - 2 - o 1 2 4 
CA c. 21.39 2 - 32 28 - - 4 - o 1 2 4 
CA C.21.40 2 - 32 28 - - 4 - o 1 2 4 
CA c. 21.41 2 - 32 28 - - 4 - o 1 2 4 
CA C.21.42 3 - 48 44 - - 6 - o 1 2 4 
CI C.21.013 3 - 48 44 - - 6 - o 1 2 4 
E c. 21. 032 3 - 48 44 - - 6 - o 1 2 4 
CPS C.21.043 3 - 48 44 - - 3 - o 1 2 4 

CA c.22.5 3 - 57 52 - - 6 - o 1 2 4 
CA c.22.19 3 - 57 52 - - 3 - o 1 2 4 
E c.22.20 2 - 38 34 - - 2 - o 1 2 4 
CA C.22.39 2 - 38 34 - - 4 - o 1 2 4 
CA C.22.40 2 - 38 34 - - 4 - o 1 2 4 
CA C.22.41 2 - 38 34 - - 4 - o 1 2 4 
CA C.22.42 3 - 57 52 - - 6 - o 1 2 4 
CI C.22.013 3 - 57 52 - - 6 - o 1 2 4 
E C.22.032 3 - 57 52. .... - 6 - o ,1 2 4 
CPS C.22.044 2 - 38 34 - - 2 - o 1 2 4 

2 - CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

AULAS AULAS P/FASE CREDITOS 
DEPTO. MATERIA P/SEMANA PLAN ADAP.1969 PLAN ADAP OTROS CODIGO 1969 

PLAN ADAP MAX MIN MAX MIN A A I AM AD AH 1969 
-- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .12 13 14 
' 

FASE C.22 - Plan 33 FASE C.21 - Plan 33 

cripción en la Fase. 

tativas, a fin de que obtengan el mínimo de créditos requeridos para una ins 

Los alumnos deberán escoger sus créditos complementarios entre las materias ºE. 

64 



ce D.21.4 - i 3 - - 48 44 f - 6 o 1 2 4 
! 

E D.21.34 3 2 48 44 32 28 3 2 o 1 2 4 

CPS D.21.44 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 2 4 
1 

CA D.21.45 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 

CA D.21.46 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 

ce D. 21.47 3 3 48 44 48 44 3 3 o 1 2 4 

CPS D.21.03 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 2 4 
11111 

1 

CI D.21.013 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 

EE D.21.014 3 2 48 44 32 28 3 2 o 1 2 4 

CPS D.21.033 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 2 4 

CPS D.21.063 2 2 32 28 32 28 4 4 o 1 2 4 
1 

ce D.22.4 l 3 57 52 6 o 1 2 4 - ' - - - 
CA D.22.45 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 

CA D. 22.46 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 

CA D.22.48 3 3 57 52 57 52 3 3 o 1 2 4 

CPS D.22.49 2 2 38 34 38 34 2 2 o 1 2 4 

E D.22.50 3 2 38 34 . 38 34 3 2 o 1 2 4 

CPS D.22.012 2 2 38 34 38 34 2 2 o 1 2 4 ( 

CI D.22.013 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 
- 

CPS D.22.043 3 2 38 34 38 34 3 2 o 1 2 4 

CPS D.22.063 2 2 38 34 38 34 4 4 o 1 2 4 
'· -, 

- f 

'1 : AULAS P/FASE CREDITOS 
DEPT MATERIA AULAS PLAN ADAP.1969 PLAN ADAP~ OTROS CODIGO. P/SEMANA 1969 

ADAP. MAX. MIN. A A I AM AD AH PLAN 1%0 MAX. MIN. 
}_ 2 3 4 5 6 

1 
7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 ··-· ---· --- 

FASE D.22 - PLAN 25 
ADAPTACION 1969 29 

PLAN 24 
ADAPTACION 1969 - 29 

FASE D.21 

I - DEPARTAMENTALIZACION, CURSOS, AULAS Y CREDITOS 

PLAN CURRICULAR Y ADAPTACION 1969 



Obs; (1) mismo progr~a que A.01.1. y A.02.1 
(m) P'Lan Piloto 

----- 
M B.31.1 4 4 64 58 64 5( 8 8 o 1 2 4 

ce B.3L4 4 4 64 58 65 58 8 8 o 1 2 4 

CA B.31.5 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 

E B.31.6(1) - 3 - - 48 44 - 6 o 1 2 4 
E B.3L6(m) 3 - 48 44 - - 6 - o 1 2 4 

CA B.31.037 ·3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 
CPS Bo3L02 2 2 32 28 32. 28 2 2 o 1 2 4 

CPS B.31.03 2 2 32 28 32 28 2 2 o l 2 4 
CI B.31.013 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 

1 

M B.32.l 4 4 76 68 76 68 8 8 o 1 2 4 
ce B.32.4 4 1 lt 76 68 76 68 ' 8 8 o 1 2 4 1 

CA Eo32o5 3 1 3 57 52 5'7 52 6 6 o 1 2 4 I 

' E B.32.~(1) - 3 - - 57 52 - 6 o 1 2 4 
E B.32.6(m) 3 - 57 52 - - 6 - o 1 2 4 

i 
CA Bo32i>37 3 3 57 52 r= .... 52 6 6 o 1 2 4 .,.' ! 

CI S.32.013 2 2 38 "Ll 38 34 2 2 o 1 2 4 .J' 

CA B.32.038 3 3 57 52 57 52 3 3 o 1 2 4 

CA B.32.043 3 3 57 52 57 52 3 3 o 1 2 4 

AULAS AULl\.S P/FASE CREDITOS 
DEPTO. MATERIA P/SEMANA PLAN ADAP.1969 :PLAN 1969 OTROS CODIGO 

PLAN ADAP 
A 1969 MAX MIN M!'~X MIN A A I AH AD 

1 2 3 
1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Adapt. 1969 - 39 créditos Adapt. 1969 - 20 créditos 
39 créditos FASE 20 créditos Pl.-.n FASE 

Los alwn:nos deberán escoger sus cr~ditos complementarios entre 1-.s materias op- 
t~tivas~ a fin de que obtengan el mínimo de créditos requeridos para su inscri.E_ 
ci6n en la Fase. 
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OBS. (o) Mismo ?rograma que B.31.4 y B.32.4 
(p) Plan Piloto 
(q) Mismo Programa que C.32.4 (Plan) 

Plan 30 créditós 
FASE C.32 Adap.1969 30 c~éditos 

36 créditos 
36 créditos 

Plan 
FASE C.31 Adap.1959 

ce C.31.4(0) - 4 - - 54 58 - 8 u J. ¿ 4 

ce C.31.4(p) 4 - 54 58 - - 8 - o 1 2 4 
CA C.31.42 3 3 48 44 48 44 5 5 o 1 2 4 
CPS C.31.36 3 3 48 44 48 44 5 5 o 1 2 4 
ce C.31.51 2 2 32 28 32 28 4 4 o 1 2 4 
ce C.31.52 3 3 48 44 48 44 6 5 o 1 2 4 
CI C.31.013 3 3 4 8 44 48 44 5 5 o 1 2 4 
CPS C.31.053 2 2 32 28 ·32 28 4 4 o 1 2 4 
CPS C.31.054 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 2 4 

ce C.32.4(q) 4 4 76 58 75 58 8 8 o 1 2 4 
CA C.32.42 3 3 57 52 57 52 5 6 o 1 2 4 
CPS C.32.35 3 3 57 52 57 52 5 5- o 1 2 4 
ce C.32.51 2 2 38 34 38 34 4 4 o 1 2 4 
ce C.32.52 3 3 57 52 57 52 5 5 o 1 2 4 
CI C.32.013 3 3 57 52 5 7 52 5 5 o 1 2 4 
CPS C.32.043 3 2 57 52 38 34 3 2 o 1 2 4 
CPS C.32.053 2 2 38 34 38 34 2 2 o 1 2 4 

AULAS P/FASE CREDITOS 
MATERIA AULAS 

DEPTO. CODIGO P/SEMANA PLAN ADAP.1959 PLAN ADAP OTROS 
195 9 .. 

PLAN ADAP MAX MIN MAX MIN A A I AM AD· AH 
195 9 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Los alumnos deberán escoger sus créditos complementarios entre las 
materias optativas a fin de que obtengan el mínimo de créditos requeri- 
dos para su inscripci5n en la Fase. 

I - Departamentalizaci5n, Cursos, Aulas y Créditos 

PLAN CURRICULAR Y ADAPTACION 1969 
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OBs.: (r) mismo programa que C.32.4(q) 

ce D.31.4(r) - 4 - - 64 58 - 4 o 1 2 4 
CA D.31.19 4 3 64 58 48 44 8 6 o 1 2 4 ce D.31.47 3 3 48 44 48 44 3 3 o 1 2 4 ce D. 31. 55 4 3 64 58 48 44 8 6 o 1 2 4 ce D.31.56 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 
CI D.31.013 3 3 48 44 48 44 6 6 o 1 2 4 ce D.31.059 2 2 32 28 32 28 4 4 o 1 2 4 ce D.31.060 2 2 32 28 32 28 2 2 o 1 2 4 

CPS D.31.043 3 3 48 44 48 44 3 3 o 1 2 4 
CPS D.31.063 3 3 32 28 32 28 6 6 o 1 2 4 
CA D.32.19 4 4 76 68 76 68 8 8 o 1 2 4 ce D.32.55 4 4 76 68 76 68 8 8 o 1 2 4 ce D.32.56 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 ce D.32.58 3 3 57 52 57 52 3 3 o 1 2 4 
CI D.32.013 3 3 57 52 57 52 6 6 o 1 2 4 
ce D.32.059 2 2 38 34 38 34 4 4 o 1 2 4 

CPS D.32.033 2 2 38 34 38 34 2 2 o 1 2 4 ce D.32.061 3 3 57 52 57 52 3 3 o 1 2 4 
CPS D.32.063 2 2 38 34 38 34 6 6 o 1 2 4 

1 DEPTº MATERIA AULAS • AULAS P/FASE CREDITOS 
CODIGO. P/SEMANA PLAN ADAP .1969 PLAN ADAP, OTROS 1969 

PLAN ADAP. MAX. MIN MAX. MIN. A A I AM AD AH 1969 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1r 13- ¡-4 

' l - 

PLAN 34 CREDITOS 
FASE D.32 ADAP. 1969 34 CREDITOS 

PLAN 34 CREDITOS 
FA E D. 31 ADAP. 1969 30 CREDITOS 

cían en la Fase. 

optativas, a fin de que obtengan el mínimo de créditos requeridos para su inserí.E.. 

Los alumnos deberán escoger sus créditos complementarios entre las materias 
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10 créditos 
20 créditos 
20 créditos 

FASE - AoOO 
FASE - A.01 
FASE - A.02 

A - CICLO BASICO COMUN 

Los créditos mínimos globales para la aprobaci6n ínter-fase 
son calculados en el 50% de la suma total de los créditos en la 
fase, computadas las materias optativas exigidas para la comple- 
mentaci6n de los créditos, no computándose los demás que, aun 
cuando sean cursados, serán incluídos en la Media del alumno. 

CREDITOS MINIMOS GLOBALES EXIGIDOS PARA LA APROBACION INTER-FASE 

Sistemática de Aprobaci.6.n Tnter. ... Fase 
T, 

Se considera aprobado el alumno que obtuviere los créditos 
mínimos globales previstos en el reglamento de la Facultad. Las 
m'a t e r-í.a s en las cuales el alumno no obtuviera créditos iguales 
o superiores a A (50% a 59% de aprovechamiento) serán nuevamen- 
te cursadas·en régimen de dependencias en la fase inmediata si- 
guiente. 

Los créditos de las disciplinas consideradas pre-requisitos, 
así'como el cálculo de la media global, en ambas fases del curso, 
solamente serán computados para fines de aprobaci6n, después de 
haber sido aprobadas las materias de~~ndientes. 

La promoci6n de los ciclos no depende de las condiciones an- 
tes mencionadas. Respetadas las nor~as de ,apr9baci6n los créditos 
pueden ser acumulados para fines del cálculo de la media global, 
inclusive en lo referente a los cursos intensivos y extracurric~- 
lares previstos para otros ciclos. 
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1 - Econom{a 2 - Ciencias 3 - Ciencias 
Administrativas Contables 

a) FASE B.11 FASE B.21 FASE B.31 

Plan - 18 Plan 19 Plan 10 

Ada p. 1969 18 Adap. 1969 19 Adapt. 1969 10 
b) FASE B.12 FASE B.22 FASE B.32 

~ Plan 18 Plan 19 Plan 20 

Adap. 1969 18 Ad ap , 1969 19 Adap. 1969 20 

c - CICLO AVANZADO 

1 - Economía 2 - Ciencias 3 - Ciencias 
Administrativas Contables 

c) FASE c.11 ·FASE C.21 FASE C.31 

Plan 11 Plan 17 Plan 18 

Adap. 1969 16 Adap , 1969 Adap. 1969 18 

d) FASE C.12 FASE c. 22 FASE C.32 

Plan 11 Plan 17 Plan 15 

Adap , 1969 16 Adap. 1969 Adap. 1969 15 
D - CICLO PROFESIONAL 

1 - Economía 2 - Ciencias 3 - Ciencias 
Administrativas Contables 

e) FASE D.11 FASE D.21 FASE D.31 

Plan 15 Plan 12 Plan 17 

Ada p. 1969 14 Adap. 1969 15 Adap. 1969 15 

f) FASE D.12 FASE D.22 FASE D.32 

Plan 15 Plan 13 Plan 17 

Adap , 1969 13 Adap. 1969 15 Adap. 1969 17 

B - CICLO INTERMEDIO 
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tivamente. 

6. El período propedéutico a la primera fase para los alumnos 
matriculados después del preliminar (ciclo básico) constará. 
de J materias: Matemáticas, Introducción al Pensamiento 
Científico (o principios de L6gica) e Introducci6n a la So- 
ciología, en la proporción de 10, 5 y 5 a la semana respec- 

5. Las clases de los diversos ciclos tendrán lugar de lunes a 
viernes inclusive en sus turnos matinal y nocturno. Diaria- 
mente, el máximo de aulas obligatorias será de ll. En el tur- 
no matinal las clases tendrán 50 minutos de duración, y en 
el nocturno 45 minutos. 

4. Obligatoriamente, no deberá efectuarse la e va Lu a c Lé n del 
aprovechamiento del curso por medio de pruebas escritas u 
orales, sino a través de etapas, trabajos, investigaciones, 
etc •• por medio de un sistema de guía minucioso de la apli- 
cación y especialización del estudiante. 

J. El curso empieza en marzo hasta el último día de junio, 
dando comien?.o la segunda fase el día primero de agosto has- 
ta el quince de diciembre. 

2, El primer ciclo, o ciclo básico, constará solamente de 
materias básicas, obligatorias, debiendo procederse en el 
tránscurso del mismó, a la preparación de opción del estu 
diante por Economía, Contabilidad, o Administración, de- 
biendo ratificarla al efectuar la matricula del segundo ci 
clo. Este primer ciclo común a todos los alumnos de la Fa- 
cultad, tendrá en su primera fase un periodo proped,utico 
de dos semanas. 

l. rreliminar único para todos los cursos de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Económicas de Río de Janeiro. 

PLAN DE REFORMA CURRICULAR 



las obligatorias. 

II. Pre-requisitos: 
Los pre-requisitos fueron establecidos de acuerdo con las vin- 

culaciones entre las diversas disciplinas más directamente relacio- 
nadas, a fin de integrar los programas dándoles una secuencia 16gi~ 
ca. Dependiendo del progra~a que obviamente podrá variar con la 
aprobaci6n del DEPE, los pre-requisitos deberán ser re-estudiados. 

Los casos de transferencias o peticiones de liberaci6n de ma- 
terias(con el respectivo c6mputo de los créditos) serán decididos 
en primera instancia por el DEPE, asesorados por el profesor de la 
materia y el jefe del departamento, quien los enviará al Consejo 
Departamental para la decisi6n final. 

Tal decisi6n s6lo podrá ser tomada si se cuenta con los si- 
gu:entes datos indispensables e insustdtuíbles: 

a) Programa equivalente 
b) Certificados de aprovechamiento de la instituci6n de ense- 

ñanza oficial o reconocida (nacional o extranjera). 
c) Los créditos por cursos fuera de la escuela, seminarios, 

investigaciones, etc., s6lo serán concedidos si se acompaña, con: 
el) Informe del trabajo o investigaci6n 
c2) Comprobante de la instituci6n promotora 
cJ) Certificado de aprovechamiento y asistencia. 
Esos casos serán tratados por el DEPE, pudiendo aún, en caso 

de un juicio negativo, recurrirse al Consejo Departamental para 
la decisión final. 

En todos los casos aprobados, los créditos concedidos ser~n 
en múmero idéntico al cr~dito mínimo (a) de la Facultad (para el 
caso de curso equivalente) y el menor crédito concedido por la 
Facultadp en casos de que no existieran cursos equivalentes. 

En el cuadro presentado a continuaci6n, se puede observar la 
estructura de los diversos cursos, así como los pre-requisitos de 
las diversas disciplinas. 

Las líneas continuas establecen los pre-requisitos obligato- 
rios a las diversas materias. 

Las líneas punteadas indican los pre-requisitos en los casos 
de materias optativas. Estas 6ltimas,una vez que el alumno haga su 
elecci6n, quedarán sujetas a las mismas normas de aprobación que 
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ciclos. 

J. El plan fue esquematizado de forma gradual, iniciándose 
en el afio 1969 su aplicaci6n integral, dentro de las posibilid~ 
des de la infraestructura de la Facultad, solo para el ciclo 
tásico (ler. afio). Los demás ciclos tendrán su formaci6n refor 
zada con la introducci6n de nuevas materias básicas y compleme~ 
tarias, de forma que, respetando los derechos adquiridos, no se 
vean perjudicados con un cambio en la mitad del curso. A partir 
de 1971 el Plan deberá ser aplicado igualmente para todos los 

de la responsabilidad por la propia formaci6n, en la cual la F.f:. 
cultad desempefiar~ el papel de orientadora. 

zadas. F~nalmente, 
la tasa de retorno de las inversiones reali: 
tratar de transferir hacia el alumno parte 

aumetar temen te 

En segundo lugar, nprovechar al máximo la capacidad ociosa exi~ 
tente? de forma de reducir el costo de clase/hora y, consecuen- 

2. Sus objetivos fundamentales son, en primer lugar, per- 
oitir una mayor flexibilidad a la formaci6n de técnico¿ y esp~ 
cialistas en los diversos campos de estudio socio-econ6mico. 

dernas. 

l. El Plan de Reforma es el resultado de un esfuerzo con 
junto de profesores y estudiantes de la Facultad, motivado por 
un an~lisis de los errores pasados que sometían a la enseflan- 
za a una rigidez incompatible con las necesidades dinámicas mo 

I. Objetivos del Plan de Reforma: 

GUIA EXPLICATIVA DEL PLAN DE ENSEÑANZA DE LA F.C.P.E.R.J. 

SECTOR DE PUBLICACIONES 

?ACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS DE RIO DE JANEIRO 
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 
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ci6n básica. 

4. La especialización sería realizada a través de la intro 
ducci6n de cierto número de disciplinas optativas, preferente- 
mente de contenido práctico, que irán a comple~~ntar su forma- . ' 

J. El sistema basado en el año/hora, solamente podrá ser 
implantado en un plazo más largo, a medida que la estructura fun 
cional de la Facultad lo permita. Tal sistema está orientado h~ 
cia la reducción del plazo de permanencia de los alumnos en la 
Facultad,sin perjuicio de la carga horaria para cada materia. Ha 
bria un sistema de ciclos constituidos de tres fases móviles que 
serían independientes del afio calendario, inici&ndose cada fase 
en tres períodos diferentes del año. A medida que un grupo se 
promoviese de una fase para la siguiente, un nuevo grupo ingr~ 
saría en la :fase anterior, dando continuidad a las clases dura!!; 
te todo el año. Aumentando la retroactividad de las plazas, por 
el ingreso y la salida de alumnos de la Facultad en tres perío- 
dos diferentes. En el caso de que un alumno prosiguiese sin in- 
terrupción hasta el final, su período de conclusión podría ter- 
minar en la mitad del tiempo actualmente en vigor. 

c) Sistema de cr~ditos 

d) Sistema de Pre-requisitos 

a) Introducci6n del concepto afio/hora en lugar del 
año calendario. 

b) Especialización 

cos. 
2. Se fundamenta su estructura, en cuatro conceptos bási 

l. El Plan fue esquematizado de manera de permitir mayor 
objetividad funcional a la enseñanza, a través de la introduc 
ci6n de materias optativas, dictadas paralelamente a un curri 
culun nuclear mínimo obligatorio, perfectamente integrado. 

II. ESTRUCTURA DEL PLAN PILOTO DE REFORMA 
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e) Ciclo Avanzado: Que corresponde al tercer año del sistema 
antiguo. 

B) Ciclo Intermedio: Que corresponde al segundo año del siste- 
ma anterior. 

A) Ciclo Básico: Común a los cursos de Economía, Ciencias Admi 
nistrativas y Contaduría. 

l. La estructura curricular de la Facultad pasa, con la 
cplicaci6n del Plan Piloto de Reforma, a estar constituida de: 

III. CICLOS Y FASES 

sos integrados y objetivos, que permitirá al alumno ampliar sus 
horizontes de escala comprensiva, lo que estimula al estudiartte 
a la investigaci6n de nuevos conocimientos. 

De esta forma, se torna posible crear una noci6n de cur '7 
1 • 

6. El sistema de pre-requisitos constituye una aplicaci6n de 
los principios de la :filosofía de la enseñanza integrada, establ~ 
ciendo las necesarias relaciones entre las materias, tanto en el 
sentido horizontal, o sea, dentro de un mismo período, como en 
el sentido vertical, esto es, dentro de una sucesi6n 16gica a tr~ 
vés de los diversos períodos. Ejemplos: Estadística I y II depe~ 
den de los conocimientos de Matemáticas I y II en el ciclo ante 
rior, siendo está última considerada pre-requisito de Estadísti- 
caº Luego, en el ciclo siguiente, se desenvuelven paralelamente 
pues sus conocimientos se complementan. 

o estando libre de su perman~ncia en el curso de la Faculta~ con 
derecho a los créditos respectivos, pueda cursar materias no li 
gadas a los pre-requisitos aun no cursados, en otras fases o ci 
clos de modo que pueda, en e1 caso de aprobaci6n, acumular cré- 
ditos en esa fase del ciclo. Podría a,simismo no siendo aun apli 
cable el pin to a reducir su plazo de permanencia en la Facultad. 

5. El ~istema de créditos permitiría al alumno mayor flexi 
bilidad dentro de las diversas fases y ciclos de forma que ha 
biendo cursado materias en otras entidades oficiales reconocidas 



fase normal. 

7. En el caso de que el alumno haya aprobado la fase intensi 
va, con obligatoriedad en un mínimo de dos tercios de asisten- 
cia en términos de horas de clase dictada, recibirá los crédi- 
tos correspondientes, quedando eximido de su asistencia en la 

6. En el presente momento, dada la imposibilidad de la impla~ 
taci6n de los ciclos con tres fases, la fase intensiva funcio- 
nando con carácter provisorio dependerá, para su existencia,de 
un mínimo de L!.O alumnos inserí tos y de la disponibilidad de pr2,_ 
fesores igual a la prevista en la fase normal; estando sujeta 
a las mismas normas de aprobaci6n y asistencia. 

5, Las vacaciones del profesor serán determinadas de la mis- 
ma forma, quedando un sustituto en su lugar durante la fase en 
que requiera vacaciones. 

h. Las vacaciones de los alumnos serán determinadas indivi- 
dualmente, a trav~s de su voluntaria no inscripci6n en la fa- 
se, que corresponderá a cuatro meses, como máximo por cada ci 
clo, so pena de tener su matrícula trancada o considerada in- 
v~lida por abandono. 

J. Dentro de ese criterio, a medida que un grupo de alumnos 
es promovido a la fase siguiente, ocurrirá el ingreso de nue- 
vos alumnos en la fase y en la Facultad, y al mismo tiempo ha 
brá un grupo formándose. 

do de tres fases normales m6viles, no obedeciendo más, necesa- 
riamente, el año calendario. 

el ciclo a estar constituí - la tercera fase, pasando, entonces, 

2. Cada ciclo estár constituido de, incialmente, dos fases 
normales, correspondientes a los semestres del año calendario 
y de una fase intensiva, que se constituirá en el futuro, en 

D) Ciclo Profesional: corresponde al cuarto año del sistema 
antiguo. 
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b) CREDITOS: El crédito es la correspondencia en puntos del 
concepto asignado al alumno por materia y por fase, pudie~ 

do, individualmente, ser asignado pór ciclo para :fines de la 

Obs. La concesión del col)cepto AH, por parte del profesor, im- 
plicar' en la responsabilidad de Aste 19 relativo a la capac! 
dad y perfecto dominio de la materia por el alumno, y tiene el 
valor de un certificado de competencia ante la Facultad y las 
demás materias a ellas vinculadas por los pre-requisitos, cap~ 
citándolo parala instrucción o ayudantía y el post-grado. 

I - Insuficiente 

Á - Aprobado 
AM - Aprobado .po r' Media 

AD - Aprobado con Dis_- 
tinci6n 

AH - Aprobación Honrosa 

o a q9% o a Lt.' 9 o 
50 a 59% 5.0 a 5,9 5,5 
60 a 74-% 6.o a 7,h 6,7 
75 a 90% 7.5 a 9,0 8,8 

91 a 100% 9.1 a 10,0 9,6 

cha.miento guo. Concepto 

Punto Medio 
de 

Intervalo 

Correspondencia 
en notas según 
el criterio anti Aprove- 

a) CONCEPTO: Es el juicio dado al alumno por materia y por 
fase, cuya correspondencia en términos de aprovechamiento son 
las siguientes: 

l. Cada alumno recibir~, a trav's de las calificaciones 
y pruebas que presente, las siguientes atribuciones por parte 
del profesor y de la Facultad. 

IV. CCNCEPTO. CREDITO. !':~~..Q:[A_ GLOBAL POR FASE. APROBACION POR 
MATERIA. PROMOCION INTER-FASE. DEPENDENCIA Y CALIFICACION 
PARA EL CURSO DE POST-GRADO. 
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iv. Si se ha tenido aprobación honrosa (AH), su cr6dito se 
rá: 8 + 4 = 1.2. 

--- 
iii. Si se ha aprobado eón distinción (AD), su crédito será: 

8 + 2:: 10. 

ii. Si se ha aprobado por medio (AM), su crédito será el 
mínimo {8) más un crédito adicional,o sea: 8 + 1 = 9. 

i. En el caso de que su concepto haya sido simplemente A, 
su crédito será el mínimo de 8 puntos. 

Matemáticas en el 2do. ciclo (Ciclo Intermedio), es dictada en 
cuatro clases semanales, en las dos fases del ciclo. Su cr6dito 
mínimo será: 4 clases/semana x 2 fases del ciclo - 8 créditos. 

Ejemplo: 

• El crédito mínimo de cada materia se calcula multipli 
cando el número de clases semanales de ésta por sus f~ 

ses en el ciclo, excluyéndose la fase intensiva por no 
constituir, en el momento,una fase normal del ciclo. 

CONCEPTO CREDITOS 

I Sin crédito 

A Créditos mínimos (e)' 
AM e + 1 

AD c + 2 

AH e + 4 

calificación a los cursos de extensión y post~graduados. El 
cuadro, a continuaci6n,nos muestra dicha correspondencia: 
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elcaso de seminarios en que no sea evaluado el aprovechamiento, 
eximido de la presentaci6n de este certificado. 

certificado de aprovechamiento y asistencia, quedando, en I~,,. 
ª' 

b) Informe del interesado acerca del curso o seminario re.§!. 
lizado, acompañado de comprobantes de la instituci6n prometo- 

a) Informes del interesado y de la instituci6n promotora 
acerca del trabajo o investigaci6n realizada, con comproban- 
tes de la participaci6n del alumno en el mismo. 

iv. Materias cursadas en la fase intesiva, luego de haber 
sido aprobadas. 

v. Créditos acumulados en la fase, por ya haberlas cursado 
en períodos anteriores. 

vi. Créditos por cursos fuera de la escuela, seminarios, in 
vestigaciones,etc., promovidas por entidades oficiales, 
mixtas y privadas debidamente reconocidas. Tales crédi- 
tos serán concedidos s6lo si son acompañados de:· 

Demás materias optativas cursadas en la fase, luego de 
haber sido presentadas las pruebas y debidamente aprob~ 
das. 

iii. 
se. 

ii. Materias optativas cursadas que deberán constituir el 
curricuJun mínimo exigido por la Facultad, en cada F~ 

sico. 
i. Materias obligatorias que constituyen el currículum bá- 

Para el cálculo de esta media serán computados. 

se. 

l. Por media global se entiende la media aritmética 
de los puntos correspondientes al valor medio de los conceE 
tos obtenidos por el alumno, en todas las materias de la f~ 

a) MEDIA GLOBAL POR FASE: 

V. CALCULO DE LAS DIVERSAS CALIFICACIONES: 
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rá a L concepto global AM en la f'ase en cue s t í.ó n , 
5 

5,5 + 8,8 + 9,6 + 6 7 + 5 5 MG - -------------------·----·- = T, 2 puntos, que c o r-r-e s po rrd e 

La media global de la f'ase será calculada como la media aritm! 
tica de los puntós correspondientes al valor medio de los con- 
ceptos obtenidos por el alumno en todas las disciplinas de la 
f'ase (columna J). 

Matemát. 4 
2 

3 
2 

1 

1 
3 
2 

AM 

A Estadísti. 

Optativas: 

5.5 A 

AD 
AH 

Admin. 
Contab. 

2 J 
3 
3 

8.8 
6 
8 
10 

6 

6 
6 

2 

2 9.6 Econ6m. 

Básicas: 

Concepto Valor me NQ.de f~ Crédito mí Créditos 
obtenido dio de los Clases por ses en nimos de la obteni- 
por el conceptos semana el ciclo materia dos por 

Materias alumno(2) (J) (4) (5) ( 6) el alum. 
(7) 

Supongamos que una fase esté constituida por tres materias obli 
gatorias y dos optativas, cuyos conceptos y créditos obtenidos 
por el alumno, en el supuesto de no existencia de créditos acu 
mulados en la fase, son los siguientes: 

Ejemplos: 

Los casos de cursos fuera de la escuela, seminarios, in 
vestigaciones, etc., serán juzgados por el DEPE y envi~ 
dos al Consejo Departamental. En todos los casos aprob~ 
dos, los créditos concedidos serán en número idéntico al 

cr~dito mínimo (A) de la Facultad (en el caso de cursos 
equivalentes a los en ella dictados) o al menor crédi- 
to concedido por la Facultad en el caso de que no~isti~ 
ran cursos equivalentes (2 cr~ditos) y sólo en los casos 
que estuvieran relacionados con las actividades de f'orm~ 
ci6n ofrecidas por la F.C.P.E.R.J. 

vii. 
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5.,La segunda época será posible en caso de que el alumno 
haya obtenido el 50% de los créditos mínimos, independienteme~ 
te del número de materias en que :fue reprobado. 

4. En caso de que el alumno no raya obtenido el 50.% exig!_ 
do, estaría automáticamente reprobado en la fase, debiendo cur, 
sarla nuevamente en el ciclo siguiente. No perderá el alumno, 
en este caso, los créditos obtenidos en las materias en que fue 
aprobado, pudiendo también cursar materias optativas de la fase 
siguiente y otros no afectados por los pre-requisitos. 

6 + 6 + 6 + 3 + 2 = 11.5 créditos 
2 

J. En el ejemplo anterior,punto a, columna 6, el alumno 
deberá obtener, para su promoci6n inter-fases. 

por el DEPE y el Consejo Departamental. 
créditos acumulados en la fase, aprobados v. Demás 

go de haber sido debidamente aprobadas. 
iv. Materias cursadas en la fase intensiva anterior, 

particularmente a la fase en cuesti6n, debidamente 
aprobadas. 

iii. Demás materias optativas cursadas en la fase, lue- 

i9 Las materias obligatorias básicas. 
ii. Las materias optptivas cursadas que deberán consti 

tuir su curricu.bn mínimo exigido por la Facultad, 
en la fase. 

se, computados. 

2. Su promoci6n para la fase siguiente dependerá de la 
obtenci6n del 50% de la suma de los créditos mínimos de la f'a 

l. Se considera aprobado el alumno que obtuviese en cada 
materia los créditos mínimos correspondientes al concepto A. 

b) Aprobaci6n por m%terias, promoci6n inter-fase y depen- 
dencia. 
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2. Tal clasificaci6n será hecha a través de la media glo- 
bal por ciclo, de manera que las materias que se desarrollan 
a trav~s de m~s de una fase, tendr~n sus créditos finales cal 
culadas por media aritmética (art. 37,ptinto V, 8 4Q~ línea a 
del Régimen Interno de la Facultad). 

E= Excelente B =Bueno 

ME= Muy Bueno S =Suficiente, 

l. Pa:mefectos de la calificaci6n de los alumnos, con vis- 
ta a los cursos de Post-Grado, se adoptará la siguiente clasi- 
ficaci6n en cada ciclo. 

C) CALIFICACION PARA EL POST-GRADO. 

10. Si es reprobado en la dependencia,será jubilado,perdie~ 
do derecho a los cr~ditos de las materias ligadas a la depende~ 
cia por los pre-requisitos. 

con la dependencia. 

9. Como ejemplos, el alumno que fue reprobado en una cát~ 
dra de la primera fase prosegu4.rá su curso en la segunda fase 
conti~u~ndo aún en la primera fase del ciclo siguiente, junto 

¡ 

te les seJ;'án asignados cr~ditos mediante la aprobaci6n en la 
fase anterior. 

so lamen 
-- 

das a materias en dependencia por los pre-requisitos, 
8. A las materias cursadas en la fase siguiente; vincula- 

7. Si~ndo repro9~do en la 2da. época podrá quedar en depe~ 
d~ncia en las mate~ias en que no alcanz6 cr6ditos, por s6lo un 
ciclo. 

6. En el ejemplo anterior, si el alumno obtiene AH en Ec~ 
nomia y A en Estadística, alcanzará 12 créditos que correspo~ 
den a más del 50% de la suma de los créditos mínimos, pud~en~ 
~o así, presentar la 2da. ép90~ de 1as dem~s materias. 
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El acceso a los Cursos de Post-Grado será reservado a los alu~ 
nos que hayan obtenido calificaci6n "ME" o "E", quedando a car 
go del Consejo Departamental la f'ijaci6n de criterios de cali- 
ficaci6n para los candidatos provenientes de otras Facultades 
y tambi6n para los alumnos que no hayan alcanzado la califica- 
ci6n exigida, a trav~s de pruebas para ese fin. 

4. El 60% de aprobaci6n AD o el 50% de aprobaci6n AH, ase 
gura una clasif'icaci6n "MB"; más del 60% de aprobaci6n AD o 
más del 50% de aprobaci6n AH, aseguran una clasificaci6n "E". 

J. En el concepto 11811 serán clasificados los alumnos que 
simplemente hayan aprobado A; en el concepto "B", los alumnos 
aprobados AM, en el concepto MB, los alumnos aprobados con AH. 
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La segunda, en carácter de final, deberá ser realizada en la 
última quincena de junio (lra. fase), o primera de Diciembre 
(2a. Fase}. Eri ambos casos, la ponderaci6n será la misma, con- 
peso de cuatro (4). 
2. Las pruebas escritas, con fechas pre-fijadas o nó, se des 

tinan a estructurar y complementar los conceptos asignados 
por los profesores a los alumnos, frente a las imposibilidades 
de una evaluaci6n directa, dado el gran número de estudiantes 
en cada aula. 

La primera, con carácter de parcial, deberá ser realizada en 
la primera quincena de Mayo (lra. fase) o de octubre (2da.:f~ 
se), pudiendo, mediante solicitud formal del profesor a la Se 
cretaría» dejar de ser realizada. 

l. Las pruebas escritas se destinan a medir el dominio con- 
ceptual y evaluar la memoria del estudiante en cuanto a 

la materia. 

d) Trabajos de investigación individual, con exposición oral 
o no a criterio del profesor. 

c) Trabajos de investigación en grupos, con exposición y deba 
te oral en seminarics con fecha pre-fijada. 

b) Pruebas escritas, con fechas pre-fijadas o no, destinadas 
a estructurar y complementar la evaluación del concepto• 
asignado por el profesora! alumno. 

a) Pruebas escritas y obligatorias, con fechas prefijadas por 
la Secretaría. 

A) Las pruebas para fines de habilitación de los alumnos 
a la promoción ínter-fase y entre ciclos obedecerán a los si- 
guientes criterios: 

VI. CRITERIOS DE EVALUACION 

(LA EDUCACION Y PARADOJA DEL DESARROLLO) 
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Sripongamos además que dicha·materia sea dictada en J clases s~ 
rnanales durante las dos fases del ciclo. Esto nos permite ded~ 
cir f~cilmente que el número de créditos correspondientes al 
crédito mínimo de aprobación (A) será igual a 2 x J = 6 crédi- 
tos. 

C) Concepto del Profesor (media aritmética)= A 

final (junio)= AD " " B) 

A) Prueba escrita parcial (mayo)= A.M 

Por ejemplo: Supongamos que en una materia determinado alumno 
haya tenido los siguientes conceptos en la lra. fase: 

6) La media final por materia en cada fase será así: la media 
ponderada de los conceptos asignados en las pruebas escritas 
cada una con peso 4, y de los conceptos asignados por el prof~ 
so~ al alumno, con peso 2. 

5) A los Puntos2, J y 4 les seri asignada una ponderación de 
peso dos (2) para el cAlculo de.la media Iina1,ésto en virtud 
del gran número de alumnos en el aula, lo que no permite una 
mayor precisi6n en la evaluación, quedando, por esa raz6n, su 
peso disminuido. 

cos. 

l~) Los trabajos de investigaci6n individual, con exposición - 
oral o no, se destinan a· evaluar la iniciativa, el conocimien- 
to y la capacidad de aplicación en trabajos pr,cticos y teóri- 

asignados individualmente mediante la exposici6n o debate en - 
seminarios, con el fin de determinar aquellos que realmente m~ 
traron interés en la investigaci6n del tema. La asignaci6n de 
los conceptos quedari a criterio del profesor. 

se destinan a aco~ 
siendo los créditos 

J) Los trabajos de:investigaci6n en grupo, 
tumbrar a los alumnos al trabajo en equipo, 
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En el futuro, a medida que el plan evolucione en el sentido de 
tener tres fases m6viles, no habrá más exámenes de segunda ép.2. 
ca, por cuanto el curso se alternará en diferentes períodos,p~ 
diendo el alumno cursarla nuevamente en la fase siguiente a la 
de su reprobaci6n. 

La fase intensiva no dará derecho a la segunda época, por cua!l 
to no constituye, en el presente momento, una fase normal del 
ciclo. 

La segunda época se realiza en fecha pre-fijada por la Secre- 
taría, durante la segunda quincena de Julio (en el caso de la 
lra. fase) y primera de Febrero (en el caso de la 2da0 fase). 

La segunda época solamente será posible si el alumno ob- 
tiene el .50% de los créditos globales mínimos anteriormente d~ 
finidos. La no obtenci6n de esos créditos implicará la repro- 
baci6n automática del alumno en la fase. 

8) Calificaci6n para segunda época: 

7) El fraude en la realizaci6n de cualquier .trabajo escolar 
constituye falta grave que determinará de inmediato, a crite- 
rio del profesor, independientemente del ejercicio o 'del méri- 
to, la reprobaci6n del alumno en la materia respectiv~en la 
Fase {Art.J8 y Jº del Reglamento Interno de la Facultad). 

MF 4 X AM + 4 X AD + 2 X A 4 X 7 + 4 X 8 + 2 X 6 7,2 = = = 10 10 créditos 

correspondi¿ndole, por lo tanto, el concepto final AM. 

Sabiendo, además, que el concepto AM es aumentado en l crédito 
adicional y el concepto AD en 2 créditos adicionales, tenemos 
que la media final del alumno en la materia será la siguiente 
media ponderada: 
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La no presentaci6n de cualquier examen sin causa justificada, 
a ser juzgada por el Consejo Departamental, implicará el con- 
cepto I. 

e= el número de materias en que habiendo obtenido el concep- 
to I, tuvo el alumno que presentar la segunda época. 

N =el número de materias cuyas pruebas fueron programadas p~ 
rala primera época. 

X.= la suma de los conceptos obtenidos en la primera y segu~ 
1 

da época, en todas las materias. 

Siendo: 

n + e 

X. 
J_ 

i = n + Q MG = 

El cálculo de la media global del alumno en caso de aprobaci(n 
en materias de esta segunda época se hará por media aritmética 
de la suma de los conceptos de todas las materias de la pri~ 
ra época, incluyendo las notas de concepto I (sin créditos) y 
los conceptos de la segunda época, o sea: 

La falta de los 2/3 de la asistencia a las clases y trabajos 
de la fase determinará la repFobaci6n del alumno en todaslas 
disciplinas de la fase, no siéndole permitida la segunda 
época' teniendo" en- -c u e n e a la no obtención del 50% de. los créd!, 
tos mínimos globales. La falta de 213 de la asistencia a el~ 
ses y trabajos de una determinada disciplina ocasionará su - 
automática reprobaci6n en la misma. El exámen de segunda ép~ 
ca estará vinculado a la obtenci6n del 50% de los créditos - 
mínimos globales de la ·fase, entrando, para el cálculo de 
la media del alumno la disciplina reprobada con concepto (I), 
y por tanto, sin créditos. 
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que corresponden al concepto global en la fase, igual a A 
(aprobado). 

MG = 5,5 + 8,8 + 9,6 +O+ 6,7 + 5,5 + 5,5 = 5.94 puntos, 
1 7 

J) Si el concepto asignado al alumno en la segunda época ha 
sido simplemente A (aprobado), su media global final será; en 
tonces: 

Suponiéndose que el alumno haya obtenido en las demás materias 
los créditos referidos en el ejemplo V-a, cuya suma nos da un 
total de JO créditos, estará perfectamente habilitado aprese~ 
tar los exámenes en segunda época. 

2 
6 + 6 + 6 + 6 + J + 2 = - 14,5 créditos 

2) Para presentar ex¿menes de segunda época deberá el alumno 
alcanzar, en el resto de las materias, el 50% de los créditos 
mínimos; o sea: 

MG -- 5.5 + 8,8 + 9.6 +o+ 6,7 + 5.5 -- 6 02 t 6 , pun os que corre~ 

penderá al concepto global AM. 

1) Media global en la fase antes de la presentaci6n de los 
' examenes de la 2da. época. 

' yendose la reprobaci6n. 
En este caso, su media global en la fase será calculada inclu 

Supongamos que en e1 ejemplo del Punto V-a la fase esté cons- 
ti tuída por cuatro materias básicas y dos optativas, ·siendo 
la otra materia básica la Sociología, con tres clases por s~ 
mana dictada en las dos fases, y en la cual.el alumno obtuvo 
el concepto I (Insuficiente). 

Ejemplo: 
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Ejemplos: B.11 - Ciclo Intermedio (B), Curso de Economía (1), 
Primera Fase (1) 

C.22 - Ciclo Avanzado (e), Curso Administrativo(2), 
Segunda Fase (2) 

El segundo intervalo nos muestra el curso, primer dígito,y la 
fase, segundo dígito: 

D - Ciclo Profesional 

C - Ciclo Avanzado 

B =Ciclo Intermedio 

A~ Ciclo Básico (Común a los tres cursos) 

El primer intervalo nos muestra la letra correspondiente al 
ciclo: 

los~ 
tema adoptado fue el de separaci6n del c6digo en tres interv~ 

sis - tándose de esa forma, la utilizaci6n de abreviaturas. El 

La codificaci6n de las diversas disciplinas se hace nece- 
saria a fin de condensar las tablas y sistemas de control,evi· 

VII CODIFICACION DE LAS DISCIPLINAS 

El concepto global de la media es simplemente clasificatorio no 
implicando ni aprobación ni reprobaci6n, a no ser que el alu!!!, 
no no haya obtenido el 50% de los créditos mínimos globales - 
exigidos V 

= 5,15 puntos. MG = .2.;,5 + 8,8 + 9,6 +O+ 6,7 + 5,5 +O 
2 7 

que corresponden al concepto global, en la fase, igual a A 
(aprobado). 

Si es reprobado también en la 2da. época, su media global fi 
nal será: 
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A.12.9 - Ciclo Intermedio (B), Curso de Economía (1). Segunda 
fase (2). Estadística II. 

A.OO.l - Ciclo Básico (a) Fase Propedéutica (oo). Matemáticas (1) 

Ejemplos: 

El tercer intervalo nos mostrará el código de la materia, qu~ 
dando establecido que el cero a la izquierda del primer dígi- 
to del tercer intervalo significa ser materia optativa. Si se 
ha de terminado su inclusión en el c ur-r-Lcu Lum mínimo exigido por 

la Facultad, perderá automáticamente el cero. Si se determina 
su exclusión delcurriculum mínimo exigido por la Facultad, p~ 
sando a opcional, recibirá automáticamente el cero. 

Fase II 1/ " A.02 - 

Fase I . ( 11 A.01 

A.00 - Ciclo Básico (A) Fase Propedéutica (oo) 

Ejemplos: 

rior. 
Propedéutica (o), fase I y fase II, manteniendo el código ante 

Para expresar el Curso Básico,adem!~·de la letra correspondie~ 
te, quedó establecido en el segundo intervalo, la utilizaéión 
del cero (o), que significa ser el ciclo común a todos los cur 
sos. El segundo dígito del segundo intervalo nos dará la fase: 

Además de ésos y de toda la serie de combinaciones, existe en 
el ciclo Básico (A), tres fases: Propedéutica, Fase I y Fase 
II. 

D.Jl - Ciclo Profesional (D), Curso Contaduría (J), 
Primera Fase (1), 
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Así, a partir del Ciclo Intermedio, el alumno deberá, en la 
elecci6n de las optativas, observar lo siguiente: 

Para que el alumno pueda cursar regularmente cualquiera Fase 
de la Facultad, exceptuándose el Ciclo Básico, deberá escoger los 
cr~ditos complementarios entre las materias optativas, a fin de 
obtener el mínimo de cr~ditos requeridos. 

VII. CREDITOS MINOS (A) EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCION EN LA FASE Y 
MATERIAS OPTATIVAS. 

C.22.013 - Ciclo Avanzado (c), Curso Administrativo (2), Segunda 
Fase (2), Optativa (o), Procesamiento de datos. 

C.Jl.059 - Ciclo Profesional (d), Curso Contaduría (2), Primera 

Fase (1), Optativa (o), Contabilidad Pública. 
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Credi tos Creditos créditos j , 
r e quer-Ldos fornecido~ C om pl et:JaJl Materias optativas 

CURSO CICLO FASE para ins- pe'La s e~ tares ,s e seus creditos · 
(1) (2) (3) cric;ao na de í.r as b.,a brigato- (7) 

fase st~rs rios (6) (1+) .. 
Im'ERM~ I 36 34 

, 
1-ECON.Q 2 Logiaa,e Metodologia 

MIA DIARIO (2 credit9s) , 
'.feori.a Politica (2 cr~ di tos.) , Proa. Dado e I sabádo) 

(S cr edf.to s 
II - 1Pioc. D~dos (sábado) 

~~~ 
36 3'+ •. 2 (6 credi tos) 

Program~ao Linear . ( 2 gr edito s) 
Matema±~ca Financeira (2 credi tos) - 

AVANQAJ.X I 27 25' 2 1 Proc.Dagos·(s~bado) 
1 (6 cre:clitos) 
'Program9csao Linear 

~2 credi tos) 
Analise,de Mercado 

(2 credi tos) -- 
AVANQ.ADO II 27 25 2 Conta bili<¡ade Margi-: 

nal (2 creditos) 
\E?onometria II (4 cr.i di to s) +- . 
1 Pro e. Dacios (sábado) (6 c!'éditos) · - PROFISS" I 29 27 2 Proc.D9dos(sábado) ONAL --= (6 credf t o s) 
EconomE}tria II (2 credi tos) 
Nicróccc.aonic (T<jo!'iá~ 

...-~. ·.a· ........ , ...... d~ P-.cod.ufJEo~ cr edf to s ---...-. ..,.._._.. __ ·- .... -·_..,_ ___ .... ~ 
PROFISS-= II 27 23 . ···-i.;····- - ... • .• . , ··-·· ··~·~ -· -· •. ' ( • l. ·-·· ..• ,., •. ..;.- Prcc ;: :Qados sábado ·. ONAL (6 credi tos) . 

Mercad9 de Capitais 
(3 credi res) · 

Estrutura s ~conÓmicee 
]Planificadas · • 

(2 creditos) 
Finan~9s das Empresas 

i 1 (2 cre~U tos) 
; ! 



1 1 

3. CONTÁ INT~RME 
BEIS- DIÁRIO- 

.. Logica e Metoáologia 1da Pesq_u:i:_sa_(2 créditos) 
Sociologi9 das Empre~ 
sa s (2 creditos) , 
Pr-oc , Dados (6 credi 

1 

to e) - 
INT~fil.:--í~~w-+-~I-I-+--~3-6~-~--.f--~3-4~~-+-~--2~~_.,¡~P-r_o_cº~D~a-d_o_s_(_6-~c~r-¿~i.--t-o-s--) 

, - DIAlUO Teor ia das Deci so~ s 
l &-ripreE'ariais(2 cr edj, 
to s) 1 .. ~ 

¡ Tecnicas de Ch~fia e 
Lideran~a(2 creditos) 

29 PROFISSJ II ON.AL 

25 

- !6 - 

29 PROFISS I ~- ONAL 

2 36 I 

----..-----~---c-r-e-d"'"'i.-· t-o-s~c=-r-e~- ar . .._':""'t..o-s-- ,...c=r-e-d~i.7'"'. t';-'·o-s;--------~---- 
z-equer.í.dos for.necidos complem.E;t] v te" r L ~e: op t at.L vas . 1 t e: ~ 1a ... o ~ ., 

CURSO CICLO FASE par a . ...ins-¡pe.as ca; ,a:e~.9- e s e us cr edf t o s 
( ) ( 3 ) cr a cao na j de i-r a s b.a cr i.gaco- r7) · 

__ c1_)-+--2---+---1r---....:.1._~ .. )s_e __ ts1'm-+1ºs C6l , ' 
2-ADMI- IN'¡'~ I 38 36 ¡ 2 !Logica e Metodologia 

NISTRA DIÁRIO 1 t jde Pesquisa (2 cre- 
Q.AO - 1 · [dd t o s ) ~ 

'
ll ·Sociología da Empre- 

sa (2 c r ed í, tos) .. 
. 

1. 
Free.Dados (S uredi- 

1 -+--------+-'-·----- tos~ ~ --~- ~~;{i¡ 1 .. DIARIO II 23 1 36 2 Proc. Dados (6 credi 
1 tos) 

1

1 Teoria das Decisoe9 
¡Empresariais (2 cre- 
1 d~ tos) 

.1 Tecnica e de Chefi9 
LideranQa (2 credj 

os) ----+--...-¡.------+------+--- __ , ·---- 
1.:. 

1 

Soc í oibog í.a do De ~e:a 
volvimentc (2 credi- 
tos) , ProcoDados (6 credi- 
t o s ) 
.li.n~li se de Mercado I 

( L•. ,.,y.;,r,i' t o s) i \....- .__. .._t V i:l 

Prograuac~o Linear I 
! (~- cr~di tos) ;5···--41:!· Te~r~a ;P~iitica 

(? creditos) - .. Proc~ Dndos (6 cre- 
di tos) 

Program~~~o Linear II 
~1.:. creditos) 

Analise de 14ercado 
(L:. cr~di tos) 

Teor ia d9 Inve stimento 
( 2 cre:ditos) 
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reci..:eriG..o s c.: C.?cle: fo se. 
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; . , , " 
nc·corio ele ·cc,d:::.~ <e crsditos .ni.ni:1ost das cccleirc:itr 'Qasicas en cedo 

(:·) 

PROFI..§ 
SIONAl 

PTIOFil1. I 
SIONAL 

~----=--··-~~----··- ~-----4--~-----·.;....., _ 
2 Pr oc , Dados(6 créditos) 

. Contabilicjade de Seg_y 

_J_. r9~ (2 creditos) 
Tecnicas ge Comunica- 

____ ....., ...__-..:._._,_ ·----+--~-- .J5~~~ --~2 creditos) 

30 

Proa. Dados(6 c~éditos) 
Contabi¡idade Publica 

, (2 cr ed.í t o s) 
Tecnicas de Chefia e 
Lideranc;a) (2 creditos) 

2 30 

IÍ 

32 

II 

Mat~rias OJ)tati vas 
e s eus creditos 

(7) 

30 

32 

AVAN(jA 
ro 

AVANQA 
DO 

CICLO 
(2) 

----~-- . ..1-------1------4-~·-·--'"~---- ----,-- 
31.:- 30 4 Pr o c , Dados (6 cre- 

di tos) 
Legi~la9ao Social II 

~t¡. credi tos) . 
Anali se ge Mer·cado 

· ( 4 creditos), 
Contabilidade Publica 

( 2 credi tos) 

f. CONT.ü- 
BE¡S 

CUR-80 
(1) 

Cr~ditos Creditos Creditos 
requerido~ fornecido~ comple~f! 

~para iris- pelae ca~ tares 9- 
FASJ:!j crigao na de í.r a s b-'i ~.::-:.:..5ato.- 

(3) fase sí.c a s rios(6) 
~~---+-~~~-~--~(~4~-)~-i.._..1(~~:.J.._.) __ i-~~-+~---~~~~~,--- 

4 Proc. Dados (G cre- 
d í tc s) 

Legisla~ao Social I 
~l+ credi tos) 

Analise· eje Mercado 
( 4 creditos) . 

Técnica~ de ·Chefia e 
Lideran~<¡ ( 2 creditos) 

_¡¡- 



6 

4 
>+ 

8 

8 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
>+ 

.. 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
3 
3 
2 
2 

4 
2 

.2 
3 
3 
2. 
2 
2 

.. 

, 
AS = numero de aul.a s por~; semana 
I\" ,. o ' i-W' = nuaer c de fa ses dGL iclo 
C'"Í 'd . ' t i . ' , . 

i· = ere J:Gos rain nos por no-caria 

I Metodologia da Pesquisa Cienti 
fica 
Sociologia II 
Contnbilidade II 
AdministrnQao II 
Econonia II 

, . Mateaatica II 

" Geografía Ec onorrí.c a I 
Direito I 

, Logicn I 
Sociologin I 
Contabilidcde I 
Admnistrngao I 
Econoaia I 

, Mntenoticn I 

, 
Lógica 
Sociología 

A.02.3 
A.02.4 
A.02.5 
A.02.6 
A.02.7 

¡' v- . \ 
t \ U.::·.., 

--------- Fli.SE - A.02 

A.Ol.1 
A.01.2 
A.01.3 
Í>.01.lt.- 
A.Ol.5 
.A.01.6 
A.01.7 
A.Ol.ü 

--~-~ FASE A.01 

A.00.2 
A.00.3 

A CICLO BÁSICO FASti.:+--- ~~-==----1--~~---t--NF-- _...__c_M_ 

~~:~~.l j Moten~tica 

_____ ,....._·--=---------------------~ 
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, Numero de aulas por ¡;eman.n 
N&iero de fa ses dci.{_:f.clo · , :í , Creditos n ni io s por c~teria 

AS= 
NF = 
CM= 

8 
2 
6 
8 
lf. 
6 
6 
2 
2 

~ 

6 
2 
2 
6 

o u 

8 
2 
6 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

l¡. 

2 
3 
l¡. 

2 
3 
3 
2 
2 

ProcessoBento de Dados II 
Programagao L1nea~ I , 
Mntematica Financeira 

, "' Historia Economíca Gernl e do Brasil 
n 

, .Gstatistica II 
Contabilidade Nacional II 

, 
11_~, tenntica IV 
Administrogoo III 

.Econonf.a IV· 

Mcten~tica III 4 
Contabilidade III 2 
Econouio III 3 
nstatistica I 4 
Contabilidade Nacional I 2 
Hist~ria Ecoh0mica Geral e do Brasill 3 , . Logica e Metodologia da Pesquisa 2 , Teoría Política 2 
Processnnento de Dados I 3 

B.12.l 
B.12.5 
B.12.6 

·B.12. 9 
B.12.10 
B.12.ll 
B.12.013 
B.12.014 
B.12.()15 

B.11~ 
:s.11.10 
B.11.11 
B.11.02 
B.ll.012 
B.11.013 

FASE B.12 

B.11.·~r 
B.11.4 
B.11.6 

FA.SE B.11 
---~··....._.-+--------~-·-- -------·.___., __ .,. .... -------.-·-~--~+-· -- AS NF CM 

,. . Materia 
____ ..__........_.._ __ ..,..... . .._ .... ,,._ ..... ..._.. ·---·~ ---~-- ....... --~-~...--- , Codigo 
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, 
AS = numero de aulas por s emana 
NF = nÚuero de f a se s por ciclo 

, , I' CM= creditos mini.raes por materia 

6 
6 
l¡. 

·2 
2 
2 
3 
2 
6 
lt 

a 
6 
ó 
l+ 
2 
2 
3 
6 
2 
2 

l 
2 
2 
2 
1 
l 
l 
2 
l 
1 

j 2 
3 2 
2 2 
2 l 
2. l 
2 l 
3 l 
2 l 
3 2 
2 2 

2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 

ii:cononia rv· (Micro) 
.Sconomia VI (Macro) 
Contabilidade Nacional.II 

I' , 

Teorio e Politica Monetaria 
Modelos do Pensaoento Econoaico 
Plane j anerrto I 
i!lconorirla Internacional 
Contabilidade rv (Marginal) 
Processnmento de Dados IV 
.&cononetria ·rr 

Administra~ao III 
Ecónoaia III (Micro) 
Econonia V . (Macro) 
Contabilid~de Nacional I , Finangas Publicas 
Econo.oetria I 
Análise e Prograuaqao Financeira 
Pr oce s aanerrto de Dados III 
Prografilaqao Linear , . l'Ululise de Mercado 

c.12.10 
c.12.22 
c.12.2.3 
c.12.21+ 

,c.12.25': 
c .. 12.olt- 
c.12.013 
c.12.018 

c.12.6.:.a 
c.12.6-b 

FASE C.12 

c.11~5 
c.-11.6-a 
c.11.6-b 
c.11.10 
c.11.17 . 
c.11.10 
c.11.19 
c.11.013 
c.11.011+ 
c.u.020 

FASE C.11 
______________ .,,...._ ..__ -------- ...,.._-+---+-- AS NF- CM 

, 
Mnteria 

~---~-- -· ...... ._ ... _~-----·-----------..-...~ 
CÓdigo 

C - CICLO AVANQ.ADO 

l. ECONOMIA 
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, 
AS= numero de aulas por senana , NF = nunero de fases por ciclo , , . , 
CM = creditos nrí.rrí.uo s por materia 

3 2 6 
3 2 6 
2 2 4 
2 1 2 
3 1 3 
l 2 2 
3 2 6 
3 1 3 
2 1 2 
2 1 2 

,. 
Estrutura e Economf.c a s Planificadas 
Finanga s das &1pre sa s 

2 6 
1 3 
1 3 
l 3 
2 6 
2 4 
2 2 
2 6 
1 2 
1 2 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
2 

VI 

1'rojetos ,. . Economca 
~strutura e AnÓlise de 

, ·- - Politica e Progra.tia<;ao 
ProcassaBento de Ibdos 
Mercado de Capitais 

... . 
De senvc.L vi.mento Ec1.:>nonico II 

. ,. 
Sisterias Economicos Compqrados II 

A Problenas Economicos Brasileiros 

.&:onof.1ia VI 

. . . " SistefJas Econoraicos Cow.pcrados I 
, p ,.. - • . Politica e rograoa~ao ~cononuc~ 

Processamento de Dados V 
Ecot).onetria rr: 
Microecononia · (Teoria da Pro_duc;ao) 

Econom.ia V 
Mvdelos do Pen samerrto Econoaico 
Pla.nejamento I 
Teoria do Investiaento 
De senvol.vímento Econonico I 

-.-----·--------------t~--1--- ....... - AS NF CH 
, Materia ~-· --- FASE D.11 _.,.. 

D.11.6 
D.11.23 
D.11.24 
D.11.27 
D.ll.23. 
D.11.29 
D.11.61+ 
D.ll.013 
0.11.13 
0.11.06 
FASE D.12 - 
n.12.6 
n.12.20 
n.12.29 
n.12.31 
D.12.32 
0.12.61.:· 
D.12.013 
D~;l2.034 
D.12.035 
D.12.042 

...,....__..,_.. .... ~.u-~,..,.,._ 119""------·----- --~- -~----..----,...--·r--- ·•~,,-.-.-- , Codigo 
D - CICLO PROFISSIONAL 
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, AS = numero de nulas por semana . , 
NF = numaro de f't. - ~ s por e Le Lo , , , 
CM = cr edf t os minir.ios por r1ateria 

6 
6 
2 
2 

6 
8 
6 
6 
4 

2 
2 
l 
l 

~ 

2 
2 
2 
2 

1 2 
1 2 
2 6 

2 6 
2 8 
2 6 
2 6 
2 1 4 
2 6 

3 
3 
2 
2 

3 
i, 

j 
3 
2 

2 
2 
3 

3 
4 
3 
3 
2 
3 

, Matenatica IV (Financeira) 
· Adnini stragao r1 (o e · M) 

:illconofilia II 
EstatÍstica II 
Legislngao CoMercial II 
HistÓria I!.:conomica e Administrativa 
do Br-a sil II 
Processamento de Dados I 
Teoria das Decis~es Empresariais , Tecnicas de Chefia e Lideran~a 

I' Matenarica. III (Finnnceira) 
Aruainistrn~3o III ·(O e o) 
Ec ononrí a r · 
EstatÍstica I 
Legisla~ao Conercial I, 
Hi~tÓrin · Econ;1iUCa e Adninistrativa 
do Brasil I , Logicl'l e Metodclogia de Pesquisa. ,. 
Sociología da El:.1presa 
~~oces~ru:ientc de Dados 

B. 2'2 .013 ': 
B.22.038 
B.22.043 

B.22.1 
B.22.5 
B.22.6 
B.22.9 . 
B.22.36 
B.22.37 

B.21.02 
B.21.03 
B.21.0:3 
FASE B.22 

·B.21.·l 
B.~1.5 
B .. 21.6 
B.21.9 
B.21.36 
B. 21.37 

-~-~-- FASE B.21 
- ..... ..__.. ... ,..-.. __ .., . .. _ .. ,,_~·----- ... ---··----·-~--- --4,.._...._...,_ AS NF CM 

~·....,._~ -----..------~-~-- , Moteria 

,. 
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.. 
Nuner o de aul a e por semana . , 
NurtGro de f'cse s por ciclo .. , , 
Credi tos rJ.ininos poz- nat.er La 

AS= 
NF= 

CM= 

Adninintr aqao VI 3 2 6 , Progrnuagao Financeira 3 3 An3J.ise e 1 
; 

Anal.Lse de Mercado 2 1 2 
Administragao de·Pessoal II 2 2 4 
Adl:únf strar;;ao de I'faterial II 2 2 4 
Direito Adninistra t.í.vo II 2 2 4 
Finongas dos Enpre~as II 3 2 6 
Legisln~ao ,. -4 Tributaria 2 2 
ProcessaELento de Dados t» 3 2 6 
l.!:strutura e 1 .. , . de· Projetos If 3 2 6 J. no . ...J.se 
Tielagoes Ht1r,1ana s 2 l 2 

Corrt ab.í.Lí.dade de Cus to s 3 l 3 
Adn.inistrEigao V ··3 2 2 
Eccnozrí.a V 2 l a· 
tld . . . ,.. de Pe sscal, I 2 2 4 J un.ru S ur C: ($DO 

Adninistrac;ño de . Material I 2 2 4 
Direito Administrativo I 2 2 lt 
Finanga;: dél s ""' " I 3 2 6 l!ln.pre se s 
T 1 ,.., ,. 

lf. Leg í s ~C"!O Tributaria 2 2 -- . •- ~. u .;t...t , 
3 3 Tecnica s de Chefia e Lideranga 1 

Pro ces sanerrto de Dados III 3 2 6 
Estrutura· e , . de Projetos I 3 6 Anal1se 2 

c.22.013 
~.22.032 
C;22oo411- 

c.,22.20 
c .. 22039 
e" 2'2 .4o 
c.22.41 
c. 22 •1+2 
c.2-~.63 

FASE - C.22 

c .. 21.4 
c.zi , 5 
c"21.6 
c.21.39 
c. 21.4-o 
c.21.41 
Ce21.42 
c.21eo63 
c.21.o43 
c .. 21.013 
c .. 21.032 

FASE c.21 
- .. --- w- 

, ·~- ... ..._._.--_ .. ..,,. .. ,,.~ ..... __ .._ . .,.._....,._ • ............ ..,. . .,....,.,,_~t--- ....... -r.+-- 
, 

Materia CM 
---·-·-u --~·~·-- ~--..___...,,,... ~·--~-------+------ __ ........., _ , . 

Codigo AS NF 

C - CICLO AVANgADO 
---- __.. ..... ~~· -·- ~ ... , .. ,..._ , .. ___.....,__ ,,....._.._...... .,., . ., ,.....,~.._.._ ... ..,._.. 
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. , 
.AS = Numero de aul.a e por serrana , NF =Numero de fases por ciclo , , , 
CM = Credi-Cos nf ní.nos por nat er La 

6 
6 
6 
3 
2 
2 
2 
6 
4 
4 
4 

6 
6 
3 
2 
6 
4 
4 

2 
2 
6 

2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

l 
1 

2 

2 
1 
l 
2 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 

2 

3 
2 

Contabilidode IV (Custos) 
Ad.Binistr~ao de Produgao II 
Ad.Iilinistre~ao de Vendas II 
Aclr1ini straqao Financeiro. e Orgonento 
Psicologia Aplicada ~ Ad.i;1inistragao , 
Si~teno·s de Cr ed í.t.o é Financianento , 
Teoría Politica 
Proce s saraerrto de Dados IV 
Progral:iagao Linear II ,. A~lise de Mercado II 
Teor io do Irrve s t Lnerrtc 

Contabilidade III (Gustos) 
Mercado de Capitais 
Lagi ~la~ao . Social 
.-i.drüni stra900 de Pro<;lugao I 
Aclr.lini str a q a o de Vendas I 

" Estrutura e Analisc de Balango 
Sociologia do J;-e ::envolvinento 
Processauento de Dados III 

. , . A.nalise de Mercndo I 
Progranag5o Linear I 

D. 22. l~ 

D.22.l+5 
D.22.46 
D.22.48 
D.2~.49 
D.'.2-::. 50 
D.22.012 
D.22.013-. 
D.22.01>+ 
D.2~.020 
D.22.027 

FASE D.22 --- 

D.21.l+ 
D.21.31.1- 

D.21.44 
D.21.t:-5 
D~21.l+6 
D.e)..47 
D. 21.03 
D.21.013 
D.21.020 
D.21.0l'+ 

FASE D.21 

AS NF CM " :Mnteria 
.. ......_.,..._.,.. .. ,._ __ .,..._ ..._....._._~-~-. -..------·-------~ ... ,...._.______ .,. .• ~ ••o·, . ..._,.....,....._..,._ 

CÓdigo 
D - CICLO PROFISSIONAL 
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, Numero de aulas por semana , Nw1ero de fases por ciclo 
e , . 1- , , redi~os rainimos por materia 

AS = 
NF = 
CM= 

6 
6 
2 
2 

8 
8 
6 
6 

6 
2 

·2 
6 

8 
8 
6 
6 

3 2 
3 2 
2 l 
2 l 

4 2 
4 2 
3 2 
3 2 

3 2 
2 l 
2 l 
3 2 

l+ 2 
l.¡. 2 
3 2 
3 2 

, Mctenatica "'N (Financei.ra) 
Contabilidade IV (Cooercial) 
Administrac;ao IV 
Economia II 
H . ~'. E A • .Arl•··~~1 t ti a scor i.a 1COllOD.l..Ca e ~J. S l'a Va do Brasil II 
Pr o ce e samerrto de Dados II 
Teoria das Decisoes Elnpresariais 
Técnicas de Chefia e Lideranga 

, ;. Historia Economica e Administrativa 
do Brasil I · , Lógica e Metodologia de Pesquisa 
Sociologia da Empresa 
P:roces~anento de Dados I 

, 
Mateme,Gica III (Financeil'a) 
Contabilidade III (Comercial) 
Adr.l?-nistragao III (Empresarial) 
Ec onorrí.a I 

B.32.013 
B.32.038 
B.~2.o43 

B.32.l 
B.,a2.l+ 
Ba32.5 
B.32.6 
B.32.37 

B.31.02 
B.31.03. 
B.31.013 

FASE B.32 

FASE B.31 
B.31.1 
B.31.l+ 
B.31.5 
B.31.6 
B.31.37 

---------------·-.......... . --~-------- ... ------..,..; ..... _.,._--i,___...,._ 
AS NF. CM 

, Materia 
~~---__............_- ... ---·~--·-...-----~------,,_,..------....- , . Codigo 

CICLO INTER!.filDIÁRIO 
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, AS= NULJ.ero de aulas por senana , 
NF =Numero de fases por ciclo 

; , , . 
CM == Creditos .w.iniuoc por materia 

Contabilidade IV (Custos) 
Finan~as das Empresas II 
LegislaQao Tribut~ria II , Contnbilid.~d.8 Bo?1('o_:-ia II 
Contabilidade CornercialII 
Pr o ce s samen to de Dados N , . Anali se de Mercado I[ 
Legi sla(5ao Social II 
Contabilidade PÚblica 

"' Finangas das Empresas I . ~ , Leeislagao Tributaria. I 
Contabilidade Banc~ria_I" 
Contabilidade Comercial I 
Processamento de Dados III , .Analise de Mercado I 
Legislagoo Social I , Tecnicas de Chefia e Liderang 

Contabilidade III (Comercial) 

c.32,4 
c.32 •11-2 
C.32.36 
c.32. 51 
c.32. 52 
c.32.013 
C.32.020 

· c e 32.053 
. c.32.059 · 

~-.· FASE C.32 

. C.31.4 
c.31~42 
C.31.36 
c.31. 51 
c.31. 52 
c.31.013 
c.31.020 
C.31.053 
c.31.01+3 . . 

FASE C.31 - - 
---- 

AS NF CM 

l¡. 2 8 
3 2 6 
3 .. 2 6 
2 2 l¡. 

I 3 2 6 
3 2 6 
2 2 4 
2 2 l¡. 

a 2 l 2 

i, 2 3 
3 2 6 
3 2 6 
2 2 4 
3 2 . 6 
3 .2 6 
2 2 4 
2 2 l¡. 

2 l ! 2 

, 
Materia 

--·~--~ ........... --~--------·--- , Codigo 
C - CICLO AVAN~ADO -------~.,---....----.-...-·-·""'------ 
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CM= 

.AS = 

3 2 6 
3 2 6 
3 2 6 
3 l 3 
3 2 6 
3 1· .. 3 
3 2 6 
2 l 2 
2 1 2 

Análise e Progranagao Fi.nanceira TI ,. -. 
Estrutura e Analise de BalangosJL 
Contabilidade Industrial e Agr!colal[ 
Técnica e Contabil.idade Banc~ria 

.. ~ , Auditorio e Pericia Contabil II 
Planejanento Cont~bil; 
Pr oces samento de Dados IT 
Contabilidade de Seguros 
Técni~as de Comunicagao 

lt Numero de aulas por semana 
NÚDero de fose~ por ciclo 

, f . # 
Creditos mí.ní.mo s por neter í,a 

NF = 

Cóntabilidade I\f (Gustos) >+ l >+ , ~ - 6 . Ana1·1 se e Progr anacao Financeira I 3 2 
Estrutura , . 

3 6 e Análise de Balan<¡os 1 2 
Contabilidade In~ustrial e. .tlgrÍcola I 3 2 6 
Auditoria e Pericia Cont~bil I 3 2 6 
Contabilidade de Transportes 2 l 2 
Processament<:> de Dados III 3 2 6 , Contabilidode Publica 2 l 2 , Tecnica~ de Chefia e Lideranga 2 l 2 

, 
Materia··· 

D.32.19 
D.32.1+7 
D.32.55 
D.32. 57 
D.32.56 
D.32.50 
D~2.0l3 
n.32.061 
D.32.033 

n.31.l+ 
D.31.19 
D.31.47 
D.31.55 
D.3J..56 
D.31.60 
n.31.013 
D.31.059 
D.3l.o43 

FASE D.32 - 

FASE D.31 
--~-----+----·------·------.....--·~ -- ..,...._,....._ __ ,..._...~,,. ¡,...._........__ 

AS NF CM 

--- •19L- ~._,....---.,._.. , _ 

C~digo 
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, 
A~ linhas.traoejadás indicwn os pre-re~uisitos nos casos de 

cadeiras opcionais. 

Estas Últlila s, una vez Clue o aluno faga sua op<;ao, i'icara.o 
' ¡ , suj e íta a aame eaas normas de oprovagao que o s obrigatorias. 

os das diversas -c ade Lr a a, 
linhas chef.a s estaoeJ.Gcem os prÓ-req_uisitos obrigat~ri- 1• ~ '1. ... 

A seguir, pode-se observar a. e s'cr uüuz-a dos diversos. cursos, , 
bem como os pr e-z-equí.sf.t o s das diversas disciplina~ do plano. 

.Eh todos os ca sos apr cvado s, os cred.i tos concedidos serªo 
-em numero idcntico ao crédito m!ninio (A) da Faculdade (no caso de 
curso equivalente) e ao menoz- cr~di to concedido pela Pacul.dede em 
casos da nao exf, stireu1 cursos equivalente s. 

IX - PR'&.REQUI&ITOS (Plano Do.finitivo a ser implantado 
no Ciclo ~sico a partir de 1969) 

Os pr~-requisitos foram est~be1~cidos de acórdo comas vi.u 
i::ula.Qoes entre as diversas disciplinas nad s diretamenta relaciona-. ,. , 
das, a filll de integrar os pr ogr amas¡ dandc-dhe una sequene í.a logica. .. , - Dependendo do programa que obviamente podera variar con a aprov~ao , . 
do DEPE, deverao ser reestudado s os pre-requi~i tos. · 

O:= casos de transferencia.s ou pedidos de dispensa de cade1 
ra·s (com o respectivo co:mputo dos e r~diyos)' sarao decididós, em pri· 

"' me í.r a instancia p~lo DEPE, a s se ssorado pelo profes sor da cade í.r a. e· 
pelo Chefe do Departanento, c¡ue o encaminhará ao Conselho Departa 
mental para deóis-ao final. Tal decisao s~menté poder~ ser tomada a 
partir dos seguí.nte s ·dados indispens~veis ·e insubstituÍVeis: 

a) Programa- equivalente 
b) Certificado' de aprovei tiaaerrto da inst.i tuic;;ao de enaíno o!icj. 

al ou reconhecido (nacional ou e str.angeiro) 
) , . ., --~ e Os ere.ditas por cursos fora da escola, seminl:ll'ios, pe squnaas 

' ,.. etc., semente ser ao concedidos se aeompanhado s de: 
·' c.1 - relatorio do·traba.J.ho ou pesquisa 

c.2 - comprovante da instituigao proµovedora 
C.3 - certificado de aproveitanento e presenc.;a 

Bs se s casos serao julgado.s pelo DEPE, podendo ainda~ em. ca- , . 
so de parecer. contrario, recorrer- se ao Conselho ··Departamental P,a.ra 
decisao final • 



4) Considerando las líneas generales trazadas por el Consejo Fe- 
deral de Educaci6n, 6rgano que fija las normas generales para 
la Enseñanza y la Educaci6n en Brasil. 

1) Considerando el Dictámen No. 11 y sus recomendaciones. 

2) Considerando la experiencia recogida en 50 años de enseñanza 
de las Ciencias Econ6micas y Políticas. 

3) Considerando los datos recogidos a través de reuniones de pro- 
fesores, estudiantes y empresarios. 

El análisis de todo el material, la formulaci6n de los datos en 
él contenidos, la visi6n objetiva de una Universidad integrada 
en funci6n del desarrollo econ6mico, la necesidad de síntesis 
nos lleva a las consideraciones que siguen, para al final, plan- 
tear nuestras conclusiones. 
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11) Considerando que la vieja técnica de la enseñanza basada 
en la cultura del Catedrático-hombre altamente culto, e~ 
pecializado y, así, absolutamente en términos de concep-_ 
tualizaci6n, proceso didáctico y formas de evaluaci6ndel 
conocimiento del alumno- está superada, para dar lugar al 

profesor integrado en un equipo que, tomando la parte de 
los conocimientos necesarios les selecciona y transmite 
coordinadamente; 

10) Considerando que el sistema de becas resuelve en parte el 
problema, pero que aún subsist.e, debido a que la -d emarid a 
de mano de obra especializada crece cada día, frente alas 
necesidades del desarrollo econ6mico; 

9) Considerando que el alumno igualmente apremiado por la fa!, 
ta de recursos se ve obligado a trabajar y estudiar simu! 
táneamente, lo que le reduce el tiempo efectivo disponible 
para el estudio; 

8) Considerando que la Enseñanza realizada a base del esfuer 
zo físico del profesor reduce la eficiencia de éste en la 
medida en que, por la mala y deficiente remuneración, lo 
obliga a aceptar una carga horaria.por encima de sus.fuerzas. 

Considerando que el polo~ s61o acepta economistas entre- 
nados y competentes y que el polo~ condiciona a la cali- 
dad de la enseñanza la obtenci6n de los objetivos indivi- 
duales. 

a) deman~del mercado, b) demanda_ individual de cultura - 
con miras al acceso a niveles re salarios más altos. 

7) Considerando que la enseñanza de la Ciencia Econ6mica ti~ 
ne dos polos de crecimientos: 

6) Considerando la naturaleza peculiar de la nación Brasile:- 
ra: más del 50% de j6venes menores de 20 años. 

5) Considerando el principio de la integraci6n de la Enseña!l 
za con vista al proceso de desarrollo econ6mico. 
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dantes o ínst;tuctores entre los alumnos más destacados. 
de las actividades acádemicas, seleccionando aY!! pio campo 

18) Considerando, la iscasez de medíos materiales y la ne- 
cesidad de atraer para el magisterio a los valores docentes 
encargados en el proceso de desarrollo o ante la negativa - 
de éstos, considerando las necesidades de preparar. a rit- 
mo acelerado nuevos valores docentes buscándolos en el pr2 

17) Considerando que tales objetivos s61o se pueden alcanzarcan 
la racionalizaci6n de los cursos en general y de los cursos 
de economía, en particular. 

16) Considerando que, así, el magisterio es el campo de acci6n~ 
ra aquellos seleccionados y que los que se distingan puedan 
llegar a los altos niveles del Doctorado; 

15) Considerando, no obstante,que es posible formar t~cnicos e~ 
pecializados y entre ellos se pueden seleccionar los capac! 
tados para estudios más profundos, no s6lo con vista a la - 
formaci6n de líderes y jefes sino también de profesores. 

ll~) Considerando que la cultura general ecléctica, de tipo hl!, 
manístico, absorbiendo gran carga de filosofía no corres- 
ponde, en el momento actual,a la 'gran demanda de especiali~ 
tas. 

13) Considerando que la era de la Tecnología está presente y 
los cambios materiales exigen inmediata preparación de los 
jóvenes cada vez más numéricamente incorporados, porel.·pr2 
ceso de cambio. 

12) Considerando que es el alumno quien aprende,adquiere y co~ 
quista conocimientos y para tales prop6sitos debe ser gui~ 
do y apoyado y no el profesor que enseña grabando en lallle!!, 
te del alumno su mensaje. 
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26) Considerando que el proceso actual de evaluación en base a 
valores numéricos no traduce el verdadero sentido del apr~ 
vechamiento. 

25) Considerando que es preciso balancear el curso,dándole al CE_ 

rricúlum a la par de elasticidad en .La s opciones, la seguri- 
dad de una secuencia lógica; así que ciertas materias qúe 
deban ser aprendidas antes que otras, en relación a las escu~ 
las se constituyen en pre-requisitos. 

24) Considerando que la secuencia de un currícuh.m debe tener si, 
multáneamente,un patrón mínimo tipificado y un contexto v~ 
riable adecuado no sólo a la personalidad del alumno sino 
también a las circunstancias de la demanda de trabajo y de 
la visión que el estudiante posea en cuanto a su futuro cul 
tural. 

23) Considerando que cada unidad de enseñanza debe preparar sus 
alumnos para el aprovechamiento óptimo de sus curricula. 

22) Considerando, además, que el mismo Secundario, de natural~ 
za general, no prepara adecuadamente al alumno para el rii 
mo acelerado del nuevo proceso de enseñanza racional e in- 
tegrada. 

21) Considerando que no siempre es posible la adopción del si~ 
tema didáctico del Colegio Universitario, por lo menos en 
la fase iniéial del proceso de cambio; 

20) Considerando, paralelamente, que el r~gimen de "cátedras" 
vitalicias, impide la selección de valores con vistas al 
Magisterio, con la formación de profesores entrenados y - 
competentes en sus especialidades, 

19) Considerando así que la instrucé:i4i,verdadero noviciado del 
magisterio, es el primer paso en la carrera docente. 
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2) La enseñanza Universitaria depende a) de alumnos adecuada 
y conscientemente p r-e pa r-a do ay motivados, b ] de profesores 

competentes, decentemente motivados y adecuada y oportunamen- 
te disponibles. Así, tanto los alumnos como los profesores c~ 
recerán rn recursos y de ahí la concl usi6n; la Enseñanza Uni 
versitaria s61o se desarrolla cuando el Poder econ6mico,públi 
coy privado, se disponga a financiar los costos directos e i~ 
directos del proceso de enseñanza. Becas para alumnos y prof~ 
sores: es es a la soluci6n para la: d Ln amd.z ac Ló n del proceso ~ 
nol6gico indispensable como soporte al desarrollo econ6mico y 
social. 

a}" Por ser el maestro el tipo de post-graduado que habilita 
al profesional como profesor, consultor técnico ejecutivo 

y líder, b) por ser el Doctor el tipo de graduado que califi- 
ca al profesional como conocedor integral de la materia espe- 
cifica, perfectamente capacitado para transmitir, con provecho 
todo el conocimiento pertinente, así como para crear nuevos co 
nacimientos. 

Se distinguirá el Maestro del Doctor: 

1) La enseñanza Universitaria debe orientarse en el r.a en t Ldo 

de asegurar fundamentalmente, a) la formaci6n de técnicos 
capaces con vista a los diferentes sectores de la actividad - 
social, y en el campo econ6mico, a los diferentes sectores de 
la actividad respectiva, b) Seleccionadamente, a la formaci6n 
de especialistas capacitados no sólo en cuanto a las tareas - 
de liderazgo y jefatura sino también en cuanto a las activid~ 
des docentes, de consultoría y planificaci6n, lo que define - 
dos niveles de graduaci6n: I. Graduaci6n Profesional, II. 
Post-graduaci6n del Maestro y el Doctor. 

CONCLUSIONES 

27) Considerando que el esfuerzo positivo del alumno debe ser 
ponderado con el resultado final obtenido para que su con 
cepto se pueda definir. 
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4) El nivel universitario que habilita al economista a saber 
lo que existe es el bachillerato o licenciatura, nivelde 

formación estrictamente profesional;objetivo y específico.El 
nivel que habilita el conocimiento analítico creador,que di~ 
cierne y orienta, que enseña y prepara es el magisteri9,y,al 
final, el nivel esencialmente creador, enteramente dirigido 
al conocimiento nuevo, a la investigaci6n, a la síntesis y a 
la definici6n científica de los be c ho s es el Do c t o r ad o , 

La Enseñanza de la Economía debe tomar en cuenta el futuro,el 
desarrollo, y despegarse del pasado en el cual debe buscar - 
s6lo los medios esenciales y efectivamente dtiles a sus pr2. 
blemas actuales. Esto es, el es~diante de economía,habiendo 
recibido un acervo de conocimientos Lric o n t e s t.Lb Ie s debe seran 
ducido a la investigaci6n que lo capacite a crear nuevos co- 
nocimientos. En suma, el profesor moderno no enseña s6lo lo 
que sabe sino que conduce al alumno a la investigaci6n que - 
habilita a ambos a saber más. 

J) Entre la Sociedad Humana dependiente de la naturaleza, S!!, 

bordinada, condicionada en t~rminos maltusianos de depe!!. 
dencia y la Sociedad Integrada, consciente de su dependencia 
frente a la naturaleza, pero capaz de discernir en esa depe!!. 
dencia con vistas a la optimizaci6n de resultados y mediosc~ 
paces de conducir al Hombre a su fin dltimo, se define '.la - 
gran pregunta actual: ¿el Hombre debe dedicarse a aprenderlo 
que existe o,a, conociendo lo que existe, descubrir lo que 
desea? en un caso, el primero, el hombre, papel carb6n,perp~ 
tda el conocimiento y es bueno cuando se encuadra en el pri!!. 
cipio ''Magister dixit"; en el segundo caso, el hombre,habie!!. 
do asimilado lo esencial del conocimiento alcanzado, debe ser 
preparado para los nuevos conocimientos. En suma, el hombre 
debe ser entrenado para crear, conservando y perfeccionando y 
no sólo para conservar. 
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El pre-requisito es una condici6n que asegura simult¿neame!!_ 
te una orientación científica en el proceso did~ctico y la liber 
tad de elecci6n del curriculum optativo. 

8) En la secuencia curricular, algunas materias encierran co- 
nocimientos que son el soporte didáctico de otras que le 

deben suceder, y, así, algunas materias serán pre-requisitos de 
otras sin cuyo dominio no será lícito al estudiante proseguir. 

A.si cada curriculun debe dividirse en dos partes: una. 9 esquema- 
tizada? mínima, que constituya la esencia de los conocimientos 
indispensables al profesional; otra, flexible, optativa,varia- 
ble, que ofrezca al estudiante, segdn su vocaci6n y criterio,y 
con ayude: del profesor en cuanto a la opci6n, la oportunidadde 
integrarse en el todo social, sirviendo, pero al mismo tiempo 
realizándose como SER. 

7) Conocer lo que es el dominio de la ciencia es una fase, c~ 
pacitarse para enriquecer la ciencia con conocimientos nue 

vos, es otra. 

dP su dominio científico. capaz de crear en el campo 

6) La carrera del Magisterio excluye, obviamente, la cátedra. 
El catedrático, señor del conocimiento, dueño de la verdad, 

con privilegio docente y afirmaciones incuestionables es figu- 
ra del pasado. No hay lugar para el Catedrático en un tiempo - 
en que el Doctor no es s ó Lo aquel que sabe y es csp az ee transmitir 
con utilidad sus conocimientos sino que es aquel que debe y es 

títulos, s6lo la verificaci6n prolongada de resultados, a tra 
ves de la docencia efectiva, h.t. ofrecido satisfacci6n. El mae~ 
tro debe ser buscado desde temprano, entre los j6venes, quie- 
nes cual novicios deben, por calificaci6n, comenzar sus acti- 
vidades en el ejercicio de la Instrucci6n y suplencia, como fa 
se propedéutica del Magisterio. Aquellos que se afirman Ins- 
tructores d e b en ser probados en un período de Asistencia, en - 
la cual, bajo la orientaci6n de un profesor titular, demues- 
tren no s6lo vocaci6n sino también aptitud para el Magisterio. 

están los concursos de pruebas y selección, entre los cuales 

5) El magisterio, campo de actividad que exige vocaci6n esp~ 
cial, no puede ser ejercido por quien no haya probado p~ 

seer las aptitudes indispensables. De todos los procesos de 
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11) Los cursos deben a b arrd o n a r- el concepto de serie, de tal suer 
te que sus diferentes fases sean m6viles en el tiempo, tan- 

to al inicio del curso como a su término. Adoptado el sistemade 

e) Sean divididos en partes correspondientes a las pruebas 
de aprovechamiento. 

d) Verifiquen todos los conceptos a la bibliografía básica; 

c) Sean efectivamente asequibles; 

b) No repitan asuntos de otros programas; 

a) Cubran el área esencial de la materia con vistas a los 
objetivos del curso; 

10) Los programas de las ·materias, que constituyen el area es9!!. 
cial (currículum mmimo}' que sean optativas, deben ser e~ 

horadas de forma que: 

Sin rendimiento (SR), Insuficiente (I), Aprobado (A), Aproba- 
do por Media (AM), Aprobado con Distinci6n(AD), Aprobado con 
Honra(AH). A cada concepto debe corresponder, en el proceso 
de cambio, un cierto valor numérico, el cual deberá ser, lue- 
go que sea posible, abandonado. 

plendido computador biol6gico al cual se deben ofrecer los d~ 
tos esenciales, pero que no debe ser impedida de manejar libr~ 
mente los datos ofrecidos. A la antigua forma de evaluaci6n, 
con asignaci6n de notas en algoritmos, debe suceder una nueva 
forma en la que se conceptúa al estudiante según su aprovech~ 
miento y sus aptitudes: 

9) La medici6n matemática del aprovechamiento, dado que las 
variables que se presentan en su c6mputo son innumerables, 

es un proceso superado de juicio cuando lo que se desea eva- 
luar no es s6lo el conocimiento adquirido sino, principalmen- 
te, la capacidad de proseguir aprendiendo, de trabajar crean- 
do, en un auto-didactismo constructivo y bien orientado. La 
mente humana no es solamente un archivo de memoria sino un es - 
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complementarias. le tocará la elaboración de las normas 

flexibles y luego que las materias se agrupen por Departame!!_ 
tos y éstos se subordinen a un Consejo Departamental, a éste 

deben ser to científico. Los reglamentos de las Escuelas 

12) El proceso didáctico, en cuanto a las normas que lo ri- 
gen, debe ser flexible y sólo apoyado en una base le 

gal mínimo. La libertad es esencial a la Universidad qu~ se 
constituye hoy en una fuente de renovación, en la medida en 
que, en los moldes clásicos, sea perpetuadora del conocimiea 

requisito~,podrá ocurrir luego que el alumno alcance la su- 
ma de créditos considerada mínima. 

de éstos, tomando:en cuenta los pre- créditos, la .auma 
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Prof. Rafael Zabala {LUZ) TRADUCCION: 

Las combinaciones entre diferentes conceptos dentro de la misma 
materia serán determinados por el número de créditos (puntos) - 
asignados a cada uno. 

AM (+) + AM (+)=AD, etc. 

A(-) +A(-)= I 
A(+) +A(-)= A 

A{+) +A(+)= AM 
Por ejemplo: 

Podrá aún el profesor emplear criterior personales, principalme~ 
te en casos de más de una evaluaci6n mensual. 

de este sistema se calcula como la media aritmética de los conce~ 
tos e~ la materia, en funci6n del número de cuestionarios distri 
buídos. 

través El concepto final asignado por el profesor al alumno, a 

Se destina el "Sistema del Paso" a evaluar los conocimientos i~ 
dividuales además de la asiéten6ia,inc~ntivando a 'los alumnos a 
mantenerse al día con la materia. 

Por este criterio, a medida que el profesor termina de exponer 
un determinado número de temas de las materia, entregará a los 
alumnos un cuestionario para ser respondido en el sal6n de el~ 
se o en casa, sin, mcesariamente, pre-fijar la fecha para su 
distribución. 

so". 

Este sistema de evaluaci6n quedará a criterio de cada profesor, 
siendo uno de los más comúnmente empleados el "Sistema del Pa- 
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za econánica, se expresa a través de la división de la Sociedad en cla 
tral::ajo, alimentación, vestido, etc. Esta diferenciación de naturale- 
sector de la población en la satisfacción de sus necesidades básicas: 
terística de disfunción, tendrenos un cuadro de marginarniento de un 
Cuando las Instituciones Econánicas, por ejemplo, presentan esta carac 
turas de la sociedad. 
funciones, determinarán situaciones de crisis en el marco de las estruc 

vida colectiva y su papel en la satisfacción de necesidades básicas; - 
así mismo conocer que al dejar de cl.Il1lplir satisfactoriamente con sus 

Cuando la enfocarnos desde este Último punto de vista, debemos hacerlo 
partiendo de la función que las Instituciones Sociales cumplen en la 

de la vida econánica: cano creación cultural y cano institución social. 
Este análisis deberá convertirse en un instrl.Ilnento de interpretación 
cial. 
sus relaciones dialécticas con los otros aspectos de esa realidad so- 
rnación de la realidad socio-cultural, interpretando este proceso en 

micas. Para tal fin es necesario analizar el problema,tanando cano 
punto de partida la importancia de la conducta econánica en la confor- 

ciología en la formación del futuro profesional de las Ciencias Econó- 
Facultades y Escuelas de Econanía de .América latina el papel de la So- 

1. El presente trabajo tiene cano objetivo explicar en esta V Reunión de 
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Además recanendamos complementar esta prJJnera etapa fonnativa, con un 
seminario obligatorio de Sociología Econánica, que tendrá como meta co 
nocer algunos problemas de carácter regional. 

5. Algunos Aspectos para un Programa de Sociología General para Estudian- 
tes de Econanía. 
Unidad I. La Sociedad y La Cultura 
Unidad II. La Estructura Social 

a) Grupos Sociales 
b) Instituciones Sociales 

ses Sociales. 
2. Consideramos también necesario, plantear el papel que tiene la ense- 

ñanza de la Sociología, cano complemento del proceso de socialización 
del joven estudiante. Esto se logra a través de un conocimiento obj~ 
tivo y verdadero de la sociedad. 

3. En tercer lugar, hay que ver la relación de las Instituciones Econáni 
cas con el resto de los fenánenos de la vida social, parallegar a can 
prender la importancia del profesional de las Ciencias Económicas en 
el proceso de transfonnación de la sociedad. El conocimiento cientí- 
fico de los distintos problemas de la sociedad total, serán suscrípti:_ 
bles de ser solucionados de manera más rápida, si conocemos la esen- 
cia de los misnos. 

4. Orientación de la Materia. Consideramos que el primer contacto del 
estudiante con esta disciplina sea con un carácter de materia general, 
pero cuidando que se establezca la relación existente con el hecho eco 
nómico. 
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-III- 

Unidad III. Cambio Social y Cambio Cultural 

Unidad IV. Estratificación Social 

Unidad V. La Sociedad y el Individuo. 
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I.- El hecho econánico cano Conducta Social 
En una reunión de Facultades y Escuelas de Economía Latinoamericanas 
no pueden quedar de lado aquellas materias que cano la Sociología d~ 
ben constituirse en una base o plataforma donde se apoye la formación 
especializada del econanista u otru profesional de las distintas Cien 
cias Sociales. 
El objeto que debe perseguir esta Materia en la formación del econo- 
mista es precisamente darle los instrumentos de interpretación y aná- 
lisis para poder canprender, en forrna dinámica, el proceso económico 
y corno parte conformadora de la realidad social total que es la socie 
dad. La realidad social es un todo, distinto a las partes, pero es - 
el producto de la relación dialéctica de esas partes o fenérnenos dis- 
tintos que en élla se dan. 
Desconocer las características de la realidad social es concebir el 
conocimiento en parcelas, aislando cada problema de las relaciones fun 
damentales que lo determinan. La ciencia tiene cano fin conocer las 
verdades y significaría alejarnos de éllas si desconocemos, por ej6E_ 
plo, que cambios operados en las instituciones económicas pueden de- 
terminar cambios importantes en otras estructuras institucionales de 
esa realidad social. 
Porque es indispensable conocer que la familia es un producto cultu- 
ral y que ha tornado distintas forrnas y funciones cano una consecuen- 
cia de los cambios operados a nivel de las instituciones económicas. 
La familia extensa, por ejemplo, es una adecuación de este grupo a - 
un tipo de relaciones econérnicas con el fin de satisfacer de la me- 
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Instituciones S::lciales. Cuando hablamos de esos aspectos , me refiero, 
cias Econánicas tienen cano fin conocer los distintos aspectos de esas 
ción, que no son otra cosa que las Instituciones Sociales. Las Cien- 
Es acumulación de distintas formas de conducta alrededor de esa fun- 
tividad de producción, distribución y consumo de bienes econánicos. 
La vida econánica es un tipo de conducta social orientada hacia la ac 
hasta las complejas formas del hacer econánico contemporáneo. 
ducta cultural acumulada y trasmitida: desde los simples recolectores 

hombre que se trasmite y acumula a través de los años. Toda la canpl~ 
jidad de la vida econánica y de las sociedades contemporáneas, es co~ 

Toda la conducta social humana es conducta cultural, es creación del 

.e • ,, J.UDClOn. 

cultura, crean formas de conducta, crean objetos que facilitan esa 

mas de conductas que lo lleven a la satisfacción de esas necesidades. 
Cuando los pueblos buscan satisfacer necesidades de alimentación crean 

manera diferente, cada pueblo crea formas de cultura propia, crea for 
que cada pueblo, en sus orígenes, satisface esas necesidades de una 
la acción por satisfacer las necesidades básicas y fundamentales, y 
Las instituciones sociales se han desarrollado cano consecuencia de 
cano un tipo de conducta socio-cultural. 

gobiernan la vida social, es necesario ubicar el fenáneno econánico - 

co en esa realidad, las relaciones y algunas leyes fundamentales que 

realidad social o sociedad, que conoce el papel del fenáneno económi- 

Luego que el estudiante tiene clara la problemática de lo que es la 

jor manera la necesidad básica de tipo económico. 
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por ejemplo, a las leyes que determinan la dinámica del problema o las 
distintas relaciones causales entre las distintas variables que en él 
participan. 
La Sociología debe tener cerno función hacer conocer al estudiante de 
Economía, la estructura institucional del problema econémico; el ori- 
gen de las instituciones, su existencia, función y características. 
Las instituciones sociales se caracterizan porque además de su función 
específica (econánica, religiosa, educación, gobierno, jurídicas) tie- 
nen otras funciones que son indispensables a la vida social. La socie 
dad y sus partes están sanetidas a un proceso de cambio constante. Las 
Instituciones cambian a pesar del alto grado de pennanenc1a en el 
tiempo que las caracteriza, por lo que los cambios operados en un sec- 
tor (la población por ejemplo) exigen cambios en los distintos Órdenes 
de la sociedad. Si a esos cambios de población no obedecen cambios 
institucionales econánicos, educacionales, etc., estas Instituciones 
quedan rezagadas y dejarán de cumplir con sus funciones cerno debe ser. 
Si a un crecimiento de la población de un país, no le suceden cambios 
institucionales que tengan como fin garantizar el cumplimiento de sus 
funciones para cubrir las distintas necesidades, indudablemente que 
un sector de esa población quedará marginado en la posibilidad de sa- 
tisfacer sus necesidades, y un sector distinto disfrutaría de los be- 
neficios que le brindan las Instituciones Sociales actuales. 
Esta situación desarrolla contradicciones en el seno de una sociedad; 
por una parte un sector marginado por la incapacidad de las Insti- 
tuciones actuales de conducirlo a satisfacer sus necesidades, y por 
otra parte, un sector que sí disfruta de los beneficios deseados. 
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En este momento las Instituciones que se tornan insuficientes e inad~ 
cuadas se convierten en trabas para el desarrollo social y para modi- 
ficar aquella parte de la estructura o la estructura misma que se tor 
na inoperante. 
Cuando el estudiante desconoce estas características de la vida insti 
tucional, se convierte inconscientemente en un defensor de las formas 
institucionales existentes pero que ya envejecidas son ineficaces y 
se transforman en obstáculos para el desarrollo. Las Instituciones - 
SJciales a través de los grupos sociales favorecidos desarrollan for- 
mas de defensa, que si bien son necesarias para la estabilidad social 
y cultural, se tornan dañinas cuando se trata inclusive de mantener - 
privilegios de clase. 
Necesariamente el desarrollo de los puntos de vista anteriores plan- 
tean estudiar en un programa de sociología para econanistas: problemas 
como las clases sociales, que~son las divisiones que se encuentran en 
una sociedad donde una estructura institucional, determina que dos sec 
tores de una misna sociedad presenten diferencias tan extensas en cuan 
to al disfrute de los bienes materiales y servicios producidos. 
Es importante llegar ál conocimiento de que la posesión o nó de estos 
bienes materiales, vá a determinar un modo de vida propio de cada cla 
se, una sub-cultura de clase que se caracteriza por la posesión de 
valores, objetivos, gustos, etc. 
Luego de tener un cuadro de la sociedad como un todo, vista en su es- 
tructura y movimiento, se debe llevar al estudiante al plano del indi 
viduo, ese hombre·producto de una realidad socio-econánica. El indi- 
viduo no es más que el producto de la acción de la sociedad sobre un 
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conjunto de cualidades propias congénitas. 
Yo creo que no está demás introducir al estudiante en esta problemá- 
tica, donde podría encontrar la justificación a las distintas condu~ 
tas sociales colectivas; y cano la sociedad, a través de sus valores 
distintos en cada época, ha creado un hombre con sus mct'ívecí.cnes';' 

frustraciones y act í.tudes , 
Los hanbres, su personalidad, no son más que el producto del tral:ajo 
de modelaje que hace la sociedad a través de los valores daninantes 
en cada tipo de organización social, que tienen cano fin el manteni- 
miento de un orden socio-econánico imperante. 

II. La Enseñanza de la Sociología y la Socialización. 
El proceso de integración social de los individuos, sabemos todos se 
realiza de dos manera: una informal, lograda por la sola razón de vi 
viren agregados de individuos o Sociedad, establecer relación con 
los demás miembros del grupo y así lograr la participación social de 
seada. La otra manera que canplementa la primera forma es el proce- 
so de educación, que tiene cano fin trasmitir de una manera sistema- 
tizada y sin contradicciones la herencia cultural: técnica~ ·costum- 
bres, arte, lenguaje, valores. 
La enseñanza de la Sociología, ciencia de la Sociedad, de las rela- 
ciones interhumanas de las Instituciones o de los fenánenos de la 
vida social, tiene cano fin conocer y trasmitir a todos, utilizando 
el método científico adecuado, toda la problemática derivada de esa 
condición básica del hanbre, de ser social. 
La Sociología tiene cano fín conocer,en fonna crítica y objetiva, el 
funcionamiento de la sociedad. 
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*Costa Pinto, L.A. La Sociología del Cambio y el Cambio de la Sociolo 
gía. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1963 

en esas partes. 
mando sin ser afectados por las otras partes y los cambios operados - 
ción dinámica constante y no cano sectores con autosuficiencia de co- 
ción de tipo dialéctico, o sea conocer el todo y sus partes en rela- 

como fin llegar a las verdaderas causas, a los verdaderos factores g~ 
neradores de las dist¡ntas situaciones. Esto plantea la interpreta- 

exige toda ciencia para ser tál y luego que los planteamientos tengan 
Costa Pinto~ es necesario que se ajuste prlffiero a la objetividad que 
tas carreras universitarias, secundarias o primarias, cano dice L. A. 
que se incluya la Sociología corno materia en los cursos de las distin 
Es necesario aclarar que no se resuelve el problema por el hecho de 
das y conscientes de la realidad social. 
debe tener corno fin la masificación, sino crear personalidades ajust~ 
rnisna participe en la solución de esas crisis. La socialización no 
organización social o disfunción institucional y cano miembro de la 
en esa sociedad,donde le tocó vivir, se presenten situaciones de des- 
sentido crítico y sensibilidad tal, que le pennita canprender cuando, 
lograr que la manera cano el joven se integre a su sociedad, sea con 
Un conocimiento objetivo de la realidad social debe tener cano metas, 
dios de infonnación controlados. 
lores de grupos sociales daninantes, por ejenplo, a través de los me 
racteriza por estar orientado' en muchos casos por los intereses y va 
ministran infonnaciones erradas de la vida social; ese contacto se ca 
a la misma a través de contactos que en la mayoría de las veces le su 
El estudiante o cualquier miembro de la sociedad logra su integración 
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no sea verdad. 
cias pero con mentalidad de transformador incansable de aquello que 
licenóslo en crear científicos o profesionales de las distintas cien 

El conocimiento científico y válido es el más eficaz de esos instru- 
mentos, él permitirá atacar los·~les en sus verdaderas raíces, uti- 

dispone. 
de impulsar el desarrollo social a través de los instrumentos de que 
La Universidad cano institución social tiene entre sus funciones la 
orientados a solucionar los grandes problemas que nos afectan. 
ser un mienbro más de aquellos que plantean la necesidad de cambios 
y sociales que determinan nuestra situación de "atraso" y a la vez 
be ser aquel capaz de canprender las distintas relaciones econánicas 
El econanista producto de nuestras universidades latinoamericanas de 
de conocer esa cualidad. 
tienen cano pivote el hacer económico, es insoslayable la necesidad 
cia el mantenimiento de ese sistena. Si una sociedad y una cultura 
de tipo capitalista cuyos valores fundamentales están orientados ha- 
instrumentos necesarios para conocer ésto. Estamos en una sociedad 
El economista más que cualquier profesional tiene en sus manos los 
ción. 
por consiguiente con una sociedad con un alto grado de desorganiza- 
diga que sanos un país con problemas, con crisis institucionales y 

No voy a detenerme en los aspectos econánicos-sociales que caracteri:_ 
zan a los pueblos latinoamericanos, pues sobra información que nos 

III. El papel de la Sociología en la Formación del Econanista 
Latinoamericano. 
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UNIDAD I. La Sociedad y la Cultura. 

V. Algunos Aspectos pa.ra un Programa de Sociología General pa.ra Estudian- 
tes de Economía. 

a descubrir una serie de realidades propias de la región. 

Es recomendable que este Seminario no se quede en la simple investig~ 
ción bibliográfica, sino que en lo posible estos trabajos, nos lleven 

tífico adecuado. 
cano consecuencia de una investigación donde aplicará el método cien- 
<liante tendrá oportunidad de llegar a conocer un determinado problema 
racterísticas de Seminario obligatorio; en esa segunda etapa el estu- 
veniente establecer un segundo curso de Sociología Económica, con ca- 
Para complementar esta primera parte de carácter fonnativo, sería con 
al estudiante o al profesional de las Ciencias Económicas. 
to valedero para canprender el problema particular que se le presente 
Sociología General entendida cano lo expresé antes, será un instrurnen 

No IX)demos dar un salto hacia lo especializado; hacia el problena pa!:_ 

ticular sin conocer las características generales que él presenta. La 

ciología Econánica corno se llama actualmente en nuestra Facultad. 
ria deben estar en los marcos de la Sociología General y no en la So- 

de 1er. año, esta ubicación tiene cano fin lograr lo expuesto en las 
primeras páginas de este trabajo, por lo tanto los límites de la mate 

En nuestras Facultades de Economía, la materia está ubicada a nivel - 
estudiante?. 
ne cano fin delimitar ese contenido, qué es lo que debernos enseñar al 
ciología para estudiantes de Econanía me referiré al aspecto que tie- 

IV. Aspectos Fundamentales de un Programa de Sociología General. 
Antes de hablar de cuál deberá ser el contenido de un programa de So- 
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UNIDAD IV. La Estratificación Social 
Concepto de estratificación social, la movilidad social: 
vertical y horizontal. Las clases sociales, las Castas. 

a) la Sociedad: análisis y definición. la realidad social: 
los fenánenos sociales, interrelación, análisis dialéc- 
tico de la realidad social. El fenáneno econánico. la 

Sociedad cano objeto de la Sociología. 
b) la Cultura: cano generadora deiconducta social humana - 

para satisfacer necesidades. El relativisno cultural, 
el etnocentrisno. Cultura y sub-cultura. Cultura e in 
dividuo: personalidad, endoculturación, pautas cultura- 
les. Cultura y desarrollo econánico, la tecnología. la 

Cultura Nacional. 
UNIDAD II. la Estructura Social 

a) Grupos Sociales: la Interacción Social, Características 
de los Grupos, Tipología, Funciones; el Control Social, 
el Liderazgo, la División Social del Tral:B.jo. 

b) Instituciones Sociales: Concepto, funciones caracterís- 
ticas, Institución y grupo social, interrelación insti- 
tucional. 

UNIDAD III.Carnbio Social y Cambio Cultural 
a) El Cambio Social: evolutivo, revolucionario. Agentes y 

factores de cambio. La dialéctica cano Movimiento y c~ 
mo Método. El factor econánico cano fuente de cambio 
social. 

b) El Cambio Cultural: descubrimiento, inventos, transcul- 
turación. 
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Coro-'5\-0n 
Orgiuü~ ... 

ODEG/hsf 
2-11-69 

tad y a los intereses específicos de la cátedra. 

NaTA: El Seminario de Sociología Econánica propuesto en la presente po- 
nencia quedará sujeto,su contenido, a las necesidades de la Facul- 

dad. 
nes, Frustraciones; sistemas socio-econánicos y personali:_ 

La Sociedad y el Individuo. 
La Conducta colectiva e individual. Actitudes, Motivacio 

UNIDAD V. 

zuela (rural y urbana). 
Factores que las detenninan. Las clases sociales en Vene 
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PONENCIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PERNAMBUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

BRASIL 

PONENTE 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

V REUNION DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ECONOMIA DE 
AMERICA LATINA 



Por esto proponemos tres integraciones cuyo orden debe ser el siguié.!l 

No estudiar solo la economía de un país de América Latina, sino estu 
diar todos los aspectos de Latinoamérica, estudiar el proceso Latino 
americano. 

Además de estudiar en forma más o menos uniforme todo el Continente 
de la América Latina, es indispensable que este estudio no sea sim 
plemente económico, sino un estudio integrado bajo los aspectos hi~ 
tóricos9 sociológicos, económicos, psicosocial, política ••• 

rala Ciencia Económica sino también para todas las Ciencias.Sociales. 

/ se haga también integradamente, o sea, no solo P.!!. de América Latina, 
Además de ésto9 es recomendable que esta forma de estudio integral 

En otras palabras, al mismo tiempo que partimos de lineamientos gen~ 
ralee que definan el estudio de la Economía en América Latina,es pr~ 
ciso que dentro de estos lineamientos se establezca la necesidad de 
incentivar y estimular el estudio de la Economía Latinoamericana en 
forma integrada, no tomando como unidad de estudio los fenómenos n.2. 
cionales, sino más bien el propio continente Latinoamericano. 

El tema de esta V Reunión de Facultades y Escuelas de Economía de Am! 
rica Latina, es la integración de la enseñanza de las Ciencias Econ.&, 
micas y Sociales. Sin embargo creemos, que esta integración debe ser 
buscada tomando en cuenta objetivos determinados; y para nosotros el 
principal de ellos es la integración de América Latina. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PERNAMBUCO FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES. BRASIL 

PONENTE: 

POR EL ESTUDIO(DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON MIRAS A LA 
INTEGRACION DE AMERICA LATINA. 

PONENCIA: 



El estudio aislado crea primeramente una deformación técnica al no 
considerar algunas variables. Además de eso lleva a '.'Un tecniéismo 
maléfico que hace al técnico sentirse como un asesor aislado, inde- 
pendiente9 sin compromiso con las opciones prácticas, quedándole a 
él apenas el sugerir9 en cuanto a los políticos les cabe el decidir 
y el ejecutar. 

Por tanto son fundamentales estudios globales del proceso, es indis- 
~ensable el análisis en todos los aspectos sociales a través de las 
diversas Ciencias Socialesg Sociología,Econ6mia9 Historia, Política 
etc~ en forma integrada, pues es imposible un estudio realista de la 
economía sin la consideración de las demás Ciencias Sociales. 

En relación a América Latina9 no se trata por tanto de estudiar los 
aspectos particulares de la economía, de la sociología9o c:B cualquier 
otro concepto, sino más bien9 de estudiar todo el proceso social por 
el cual ella pasa. 

ca la que nos lleva a defender la enseñanza integrada interdiscipli- 
naria9 es una visi6n del mundo que no siendo metafísica debe ser dia 
léctica, partiendo del proceso general,, para después analizar sus a~ 
pactos particulares y sus diversas variables. 

1) LA ENSEÑANZA INTEGRADA INTERDISCIPLINARIAffiENTE: No es sólo una 
cuesti6n didácti 

A las cuales aún podríamos agregar otro tipo de integraci6n, cual se 
ría la integraci6n profesor-alumno, de la que prescindiremos por co!!. 
siderarla ya ejecutada dentro de lo posibleº 

te: 1) La Enseñanza integrada de forma interdisciplinaria. 
2) La Enseñanza interdisciplinaria del continente integrado,Am! 

ca Latina1como unidad. 
3) La Enseñanza interdisciplinaria de los fen6menos continent.§!_ 

les de forma integrada, o sea, homogeneidad en la forma c:B la 
enseñanza en todo el continente. 
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Históricamente~todos los países de la América Latina han pasado por 
los mismos fenómenos, más aún, estos fenómenos han ocurrido en todos 
los países en épocas más o menos pr6ximas. Creemos incluso en la. 
viabilidad de la creaci6n de un modelo histórico de la América Lati- 

Este sueño de unificaci6n,.aunque factible~no tiene sentido proponer~ 
lo aquí ni ocuparnos de él =tan distante está~. El estudio, sin em- 
bargop de los diversos países Latinoamericanos en forma integrada~es 
necesario no sblo para una mayor realidad científica9 sino también de 

simplificaci6n de estudios, lo que traería mayor objetividad en el 
análisis. 

2) LA ENSEÑANZA INTERDISCPLINARIA DEL CONTINENTE INTEGRADO: A pesar 
del sur 

gimiente en las últimas dos décadas, principalmente después de la 
CEPAL, el estudio de la integración Latinoamericana viene desde· mu- 
cho antes. Ya Bolívar, San martín, defendían la tesis de una salan~ 
ci6n englobando todos los 276 millones de habitantes. 

Los economistas mucho tienen que aprender de los sociólogos, de los 
historiadores y de los científicos políticos; éstos necesitan básic~ 
mente de las interpretaciones econ6micas9 todos juntos podrán dar lS'B 

contribución; muchas veces mayor, que la contribución que podría dar 
la suma de los trabajos de cada uno de ellos aisladamente. 

Por consiguiente,tanto la asesoría como la actuación,tienan que ser 
t globales9 no solo particulares. 

Considerando entonces -ante los obstáculos no económicos que entra- 
ban el desarrollo-Latinoamericano~ la necesidad de participación de 
todos en el proceso Latinoamericanop es de imaginar que como intele~ 
tuales se hace necesario, antes que todo, una toma de conciencia glo 
bal_del proceso, para actuar como asesores eficientes9 interpretand~ 
modelando y sugiriendo, y al mismo tiempo participando en la búsque- 
da de soluciones. 

3 
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3) LA INTEGRACION DE LA ENSEÑANZA INTERDISCIPLINARIA DE LOS, FENOME- 
NOS CONTINENTALES, O SEA, HOMOGENEIDAD CONTINENTAL EN LAS FORMAS 
DE ENSEÑANZA: Hasta aquí vimos la conveniencia del estudio CO.J!!. 

binado de las diferentes Ciencias Sociales, toman- 
do por unidad todo el continente Latinoamericano, es importante~ade- 
más de ésto, definir líneas generales para todos los centros de estu 
dios en la América Latina. 

Sometidos a la misma dependencia del exterior, con les mismas contr~ 
dicciones internas, los países Latinoamericanos no pueden ser estudi~ 
dos separadamente, es necesario un estudio de todo el continente, iJl 
tegrado. 

Partiendo de estas semejanzas e influencias es que justificamosy<eau, 
sajamos el estudio de todo el continente en lugar de estudiar sus pa.! 
ses separadamente. Consideramos que cada vez más,nos encaminamos a 
un estado en que le unidad de los fenómenos, el destino político y las 
situaciones económicas serán las mismas para todos los países lat,! 
noamericanosº Ya sentimos hoy, que todas les variables políticas y 
econ6micas, cuando no ocurren al mismo tiempo, ocurren sucesivamente 
a corto plazo en todos los países. 

Además de estas semejanzas hay también la repercusiones de cada uno, 
sobre los demás países, nunca tanto como entre regiones del mismo,p~ 
ro si con consecuencias profundas; ésto no es de extraftar cuando BJi 
ternamente sufren las mismas influencias e internamente tienen rela- 
ciones estructurales parecidas. 

na. en el cual, sin fechas nLn.ombresf tendríamos representada la histo- 
ria de cualquiera de nuestros países. No s6lo la Historia; la Econó 
mía de todos los países, presentan las mismas características aunque 
ligeras variantes. Las características culturales y sociales si bián 
no son idénticas (no podrían serlo), tienen menos disparidades que 
las que se presentan en un mismo país de cualquier otro <.continente, 
como Asia y de la propia Europa. 

4 
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3.2.1. La Cátedra Universitaria. Una cátedra universitaria sobre la 
América Latina es una exigencia de 

las Facultades de Ciencias Econ6micas de Nuestro Continente. Aunque 
en los Estados Unidos y en la misma Europa ya hay cursos de especial,i 
zaci6n sobre América Latina, aquí, excepto los cursos de ·institucio- 
nes no universitarias yde iniciativas aisladas de profesores,especial 
mente los de Economía Internacional, es poco frecuente una cátedra~ 
bre ese t6pico. 

La solución puede ser: a) Una cátedra universitaria con · diferentes 
coordinadores especialistas; y 

b) Grupos de estudios para-universitarios. 

Además de eso, si vamos a estudiar diferentes aspectos de las Cien- 
cias Socialesp en la práctica necesitamos profesores especialistas en 
las diferentes materias, cuya labor se complementaría, para interpre- 
tar correctamente el proceso latinoamericano. 

3.2. De la Forma de Enseñanza. La enseñanza de cualquier Ciencia So 
cial no puede ser estática, debe ser 

dinámica, considerando todos los instantes el cuadro real que ella e~ 
tudia. No podemos por tanto caer en el error común de mantener sis- 
temas de cátedras intocables por los alumnos. Es fundamental el DEBA 
TE; la forma de enseñanza debe exigir una participaci6n permanente e~ 
tudiante-profesor, como un solo grupo. 

3.1. La materia de Enseñanza. La materia a ser estudiada será el pro 
pio proceso Latinoamericano, por lo que 

se entiende su historia, sus diversas relaciones internas, su estado 
socioecon6mico-político, sus alternativas, teniendo como meta última 
su integraci6n real, econ6mica y política. 

Estas líneas pueden ser agrupadas en dos clases que se refieren: 
a) Materia de Enseñanza. 
b) Forma de Enseñanza. 

.5 
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Además de esto, en la rígida estructura de clases1la Universidad es 
un instrumento de ascenso en el s~s social. De ahí la preocup.!!. 
ci6n fundamental de obtener un grado, y no conocimientos que posibi- 
liten una actuaci6n más efectiva. 

4) VIABILIDAD DE LA EJECUCION DE UNA CATEDRA SOBRE LA AMERICA LATINA 
EN LAS UNIVERSIDADES DEL CONTINENTE. No es extraRo a nadie lar.!. 

gidez estructural de la UNl 
VERSIDAD LATINOAMERICANA, siguiendo la mayoría de ellas modelos que 
datan de siglos los cuales no se corresponden con las exigencias~ 
sentes de la Universidad, cual es la de preparar cuadros de asesores 
(lo que no elimina el hecho de ser participantes) para el proceso que 
atraviesa el continente. 

Tratándose aquí, tan s6lo de una idea para que sean discutidas sus 
ventajas y conveniencias, perderíamos la objetividad si nos propusi.!!, 
semos desde ya a detallar el programa de las cátedras etc.,caeríamos 
sin embargo, en un idealismo si dispensáramos estudios de su viabili 
dad. 

Es obvio que estos especialistas no podrán actuar aisladamente, sien 
do necesaria una preparaci6n previa de la cátedra entre el grupo coor 
dinador. Esto,además de la gran ventaja que representa para cada e~ 
pecialiste, trae para todo el grupo un sentimiento de partic~paci6n 
en la cátedra. 

La cátedra debería tener la duraci6n necesaria para que los diferen- 
tes coordinadores-especialistas analicen,desda el punto de vista de 
su especialidad~a la América Latina; pasado y presente, discutiendo 
siempre una proyecci6n para el futuro. 

La proposici6n puede ser esbozada as!: Crear una cátedra "América L.!!, 
tina", donde fuesen estudiados diversos aspectos Latinoamericanos. 
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Lo que es bastante natural por el crecimiento de la importancia de 
las fuerzas armadas y del menosprecio por la educaci6n,aparejada con 
el estancamiento econ6mico y la dependencia en todos sus sentidos. 

Fuente: Presupuestos Nacionales. 

AÑOS 

SECTOR 1964 1965 1966 1967 
Ejército 7 9 11 12 
Educaci6n 19 10 9 7 

PROPORCION DE LAS DOTACIONES PARA LA EDUCACION Y EL EJERCITO. PORCEli, 
TAJE DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS. 

Como ejemplo podemos citar el caso de la universidad brasilera qLE nQ ce 
be ser diferente de las demás: los grupos dirigentes gastan cada vez 
más en las fuerzas armadas y cada vez menos en la educaci6n. 

Esta dependencia hace de la Universidad, entendiendo como tale! cuer 
po moldeado por la clase que tiene el poder para servirle idel6gic~ 
mente, casi innecesaria y se ha visto que los centros de decisi6n - 
estando fuera del país,tienen en élla sus centros formadores. 

Sabemos que estas deficiencias no son fen6menos de la Universidad ais 
lada, mas s{ consecuencias de la estructura, de la composici6n dec~ 
ses y de la dependencia econ6mica de la América Latina. 

En resumen, la Universidad Latinoamericana tiene estructuras difíci- 
les de sufrir modificaciones que la adapten a las exigencias de cada 
momento; modelada de forma totalmente anacr6nica,busca promoveralos 
individuos que en ella cursan en vez de capacitarlos para unservicio 
social. 

.7 
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No obstante, esto dé margen para estudios completos sobre las conse- 
cuencias que tal situación tendría en la capa de población denomina- 
da pequeño-burguesa y la cual es la que más padece estas deformacio- 
nes,de todo lo cual puede deducirse que la Universidad no es un fac 
tor aislado y es muy difícil innovarla, sin modificaciones,en el res 
to de la estructura social, principalmente en el cuadro económico,el 
que a su vez no puede ser modificado sin procesos políticos. 

c) El Brasil, en toda su historia formó menos ingenieros que lo que 
los Estados Unidos o la URSS, forman en un año. 

b) El cuadro no difiere cualitativamente para las demás profesiones, 
excepto tal vez administración. 

a) Estos 3.400 incluyen los ingenieros llamados operacionales, de ca 
pacitaci6n más corta. 

Cuadro que se acentúa a6n más si recordamos queg 

Fuente: Instituto Universitario de Re 
quisitos de GB9 en Investig.!!_ 
cionesa pedido del Ministerio 
de Educación,publicado en 1968 

uemanaa en ~a actual 
Formación forma de crecimiento 

10.000 3.400 

FDRffiACION Y DEMANDA DE INGENIEROS EN LA REGIDN CENTRO-SUR DEL BRASIL 
ENTRE LOS AÑOS 1966-1967 

Esta dependencia hace innecesarios los cuadros técnicos teniendo en 
cuenta que las importaciones de tecnologías son propias delos mismos 
inversionistas extranjeros. La ingeniería en el Brasil se ha reduci 
do a ejercer aspectos administrativos en vez de realizar proyectos, 
de ahí el excedente de mano de obra especializada que se nota encami 
nada hacia las consecuencias más dramáticas por la falta de perspec- 
tivas p~ra nuestros recién graduados. En el Sur del Brasil, regi6n.in 
dustrializada del país, la oferta-demanda de ingenieros asume propol:, 
cienes alarmantes. 

.s 
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5.1. NACLA. La NACLA es un pequeño grupo de j6venes entre 20 y 25 - 
años que se reúnen con el fin específico de estudiar a 

América Latina, sin ninguna ayuda, excepto ~ecas de estudio,salarios 

El primero en funcionar met6dicamente y con el cual mantuvimos con- 
tacto fue en Nueva York, y se llama NACLA, ~ORTH AMERICAN CONGRESS 
FOR LATIN AMERICAi 

él. 

5. CENTRO DE ESTUDIOS LATINOArílERICANOS {CELA). La idea de crear Cen- 
tros de Estudios Lati- 

ncamericanas,no se nuestra.Probablemente,de forma met6dica o no,exi~ 
ten decenas de ellos distribuidos por nuestro continente y fuera de 

Nuestra proposici6n ante ésto es la creaci6n de grupos para-universi 
tarios dirigidos al estudio de la América Latina y que nosotros lla 
maríamos aquÍ9 para simplificar,CELA-CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAmERIC! 
NOS. 

Debemos por tanto proponer algo que posibilite llevar al frente el 
estudio racional concecuente y por "toda" a la Universidad de Améri- 
ca Latina. 

Esto permite constatar que no es viable esperar poner en práctica lo 
que nuestro trabajo propone, disponiendo tan s6lo de los instrumen - 
tos universitarios institucionales. Queda así demostrada la conve 
niencia de incluir en los curricula normales>cátedras sobre América 
Latina de acuerdo a los moldes arriba sugeridos y la proposici6n de 
asesores, directores, etc., no debemos tomarla en cuenta,conscientes 
de la inviabilidad,si no total, al menos muy grande, de que ésto sea 
aceptado por el nacionalismo y burocracia de nuestras insti~uciones, 
por la dependencia que elles tienen de los Estados Unisod: plan ICON 
pera la América Latina, acuerdo mEC-USAID en el Brasil y del desint!!, 
rés que demostrara este país ante la idea de unificaci6n e integra- 
ci6n de la América Latina. 

.9 
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En el ámbito continental,se procupraría mantener un cierto grado de 
interrelación que permitiése el intercambio de informaciones, inves- 
tigaciones locales sin gastos,etc. 

Dentro de lo posible, cada grupo procuraría mantener contacto, intel:. 
cambiar trabajos, publicarlos conjuntamente, etc., con otros que le 
estén próximos. 

En cada universidad podr ím haber tantos "CELAS'' cuantos grupos pudi~ 
sen estar interesados, procurando evitar duplicidad en una misma es- 
cuela y buscando, en lo que sea posible, el apoyo de la propia escue 
la sin que ésto lesdeje bajo su control. 

CELA sería por tanto, pequeños grupos formados en las Universidades, 
pero sin ligazones rígidas con ellas., donde se encontrasen personas de 
diferentes profesiones con miras al estudio de América Latina en to- 
dos sus aspectos. 

No sólo como individuos diletantes, sino como grupos completos capa- 
ces de asesorar prácticamente y de actuar colectivamente en el proc~ 
so de transformación y crecimiento de la sociedad latinoámericana. 

Disponen no sólo de biblioteca, sino también de archivos comunes es- 
pecializados sobre América Latina.-a tal punto de organización que si 
no hubieran sido ellos recomendados por el recordado Mr.Leo Huberman, 
desconfiaríamos de adiestrados agentes del CIA~;se reúnen constante- 
mente para comentar descubrimientos bibliográficos y distribuir ta- 
reas. No proponemos crear una cosa idéntica, mas sugerimos el ejem- 
plo de estos jóvenes para que establezcamos por todo nuestro conti- 
nente pequeños grupos de intelectuales volcados a estudiar a América 
Latina, apoyándose mutuamente, única forma de hacer Ciencias Sociales 
y darle un carácter práctico. 

o mesadas personales; el grupo se mantiene estudiando, publican un 
boletín mensual -muy bueno- divulgando los resultados de sus estudios 
o de cualquier otro sobre la América Latina que juzguen interesantes. 
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6.1.3. Las dificultades con que se enfrenta la universida lati- 
noamericana tradicional para la aplicación de cualquier 
modificación. 

6.1.2. Las ventajas del estudio integrado interdisciplinario de 
todo el proceso de América Latina~espec1ficamente para - 
una integración futura. 

6 .1 .1. Las semejanzas y complementos de cada nación latinoamerica 
na formando todo un solo proceso social. 

6.1. Considerando por tanto: 

6) CONCLUSIONES PROPUESTAS. 

que la idea esbozada y la cual proponemos aquí, en esta V REUNION, es 
necesario que se realice. 

detallamos lo que sería cada Centro; creemos no obstante, no ello 
Preferimos no perder la pbjetividad que la idea general permite y por 

Se puede pensar en una especie de coordinación latinoam8~icana ·-la- 
Universidad Continental- sin embargo, los centros.sin ser aislados, 
funcionar1an de forma independiente y por eso no intentamos definir 
los ni limitarlos; cabría a cada uno especificar sus funciones, sus 
objetivos inmediatos y los medios de actuar. 

Además de eso7en la medida en que fuese posible, cada grupo podría - 
servir para resolver los problemas de otros, a través de la creación 
de una solidaridad bastante necesaria en los días de inseguridad que 
atraviesan la Universidad y los intelectuales, en particular. 
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Trad. Prof. Elio R. Valbuena (LUZ) 

6.2.4. Que quede encargada hasta la VI REUNION una de las Escue 
las de las Universidades aquí presentes, de divulgar es 
tas conclusiones en forma detallada, debiendo recibir ca 
municaciones de todos los grupos que se formen procuran- 
do servir como punto de apoyo y de coordinaci6n de los - 
grupos de estudio. 

6.2.3. Q.Je estas Resoluciones sean divulgadas por todas y hacia t2 
das las Escuelas del Continente que estén dispuestas a con 
tribuir en este esfuerzo. 

6.2.2. Que este incentivo sea puesto en práctica por la creaci6n 
y funcionamiento de centros de estudios interdisciplina- 
rioscon miras al estudio objetivo de América Latina en t2 
dos los aspectos posibles, 

6.2.1. Que sea aprobado en esta V REUNION un apoyo e incentivo 
al estudio serio y realista de los problemas del proceso 
1 a t í.no ame r icano. 

6.2. Proponemos: 
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Apéndice 1: En busca de un concepto uniforme y generalizado del. 
Desarrollo Econ6mico. 

Dr. Bolívar Batista del Villar, Director de la Escuela de EC.2, 
nomía de la Universidad Aut~ 
noma de Santo Domingo, Repá 
blica Docinicana. 

PONENTE: 

Ponencia correspondiente al punto 2: 
La Enseñanza de la Ciencia Econ6mica 
en América Latina (2.2 Sistemas y Pr,2_ 
cedimientos destinados a adecuar la- 
Enseñanza de Economía a las necesid~ 
des de América Latina y, en general, 
a los países no desarro11adoe). 

"LA ENSEÑANZA DEL DESARROLLO ECONOMICO EN AMERICA LATINA11 

PONENCIA: 

FACULTAD,!!! CIENCIAS ECONOMICAS ! SOCIALES 
V REUNION DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ECONOMIA DE AMERICA LATINA - - - - - 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 



Es particularmente asombrosa la influencia que en este 
sentido ejerce sobre nuestros profesores universitarios el pensa- 
miento anglosajón en general, y norteamericano en particular. Aun- 
que posiblemente gran parte de dicha influencia se fundamente en 
el hecho de que muchos de nuestros enseñantes del Desarrollo Eco- 
nómico, tuvieron su formación académica en tales países, y fueron 
incorporados n la cátedra universitaria latinoamericana sin que 
un proceso de adaptación de los conocimientos adquiridos hubiera 
previamente trascurrido, de manera que, dichos profesores, toma- 
dos de sorpresa por la cátedra que le esperaba, no tuvieron tiem- 
po de hacer otra cosa que repetir, espetar dirían algunos, lo que 
grabaron mentalmente en esas universidades extranjeras. 

De este cúmulo de circunstancias, resulta, de todas ma- 
neras, que a{Ln en aquellos casos en que las universidades lati- 
noamer-í.c anas hacen, mal que bien, pequeños esfuerzos para adecuar 
la enseñanza del Desarrollo Económico a las realidades del subde- 
sarrollo latinoamericano, lo hacen, casi siempre, teniendo como 
base indiscutible la ciencia ajena del atraso nuestro. 

Un cierto colonialismo cultural, imperante aún en nues- 
tras universidades, en razón del cual seguimos los patrones meto- 
dológicos y académicos de los centros de influencia y de domina - 
ci6n, también ha jugado su papel para hacer que nuestras univer - 
sidades ajusten la enseñanza de este ramo del conocimiento econó- 
mico a formas y modos predeterminados. A este colonialismo cultu- 
ral se a[~regaría, desde luego, la dependencia de nuestros países 
y universidades de intereses económicos que recomiendan divulgar 
ciertos en~oques parcializados e inobjetivos. 

Tal vez a esta insuficienaia haya contribuído, además, el 
hecho innega~le de que tales estudios se iniciaron, en primer lu- 
gar, en las universidades de países desarrollados, y desde allí 
hayan sido ingertados, con pocas adaptaciones, en nuestras univer- 
sidades. 

Es muy probabl-e, que el hecho de que el "Desarrollo Eco- 
nómico-u, o la "Economía del Desarrollo"., sea una asignatura de re 
ciente inclusi6n en los pensa de estudios para la formación de los 
economistas latinoamericanos, constituya la razón por la cual la 
enseñanza universitaria de esta disciplina no haya logrado, en tér 
minos generales, la suficiencia requerida a la luz de las exigen - 
cias culturales de nuestro continente. 
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Por otra parte, cuAntos de nuestros profesores, a partir 
de la litera.tura económica anglosajona, no confunden el "creci- 
miento" con el desarrollo", y en tal virtud enseñan los modelos 
de crecimiento propios de países desarrollados, como fórmulas 
válidas para los países subdesarrollados. Cuántos no explican 
el proceso de crecimiento inglés, englobado en la revoluci6n 
industrial, o el norteamericano, simbolizado por los "pioneros", 
para decirnos 'he ahÍ vuestro camino!, ignorando de un tajo no 
sólo el cambio de circunstancias hist6rioas, sino tanbién la na- 
turaleza del atraso. 

1-'lliÍ está para muestra el libro titulado "Las Etapas 
del Crecimiento Económico, de Walt W. Rostow, "Un Manifiesto An- 
ticomm1is-Ca11- como el autor le llama-, de donde proviene un cau- 
dal de conceptos tergiversadores del proceso histórico del desa- 
rrollo de la humanidad, que a menudo son presentados como esque- 
mas válidos a nuestros estudiantes. ¿Cántos profesores latinoam~ 
ricn.noo, por ejemplo, no han hablado elogiosamente del "Despegue" 
y hon asimilado a nuestros países con la"sociedad tradicional"? 

También podría citarse el lenguaje suspicaz y las ideas 
deformadoras contenidas en la obra de Kindleberger, "Desarrollo 
Económico" -muy en boga, por cierto, en nuestras universidades-, 
sobre todo en lo que concierne a sus planteamientos sobre las 
clases sociales, las razas y la religi6n, y al papel que en el 
desarrollo asumen estos factores. 

Analizai.Ldo, por ejemplo, la bibliografía utilizada en nuestras 
universidades para servir de fuente de conocimientos, en cuan- 
to al Desarrollo Económico se refiere, podríamos constatar su 
corte netamente anglosajón y su contenido capitalista. De este 
modo, gran parte de los textos constituyen verdaderas apologías 
al capitalismo monopolista, o militarista, al colonialismo y al 
imperialismo económico, y, no poccos son verdaderas ofensas a la 
cultura y al sentimiento nacionalista de nuestros pueblos, ade- 
más de se~ inadecuados para el estudio de nuestras economías que 
no se enmar-c an totalmente dentro del régimen capitalista o neo-ca- 
pitalista. A través de ellos, se pretende, tal vez inconciente- 
mente, infiltrar la frustración del ímpetu desarrollista de nues- 
tros jóvenes profesionales, así como su vocación latinoamericanis- 
ta. 
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Es, de este modo, por falta de una enseñanza científica 
en esta materia, así como en otras de vital importancia donde 
los estudiantes tropiezan con problemas similares, como se for- 
man los conocimientos culturalmente frágiles; que luego los 
profesionales no entienden la realidad econ6mica, que no apor- 
tan nada a su sociedad, y cuyo camino profesional estará orien- 
tado u facilitar su adhesi6n a las estructuras de poder econ6mi- 
co y político sujetas al control oligárquico o· imperialista do- 
minante en nuestras sociedades, sea como simples traficantes de 
conocimientos o como instrumentos de la explotaci6n y el enri- 
quecimiento en beneficio de la clase gobernante. 

Creemos que es tiempo ya de que nuestras universidades, 
después de haber preconizado durante años su inobjetable misi6n 

Analizando el problema desde otro ángulo, puede decirse 
que los te:h.rtos y programas de clases de nuestras universidades 
comienzon, en su mayoría, explicando las supuestas teorías del 
desarrollo, desde los fisi6cratas y los clásicos hasta los 
postkeynesianos, o analizando supuestos factores de desarrollo, 
sin haber plantando previamente, en forma coherente y científi- 
ca, la naturaleza del subdesarrollo, o haciendo apenas una bre- 
ve introducci6n de algunas de sus características exteriores, 
presentadas a traves de indicadores a los cuales arbitrariaoente 
se les atribuye un valor determinante. 

Y es razonable preguntarse si en tales condiciones, 
pueden nuestros estudiantes asimilar y ubicar social e hist6ri- 
camente tales teorías del desarrollo, sin haber primero conoci- 
do a fondo las causas históricas y la estructura especial de la 
economía del subdesarrollo. 

No está demás aclarar que no toda la li t.ert:ttura económi- 
ca que nos llega del extranjero adolece de tales vicios. Por el 
contrario, son elogiables, entre otros, los estudios de Fran§ois 
Perroux, de la Sra. Robinson y de Myrdal, revisando las teorías 
económicas tradicionales frente a la situación específica de los 
países subdesarrollados, así como los de Baran, Kalecki, Lange y 
Bettelheim, tendientes a descubrir las causas y factores del sub- 
desarrollo y a adaptar modelos de crecimiento de economías socia- 
listas a nuestras realidades. 
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Una vez completada la necesaria teoría del subdesarro- 
llo y del desarrollo, deben las universidades dedicarse a ense- 
ñarla, echClildo por la borda los malabarismos pseudo científicos 
actualmente en uso, que nos alejan del conocimiento real de 
nuestros problemas. 

~n este sentido existen algunos trabajos serios reali- 
zados.por eminentes intelectuales latinoamericanos, como Juan 
Bosch, Raul Frebisch, Aníbal Pinto, Jorge Ahumada, Celso Fur- 
tado, Alonso Aguilar, Jmdré Frank, José Luis Ceceña, Maza Zava- 
la, Helio Jaquaribe, etc., los cuales han construído las bases 
para ln elaboración definitiva de una teoría del subdesarrollo 
latinoamericano. 

De comprobarse la no existencia de tales teorías, hecho 
que creemos innegablemente cierto, deben nuestras Facultades 
dedicarse a consagrar sus más importantes esfuerzos para crear- 
las, a po~tir de LUl reforzamiento de las investigaciones econó- 
mico-sociales, especialmente en aquellas ramas y temas que tie- 
nen estrecha vinculación con el problema, como son el proceso 
de formación socio-político de nuestras sociedades, la evolu- 
ci6n e influencia de las relaciones de dependencia con áreas 
coloniales o imperialistas, nuestra estratificación social ac- 
tual, la psicología de nuestras clases, nuestras deformaciones 
estructurales, el tipo de sistemn donino.nte en nuestros pnínes, 
el pnpcl del Estado y de la democracia representativa, etc. 

]eben comenzar las Facultades y Escuelas de Economía 
dicha tarea, preguntándose si existe una teoría científica 
del subdesarrollo y una teoría del desarrollo valedera para los 
países atrasados en general y latinoamericanos en particular. 

científica y social, ajusten sus enseñanzas y programas de es- 
tudio a los objetivos de dicha misión, y esto deben hacerlo, 
particularmente, las Facultades de Economía y Ciencias Sociales, 
obligadas como están con la sociedad que las nutre y que espera 
ser transformada. 
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lTo somos opuestos, antes al contrario, a las ideolo- 
gías, y una tal restricción de la libertad de cátedras esta- 
ría limitada por la libertad ideológico-docente, con lo cual 
entendemos decir, por la libertad que tiene cada profesor de 
adoptar en su correspondiente materia la posici6n o escuela, 
con base científica, que juzgue más apropiada. 

Se desprende, por último, de la situación descrita, 
que es necesario y urgente que los economistas de nuestro 
continente, y quizás del mundo subdesarrollado, elaboren pro- 
gramas científicos de estudio para las disciplinas económicas 
vitales en nuestra cultura, y de que lo hagan, particularmen- 
te, para la enseñanza del Desarrollo Económico. Tales progra- 
mas serían obligatorios, o sugeridos, para todas las universi- 
dades latinoamericanas, o lo que es mejor, para todas las uni- 

Tampoco somos propugñadores del dogmatismo, y recono- 
cemos que en materia de ciencias sociales la "verdad única" 
puede ser atosigante y antipedagógica, por lo tanto, más que 
por la eliminación de la libertad de cátedra, abogamos por la 
objetividad de la cátedra, en la cual tendrán cabida todas las 
corrientes del pensamiento con sustentación científica. 

¿Pero~ p:r:a~eervarem.os.4 p~gunttti'án algwios. la_libertad 
de c~tedra, símbolo de nuestra vieja tradición universitaria, 
cuando digamos a nuestros profesores que deben desbrozar el 
camino que conduce a la verdad, si muchos de éstos, por falsas 
posiciones conceptuales, algunas veces, y por intereses econó- 
micos, en ln mayoría de los casos, insisten en enseñar loan- 
ticientífico, lo antihistórico? Y a esta pregunta damos una 
respuesta tajante, no puede haber libertad de cátedra para 
deformar la conciencia de los pueblos sobre sus prorios pro- 
blemas y realidades.l O es que podría justificarse, a la luz 
del principio de la libertad de cátedra que se les diga a nues- 
tros estudiantes que desarrollo quiere decir, "blanco, anglosa- 
jón y protestante"?¿ Puede admitirse tranquilamente que se diga 
que la ra~z de nuestro subdesarrollo está en nuestra condici6n 
racial, o en el calor tropical, o que la tabla de salvaci6n 
son las inversiones extranjeras y nuestra dependencia neo-co- 
lonial? 



das las universidades latinoamericanas; 
su aprobación provisional, lo recomiende para su uso a to- 

3º Que el Consejo Directivo de la Asociación Latinoamerica- 
na de Facultades y Escuelas de Economía, después de darle 

ricanos que imparten esa disciplina; 
consulta a todos los profesores universitarios latinoame- 

2Q Que dicho proyecto de programa sea sometido a título de 

culos que se oponen a su desarrollo; 

valederas de la situación de atraso en que viven los países 
latinoamericanos, así como contribuir a remover los obstá- 

imparte en nuestras universidades, con la recomendaci6n 
de que se incluyan en el mismo, sólo aquellas teorías que 
tengan basamento científico y que puedan dar explicaciones 

programa para la asignatura Desarrollo Económico que se 
tigadores m~iversitarios, para que elabore un proyecto de 
América Latina, designe una Comisión de economistas inves- 

lQ Que la Asociación de Facultades y Escuelas de Economía de 

Proposiciynes: 

Así evitaríamos, por demás, la complicidad de la ac- 
tual ens efianz a universitaria con las políticas erróneas e in- 
teresadas, provenientes de países y organismos económicos ex- 
tranjeros ,que son aplicadas en nuestros países, muchas 
de lns cuales no hacen más que contribuir a desviar los pueblos 
de sus objetivos desarrollistas y, por consiguiente, a conso- 
lidar su estancamiento secular. 

versidades del mundo, ya que sólo mediante una enseñanza ade- 
cuada podremos formar los economistas que necesita América 
Latina. 
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y Vicepresidente de la Asoc. Lat. de Facul- 
tades y Escuelas de Economía. 

tades de Economía, por el Dr. Bolívar Batis- 
ta del Villar, Director de la Escuela de Eco 
nomía de la U.A.S.D., República Dominicana, 

Ponencia sostenida en la V Reunión de Facul- 
contribución. 

7º Que el aporte de cada universidad sea retribuído en ejem- 
plares de dicha obra, en una cantidad proporcional a cada 

cuotas proporcionales a sus respectivos presupuestos, los 
gastos de red.acción y publicación del mencionado texto; 

6Q Que las universidades latinoamericanas asuman, mediante 

canas; 
universidades del mundo y en especial por las latinoameri- 
ma, a fin de que pueda ser usado como texto por todas las 
tario, que tenga como tabla de materias el citado progra- 
la materia para que redacte un libro de nivel universi- 
dicha Reunión, se designe un cuerpo de especialistas en 

52 Que en caso de que éste sea definitivamente aprobado por 

América Latina; 

4Q Que el citado programa sea sometido a la aprobación final 
de la VI Reuni6n de Facultades y Escuelas de Economía de 
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vmr. 

Algunas definiciones, adoptadas por casi todos los 
autores anglosajones, describen el desarrollo econ6mico como un 
aumento de la producci6n global real. 

En este sentido, por ejemplo, Meier y Baldwin defi- 
nen el desarrollo econ6mico como "un proceso mediante el cual 
la renta nacional real de una economía aumenta durante un lar- 
go periodo de tiempo" (1)1 agregando luego que "existen pocas 
dudas sobre si la definición de desarrollo debe centrarse en 
un il:leremen.to de la :t'enta nacional real o ae· la r&nta real~. 
cápita, puesto que el indice per eápita puede hallarse siempre 
dividiendo la renta nacional por la población. No obstante, hay 
algunas razones para resaltar la renta nacional real" (2) 

El problema de definir el desarrollo econ6mico, sin 
embargo, no parece ser tan sencillo como lo plantean los auto- 
res señalados, y numerosos tratadistas no se conforman con una 
definici6n del desarrollo que limite su alcance a un simple au- 
mento del producto nacional, exigiendo que s6lo se aplique este 
concepto al proceso que acarren un aumento del producto per cá- 
pita. En este sentido se pronuncia el glosario de términos eeo- 
n6micos, preparado por Federico Caffé (3), cuando define el de- 
sarrollo económico del siguiente modo: "En el significado eco - 
nómico corriente indica un icremento de la producci6n de una c2 
lectividad determinada, superior al de la población, de manera 
que resulte de ello un aumento de la renta por cabeza". 
(1) Meier y Baldwin, Desarrollo Econ6mico, Ed. Aguilar, 1964, p§.g. 4. 
(2) Meier y Baldwin, Op. cit. P~g. 6. 
(3) Federico Caffé, Glosario de Términos Econ6micos, en Econo- 

mist~s Modernos. Ed. UTEHJ~. 1963. 

Por el Doctor Bolívar Batista del Villar. 

"EN BUSCA DE UN CONCEPTO lJl':TIFORME Y GENERALIZA.DO 
DEL DESARROLLO ECONOMICO" 



.. 

Resultaría de lo anterior, por tanto, que ni el desa- 
rrollo económico es puramente el proceso de crecimiento de la pro- 
ducci6n global, ni la ciencia que lo estudia -Economía del De- 
sarrollo Económico- deja de lado los cambios mentales y socia- 
les de la población. Para que no quede duda a este respecto el 
citado autor señala que: 11El producto global, en monto absoluto 
o por habitante, ha aumentado frecuentemente en el pasado y pue- 
de aumentarse aún, sin que las poblaciones y su economía sean 
(4) W • .Arthur Lewis,Teoría del Desarrollo Económico.Ed.F.C.E.1963. 
(5) Francois Perroux,L'économie du xxéme siécle.Ed.Presses Univer- 

sitaires de Fl"'ance. 1964. Pó.g.155 (la traducción de la cita es nuestra) . 
(6) Francois Perroux, Op. Cit. Pag. 155 y 156 • 

De este modo el conocido autor delimita, además, los 
campos de estudio de dos ramas de la economía que a menudo son 
confundidas, definiendo claramen-ce el objeto de la economía del 
desarrollo, o del Desarrollo Económico, como disciplina cienti- 

. fica. 

Para este autor lo principal es el cambio mental y 
social de la poblaci6n, o dicho de otro modo no hay desarrollo 
sin estos cambios. Por ~sto s efie.La , además, que: "Cual que sea 
el sistema ·económico: mercado, plan, o combinación de los dos, 
el crecimiento acumulativo y dur~dero del producto real global 
es impedido por numerosos caracteres mentales y sociales de las 
poblaciones. Cambiar estos caracteres, de acuerdo con las pobla- 
ciones, origina un rendimiento y entraña un costo que pueden ser 
organizados racionalmente: existe, pues, una economía del desa- 
rrollo y ella es distinta de la economía del crecimiento" (6). 

En esta misma direcci6n se orienta el conocido autor 
W. 1\.rthur Lewis, quien en su famosa obra "Teoría del Desarrollo 
Económico" dice, de manera tajc.n-ce, que "El tema de este libro 
es el crecimiento de la producci6n por habitante" (4) 

Un enfoque ~ompletamente distimto a los señalados en 
las definiciones anteriores es el que hace el gran economista 
francés Franoois Perroux, quien dice: ".Al economista que se le. 
pregunte: ¿Qué es el desarrollo?, debe, según mi criterio, res- 
ponder: el desarrollo es la combinación de cambios mentales y 
sociales de una población, que la hacen apta para hacer crecer, 
acumulativamente y de un modo duradero, su producto real glo- 
bal 11 e 5)' e el subrayado es nuestro). 
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(8) Bolívar Batista del Villnr, Apuntes de Desarroollo Econ6mico. 
C~tedras de la Uni versido.d .ú.utónoma de Santo Domingo, 1963. P~g. 2. 

(7) Francois Perroux, Op. Cit •. Pág. 156. 

Espeeificaaos que se trata de un proceso capaz de au- 
mentar el nivel de vida d'e lo. gran mayoría de la poblaci6n, por- 
que de lo contrario, si los beneficios de la producción se con- 
centraran en grupos minoritarios, podríamos hablar, quizás, de 
desarrollo econ6mico de esos Grupos, pero no de la sociedad en 
general. Nadie puede negar, ademQs,que esos grupos minoritarios 
han estado aumentando su participación en los beneficios de la 
producci6n, desde hace siglos, y no por eso los estudiosos han 
dejado de referirse al subdesarrollo o han dicho que esos países 
se desarrollan. 

__ .,,.,. ·- i--;,;¡,e a-l:ra.s. en. co.ncli ción.. d o .. d~sarroll o '1 ( 7 ) • 
.A. pesar de lo que la defini.c.i6n .. de Pe~ ~~e~-ba 

como toma de conciencia de la realidad del desarrollo, conside- 
ramos que deja de lado aspectos fundamentales de este proceso, co- 
mo es, por ejemplo, su fin último. 

Desde 1963 hemos sostenido en nuestra cátedra univer- 
sitaria sobre la materia, nuestro criterio personal en torno a 
este problema, el cual se concreta en los siguientes términos: 

"El desarrollo es un proceso de transformaci6n de las estructu- 
ras econ6micas y sociales capaz de aumentar la producción y de 
mejorar la distribuci5n de le.. misma con el objeto de elevar el 
nivel de vida de la gran mayoría de la población" (8). 

Decimos que el Desarrollo es un proceso de transforma- 
e16n de.estructuras, por cuanto que no se refiere a simples cam .. 
bios aislados, superficiales, sino a una situación general cuya 
transformaci6n profunda se logro. o. través de un conjunto de me- 
didas de carácter econ6mico y social, realizadas al interior de 
un complejo marco estructural que se modifica sustancialmente 
por efecto de las mismas. 

-3- 
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(8) Bolívar Batista del Villar, ~puntes de Desarrollo Económico. 
C~tedras de la Uni versidu.d "'l.utónoma de Santo Domingo, 1963. F~g. 2. 

(6) Francois Perroux, Op. Cit. pó.g. 155 y 156. 
(7) Francois Ferroux, Op. Cit. pó.g. 156. 

(5) Francois Perroux, L'éconOmie du xxéme siécle. Ed.Presses 
Universitaires de France. 196L~, Pág. 155 (la traducción de 
la cita es nuestra). 

(1) Meier y Baldwin, Desarrollo Económico, Ed. Aguilar, 1964, 
Pág. 4. 

(2) Meier y Baldwin, Op. Cit. F~g. 6. 
(3) Federico Caffé, Glosario de Términos Económicos, en Econo- 

mistas Modernos. Ed. UTEHl~, 1963. 
(4) W. Arthur Lewis, Teoria del Desarrollo Económico, Ed.F.C.E,, 

1963. 
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Nos parece indispensable y necesario propugnar por la integr,!!_ 
ci6n de un pensum de materias de Economía con Ul programade~ 
so y bien estructurado de materias de administraci6n para ia 
tervenir eficazmente en la organización y desarrollo de las 
Empresas Públicas y Privadas. El plan mínimo de ciencias de 
administración contemplaría el estudio e investigaci6nde las 
siguientes materias: Contabilidad, Costos, Auditoría, Análi 
sis Financieros, Seguros, Transportes, Organización y Adminis 
traci6n de Empresas, Proyectos y Evaluación de Proyectos, I~ 
vestigaci6n de Mercados, Régimen de Aduanas, Finanzas Públi- 
cas y Privadas, Ventas y Publicidad, Relaciones Industriales 
y Relaciones Humanas. 

Facult,!!_ tiva realista de lo que se puede hacer en nuestras 
des y Escuelas de Economía. 

Es nuestro propósito sugerir la aplicaci6n del esquema cien- 
tífico presentado por el movimiento "Economía y Humanismo" 
del Padre Louis Joseph Lebret, O.P., que brinda una perspec- 

Con este fin se necesita una preparación humanística que sa 
que a los futuros economistas del campo puramente técnico y 
los sitúe en un terreno donde estén en contacto con la reali 
dad social y económica del hombre actual latinoamericano. 

La Facultad de Economía y Adminis traci6n de Empresas · d e. la 
Universidad de Santo Tomás de Bogotá, presenta un Plan de Es 
tudios que permite dar una orientación más adecuada y conve- 
niente ·para contribuir a las soluciones de los problemas del 
desarrollo económico nacional. 

SINTESIS DE LA PONENCIA QUE LA FACULTAD 
DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPR~ 
SAS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS DE 
BOGOTA$ PRE$ENTA A LA V REUNION DE FAC-~ 
TADES Y ESCUELAS DE ECONOMIA DE AMERICA 
LATINA, QUE SE REUNIRA EN LA UNIVERSI 
DAD DEL ZULIA, MARACAIBO .: (VENEZUELA)-;" 
DEL J AL 10 DE NOVIEMBRE, 1969.- 

I. (LOS ESToDE CIENoECONo EN LAS FAC.DE ECON.DE A.L.) 



Bogotá, agosto 28 de 1969 

Finalmente hay que hacer énfasis en la responsabilidad del 
economista en el campo nacional e internacional con proyec- 
ciones hacia la investigaci6n científica y a la especializ~ 
ci6n en las nuevas técnicas y en los sistemas y métodos m~ 
dernos de la economía latinoamericana. 

de estudios de investigaci6n, ofrecidos al sector público y 
al privado. 

obtener la financiaci6n de fondos por medio rar, a_s·ímismo 

Además propendemos por la creaci6n de un Departamento de 
Coordinaci6n y Promoción Universitaria que cumpla la tarea 
de proyectar a la Universidad con sus diversas Facultades 
hacia los diferentes sectores de la economía. Se debe proc~ 

A nadie se le oculta la conveniencia de establecer un inter 
cambio de catedráticos y de grupos selectos de estudiantes, 
con el fin de conocer mejor la realidad de los planes de e~ 
tudio de las Facultades Latinoamericanas. Urge así mismo en 
nuestras Facultades de Economía una organización de visitas 
y prácticas docentes que les ayuden a los estudiantes cono- 
cer de cerca y. en forma objetiva la realidad econ6mica de 
sus países. 

Hay necesidad de constituir un Centro de investigaciones s~ 
cio-econ6micas para evaluar los métodos y técnicas utiliza- 
dos por profesores y alumnos encargados, respectivamente,de 
la enseñanza y del aprendizaje. También debe existir un Or 
ganismo de Planeaci6n Nacional, o de otro similar, que sir 
va como marco de referencia en la elaboraci6n de proyectos 
de los sectores oficial y privado. 
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Respecto al primer punto del Cuestionario que se nos ha re 
mitido para esta Ponencia,seremos demasiado breves, ya que 
no tuvimos la oportunidad de asistir a las anteriores Reu 
niones. Pero sí estamos de acuerdo en los planteamientos y 

resoluciones que formulan una estructuraci6n de carácter hE 
manístico en los estudios de Economía General para la Améri 
ca Latinaº 

tacto con la realidad social y· económica del hombre actual 
colombianoº 

con - mente técnico y los sitúe en un terreno donde estén en 
exclusiv,2;. preparaci6n humanística que los saque del campo 

Nuestra Facultad, consciente de la carencia que tiene Colo~ 
bia de la formaci6n integral de sus economistas, decidi6 e~ 
tablecer un plan de estudios que permitirá dar una orienta- 
ci6n más adecuada y conveniente para contribuir a las solu- 
ciones de los problemas del desarrollo econ6mico nacional. 
Por este motivo la Universidad de Santo Tomás se preoctip6, 
desde su Restauración en 1965, de llevar a los alumnos una 

Es muy honroso para la Universidad de Santo Tomás, y especí 
ficamente para su Facultad de Economía y Administraci6n de 
Empresas, participar por primera vez con tan eminentes fi~ 
ras de las diversas Facultades y Escuelas de Economía de la 
América Latina en esta V REUNION, donde se van a plantear y 
resolver muchos de los problemas que son afines y comunes a 
nuestros países. 

Señores Delegados: 

PONENTE: FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRE- 
SAS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS DE BOGOTA. 

PONENCIA: LOS ESTUDIOS DE CIENCIA ECONOMICA EN LAS FACUL- 
TADES DE ECONOMIA DE LA AMERICA LATINA. 

.1 



Las necesidades de potencial humano en esta disciplina ha- 
cen que las universidades incorporen a la enseñanza- nuevos 
esquemas científicos, basados principalmente en entender la 
problemática del desarrollo económico, pu.esto que la teoría 
econ6mica, en este aspecto, ha experimentado tan considera- 
bles avances en los últimos años y la corriente de estudios 
empíricos sobre el proceso de desarrollo ha adquirido pr~ 
porciones tan considerables, que para ello es indispensable 
que en los nuevos esquemas científicos se considere una e~ 
tructura analítica original, para un tratamiento ordenado y 

sistemático de los problemas del desarrollo económico en.los 
países menos desarrollados. El esquema científico present~ 
do por el movimiento "Economía y Humanismo", del Padre Louis 
Joseph Lebretp O.P., nos brinda una perspectiva realista de 
lo que podemos hacer en nuestras Facultades de Economía. La 
originalidad del aporte de "Economía y Humanismo"aparece in 
dudable en la importancia que se le da, por una parte, a la 
población, a sus niveles de vida y a sus necesidades y, por 
otra, al esfuerzo educativo requerido para un desarrollo ala 

senvolvimientos es muy estrecho y limitado por las caracte- 
rísticas peculiares del subdesarrollo. Nosotros tenemos que 
formar economistas para nuestras propias necesidades, es d~ 
cir, para que actúen en el campo econ6mico, propiamente di 
cho, así como también en el campo administrativo, sin olvi 
dar su ingerencia y participaci6n en el campo social. 

países la situaci6n tecnológica pide la profesión del econo 
mista puro que habrá de intervenir directamente en up campo 
de acción muy especializado y donde su preparaci6n y capaci 
dad de trabajo tendrán su propia-actividad. No así en nues- 
tros países subdesarrollados, en donde el círculo de eus de 

et - 

En _,esos mericano o de los países altamente desarrollados. 

Los países que están en vía de desarrollo no se pueden dar 
el lujo de concebir y estudiar la economía al estilo nortea 

(LOS ESTUDaDE CIENaECONo EN LAS FACaDE ECONQ DE AoLo) .,2 



3;j IBIDEM 

.!/ Cfr. Misión "Economía y Humanismo": ESTUDIO SOBRE LAS 
CONDICIONES DEL DESARROLLO DE COLOMBIA. - 
Aedita. Editores Ltda. Cromos, Bogotá 1958 
Págº 8. 

En atención a estos postulados1 nos atrevemos a insinuar que 
en los estudios de las Facultades de Economía para Latinoa- 
mérica se incluya un programa denso y bien estructurado de 
materias de adm~nistraci6n9 a fin de que el economista esté 
mejor preparado para intervenir eficazmente en la organiza- 

las otras, de ponerse al servicio de las nenos favorecidas. 
La elevaci6n humana tiene exigencias pesadas y precisas en 
países subdesarrollados como Celombia, en que el aumento de 
la población y la dispersi6n de los niveles de vida son tan 
elevados, que no puede ser suficiente dejar que la utiliza- 
ción de un ahorro privado o forzoso, relativamente restrin- 
gido, obedezca al juego de las improvisaciones en función~ 
la sola ganancia segura. Es fundamental objetivizar en todo 
lo posible las inversiones con el fin de obtener el máximo 
de crecimiento equilibrado al menor costo y lograr así lo 
más rápidamente posible un nivel de vida humano para lapa~ 
te de la pgblación que todavía no dispone sino de un consu- 
mo de infra-subsistencia",g/• 

pobl~ 
para 

tiva9 es el ascenso humano de todas las capas de la 
ci6n. Para las unas se trata de salir de la miseria: 

Por eso opina el Padre Lebret que el esquema se efectúa to 
talmente "dentro de las perspectivas de una economía de ne- 
cesidades, del, desarrollo armonizado y del esfuerzo parare~ 
!izar una civilización auténtica. Lo que cuenta, en defini- 

tuar los factores socio16gicos que9 dentro de las nuevas 
orientaciones de los estudios económicos, no pueden separa~ 
se del análisis econ6mico, propiamente dicho.!/. 

·acen vez econ6mico y humanoº Por este hecho, se inclina a 

(LOS ESTUDoDE CIENoECONo EN LAS FACoDE ECONo DE AoL.) 



Plan de Estudios de la Facultad de Economía y Adminis 
traci6n de Empresas de la Universidad de San~o Tomás 
de Bogotá. Calendario Académico de 1969, Bogotá~ Co 
lombia. 

Al mismo tiempo nos serviría para adecuar los mecanismos de 
enseñanza e investigación en orden a la orientacLSn del m~ 
terial docente de nuestras Facultades y Escuelas de Econo- 
mía. Este ideal no lo podemos realizar sin la existenciaia 

No se puede concebir en la actualidad una Facultad de Eco- 
nomía bien cimentada y organizada en donde no exista un 
Centro de Investigaciones Socio-económicas que pueda ev.!,. 
luar los métodos y técnicas utilizados por los profesores 
y alumnos, encargados respectivamente de la enseñanza y del 
aprendizaje.Esta sería la forma práctica y más conducente, 
de enfrentar al futuro economista latinoamericano a la pr~ 
blemática general planteada por la estructura económico-a~ 
cial de nuestro Continente. 

ros, Transportes, Organizaci6n y Administración de Empr~ 
sas, Proyectos y Evaluación de Proyectos, Investigación de 
Mercados, Régimen de Aduanas, Finanzas Públicas y Privadas, 
Ventas y Publicidad, Relaciones Industriales y Relaciones 
Humanas2/. 

Se~ tabilidad, Costos, Auditoría, Análisis Financieros, 

No debemos olvidar que la organización y administración de 
las empresas son un factor indicador del mayor o menor gr~ 
do de desarrollo de un país, que viene a contribuír a'· la 
eficiencia de la producció~, o de la productividad. - ·Este 
plan mínimo de ciencias de la administración contemplaría 
el estudio e investigación de las siguientes materias: Con 

ci6n y desarrollo de las empresas públicas y privadas. So 
bre este punto ya se había hecho una consideración en .Lá. Co 
misi6n Tercera de la IV Reuni6n de Lima de 1967. 
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En este ornen de ideas que estamos exponiendo, es del caso 
anotar que la Universidad de Santo Tomás de Bogotá cuenta con 
un Departamento de Coordinación y Promoción Universitaria, 
que realiza la tarea de proyectar a la Universidad con sus 
diversas Facultades hacia los diferentes sectores de la eco .... 

Esto no significa que ne nos interesemos también actualmen- 
te en organizar dentro de nuestras Facultades y Escuelas de 
Economía, Seminarios peri6dicos de alto nivel, invitando a 
personajes, del sector público y del privado,como ministros 
de Estado, Gerentes y altos Ejecutivos, con la participa- 
ción de los profesores más destacados; esto permitiría el 
cambio y renovación de ideas sobre los problemas más impor- 
tantes y actuales de cada uno de estos sectores. 

Además, nos parece necesario que las Facultades de Economía 
Latinoamericanas organicen en sus respectivas localidadesvi 
sitas y prácticas docentes que les ayuden a los estudiantes 
a conocer de cerca y en forma objetiva la realidad económi- 
ca de su país. Que por el conocimiento directo y la observ~ 
ción personal, el estudiante de economía conozca, juzgue y 
aprecie las entidades, organismos y empresas más represent~ 
tivos del grado de desarrollo econ6mico y más dicientes de 
la aplicación de las técnicas modernas de la tecnología y la 
Administración. 

Sería recomendable, al efecto, llevar a cabo un intercambio 
de catedráticos y de grupos selectos de estudiantes que,con 
el anhelo de conocer mejor la realidad de los distintos paí 
ses de nuestra América, eleven su nivel de conocimientos de 
enseñanza e investigación. 

la vez~ de un Organismo de Planeaci6n Nacional o de otro si 
milar que sirva como marco de referencia en la elaboración 
de proyectos de los sectores oficial y privado. 

(LOS ESTUDoDE CIENoECONo EN LAS FACo DE ECONo DE AoLo) .5 



Llegaríamos fácilmente a la realización de tales objetivos, 
si lográramos contar con la existencia de fondos suficientes 
que aceleren el desarrollo de los programas docentes a que 
nos hemos referido. En cuanto a la creación de fondos, la 
idea central sería la de tratar9 en lo posible,de presentar 
planes concretos de estudio y de investigación, tanto al s e c 
tor privado como al público9 con el fin de obtenerlos.Y no 
hacer lo contrario9 de conseguir los fondos primero y des 
pués llevar a cabo el estudio y la investigación. Con ello 
conseguiríamos dos resultados prácticos: una asignación de 

ser conocidos, evaluados y analizadosv siempre con criterio 
positivo y constructivo, por todos aquellos que tienen res- 
ponsabilidades en la orientación y dirección de la enseñan- 
za de las ciencias económicas y administrativas en todoslos 
países latinoamericanosº 

prácticos~ sistemas y experiencias, puedan que los métodos 

Adelantando en los fines y propósitos de esta V REUNION, es 
pertinente hacer énfasis en la necesidad o conveniencia de 
una mayor comunicación, intercambio y cooperación entre los 
Centros de Investigación socio-económicos de las Facultades 
y Escuelas de Economía de la América Latina, con el fin de 

Los postulados enunciados hasta aquí, no tendrían ningún v~ 
lor operativo si no fueran a influír directa o indirectame~ 
te en los poderes gubernamentales, cuya responsabilidad in- 
mediata es orientar la enseñanza de la economía a nivel n~ 
cional y sugerir la adopción de los métodos y sistemas más 
adecuados al desenvolvimiento de los planes de desarrollo y 
productividad. 

nomía nac1onal. De esta manera podemos lograr establecer un 
contacto real y de acercamiento de los futuros profesional.es 
y demás grupos especializados de la Facultad con los secto- 
res de las distintas actividades econ6micas. 

(LOS ESTUDoDE CIENoECONo EN LAS FACoDE ECONo DE A.M.) • 6 



y conocimientos técnicos administrativos modernos, debida- 
mente expuestos en forma sencilla y práctica, de manera que 
puedan ser ofrecidos al servicio de la comunidact. El sector 
público les demanda una colaboración estrecha y permanente 

experiencias vado les exige un aporte de sus iniciativas, 

Dentro del ámbito nacional~su profesión debe desenvolverse 
en el sector privado y en el sector público. El sector pr! 

Los anteriores enunciados y planteamientos colocan a los 
economistas dentro de un marco de varias responsabilidades 
que deben afrontar con entereza y decisión en el campo n~ 
cional e internacional. 

miento de la poblaci6n, o explosión demográfica, y el rit- 
mo lento de producción y de explotación de recursos que ºP,!;. 
ra a una tasa más baja, ocasionando descenso vertical en 
los niveles de vida e ingresos percápita de sus habitantes. 
Aquí está el punto crítico de la cuesti6n. La dualidad de 
estas estructuras plantea situaciones angustiosas de pro- 
gramas de control de la natalidad .Y de aumento planificado 
de la producción. En cuanto a la explosión demográfica su 
solución es de índole y de competencia nacional. En cuanto 
a los programas de aumento de la producción, ellos depenim. 
de la cooperación y de la integración regional y subregio- 
nal, como se está llevando a cabo en los países integran-tes 
de la ALALC y del Pacto Andino. 

crecí ca Latina con una doble problemática: el acelerado 

La profesión del economista .1.atinoamericano se desenvuelve 
a través y de acuerdo con las estructuras económico-socia~ 
les de nuestros países. Dichas estructuras comportan unas!, 
tuaci6n peculiar que presenta al subdesarrollo en la Améri 

fondos crecientes y una creación de recursos propios para 
la Facultad. 

(LOS ESTUDo DE CIENoECONo EN LAS FACoDE ECONo DE A.L.) .7. 



S6lo así podremos vislumbrar un nuevo día y una nueva era de 
progreso y de prosperidad para estos países en vía de desa- 
rrollo, hacia los cuales se dirigen las miradas y la& espe- 
ranzas de un mundo convulsionado hoy por el espíritu de co~ 
petencia, de injusticia social y de preponderancic.. de los pa!, 
ses más ricos y desarrollados. Trataríamos de encontrar así 
el medio más fácil, más humano y más adecuado para lograr, 

Es sobre este panorama donde debe moverse y agilizarse la 
actividad y profesión del Economista Latinoamericano. Su V2_ 

caci6n de servicio, su voluntad de trabajo, su espíritu de 
superación y de solidaridad, lo deben impulsar al estudio 
serio,a la investigaci6n científica y a la especialización 
en las nuevas técnicas y en los sistemas y métodos modernos 
de la Economía de la América Latina. 

cabal y competente de poder intervenir, con sus conocimien- 
tos y experiencias, en el comercio internacional, aportando 
nuevas técnicas de investigaci6n de mercados, de estructura 
de precios y tarifas, así como de evaluación de proyectos e 
inversiones internacionales. 

desempeño si6n propia de formar a sus economistas para el 

En la órbita internacional, los economistas deben actuar con 
clara visión del pasado y del futuro, de los problemas y de 
las circunstancias; en los mecanismos dinámicos del .Comercio 
Exterior, haciendo que las ventajas comparativas de nuestros 
países, comporten un bienestar social y económico, que ven- 
ga a redundar en la expansi6n interna de las economías re- 
gionales y sub-regionales. Nunca perderemos de vista que los 
países de la América Latina han descuidado bastante la mi 

con el Gobierno para el efecto de una buena elaboraci6n de 
programas de desarrollo y de productividad, y de la aplica- 
ci6n de sanas y adecuadas prácticas de política econ6mica~ 
cional. 

(LOS ESTUDo DE CIENoECONo EN LAS FACoDE ECON. DE A.L.) .8·:'. 



manas. 

5) El plan mínimo de ciencias de administraci6n contempla- 
ría el estudio e investigaci6n de las siguientes mat~ 

rias: Contabilidad, Costos, Auditoría, .Análisis Financieros, 
Seguros, Transportes, Organización y Administraci6n de Empr~ 
sas, Proyectos y Evaluaci6n de Proyectos, Investigación de 
Mercados, Régimen de Aduanas, Finanzas Públicas y. Privadas, 
Ventas y Publicidad, Relaciones Industriales y Relaciones H~ 

programa denso y bien estructurado de materias de admi- 
nistración para intervenir eficazmente en la organizaci6n y 
desarrollo de las empresas públicas y privadas. 

un Integraci6n del pensum de ~aterías de economía con 4) 

J) La aplicaci6n del esquema científico presentado por el 
movimiento "Economía y Humanismo" del Padre Louis Joseph 

Lebret, OoPo que brinda una perspectiva realista de lo que 
se puede hacer en nuestras Facultades y Escuelas de Economía. 

2) Preparaci6n humanística que saque~ los futuros econo- 
mistas del campo puramente técnico y los sitúe en un 

terreno donde estén en contacto con la realidad social y ec~ 
n6mica del hombre actual latinoamericanoº 

adecuada y conveniente para contribuir a las soluciones 
de los problemas del desarrollo económico nacional. 

más Plan de estudios que permita dar una orientaci6n 1) 

Con base en las consideraciones de carácter general que nos 
hemos permitido enunciar en los párrafos anteriores, es p~ 
si ble, a manera de resumen, llegar a las Conclusiones ... ·si- 
guientes 9 que tratan de sintetizar nuestro pensamiento y 
nuestras apreciaciones, acerca del temario que la V REUNION 
DE FACULTADES DE ECONOMIA se propone analizar: 

CONCLUSIONESg 

entre los pueblos de este continente, los caminos de la equi, 
dad9 de la justicia y de ~a paz social. 

(LOS ESTUDoDE CIENoECONo EN LAS FACoDE ECON. DE A.L.) .~!9 
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internacional9 con proyecciones hacia la. investigaci6n 
científica y a la especialización en las nuevas técnicas y en 
los sistemas y métodos modernos de la Economía Latinoameric~ 

e Responsabilidad del economista en el campo nacional 12) 

11) Financiaci6n de Fondos por medio de estudios de invest! 
gaci6n, ofrecidos al sector público y al privado. 

10) Creaci6n de un Departamento de Coordinaci6n y P~omoc:fál 
Universitaria que cumpla la tarea de proyectar a la Un! 

versidad con sus diversas Facultades hacia los diferentes sec 
tores de la economíaº 

9) Organizaci6n, en las Facultades de Economía Latinoamer! 
canas, de visitas y prácticas docentes que les ayuden a 

los estudiantes conocer de cerca y en forma objetiva la rea- 
lidad econ6mica de su país. 

8) Intercambio de catedráticos y de grupos selectos de es 
tudiantes con el fin de conocer mejor la realidad delos 

planes de estudio en las Facultades Latinoamericanas. 

7) Existencia de un Organismo de Planeaci6n Nacional o de 
otro similar, que sirva como marco de referencia en la 

elaboraci6n de proyectos de los sectores oficial y privado. 

6) Centro de investigaciones socio-econ6micas para 'e::yaluar 
los métodos y técnicas utilizados por profesores y alu~ 

nos encargados, respectivamente9de la enseñanza y del apren- 
dizaje. 

(LOS ESTUDo DE CIENoECON. EN LAS FACoD~ ECON. DE A.L.) .10 
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Las Facultades y Escuelas de Economía están llamadas a desempeñar un 

papel de gran importancia en esta área de la actividad universitaria, 

en parte debido a que constituyen o deberían constituirse en el ce!!. 

tro neurálgico y principal eslab6n de contacto entre la Universidad 

y los agentes del desarrollo. 

A través de los Cursos para Graduados y no Graduados Universitarios, 

la Universidad debe cumplir una funci6n importante respecto a despe~ 

tar interés;motivar y crear conciencia y una actitud positiva acerca 

de los principales problemas que afligen a nuestras sociedades madi_! 

namente desarrolladas y en etapas de trasformaci6n,tratando7 además, 

de hacer conocer determinados medios e instrumentos aptos para un m_! 

jor desenvolvimiento de las actividades productivas y,de hecho,a tr_! 

vés de este mecanismo de contacto con los agentes de decisiones pú 

blicasy privadas, facilitar su rápida y generalizada utilizaci6n. 

S I N T E S I S 

ECON. RUBEN MARGHERITTI. PONENTE: 

"CURSOS PARA GRADUADOS Y NO GRADUADOS UNIVERSITARIOS EN 
LAS ESCUELAS DE ECONOMIA". 

PONENCIA: 
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Esta f'unc í.én , muy Lmpo rt an t e en la Universidad Latinoamericana, ª!!. 
tendida como factor educacional y cultural de primerísimo orden P.!. 
ra el desarrollo, no ha encontrado9 a pesar de las tentativas y e!. 
fuerzas realizados en os últi 1os años,una adecuada expresión insti 
tucional dentro del marco universitario9 resistiéndose muchas veces 
a impartir enseñanza a personas sin títulos profesional9 a pesar de 
que se les compruebe estar desempeñand~ posiciones clavas en el ªP.! 
rato administrativo gubernamental y en las empresasº 

Estos cursos, donde la participación activa de los alumnos debe ser 
un mecanismo docente de intenso uso9 por la heterogeneidad profesio 
na! y ocupacional que .en ellos usualmente impera,se prestan admir,!. 
blemente para enfoques multidisciplinarios y pueden constituir un 
valiese apo r t e, para mostrar las ventajas de las actividades de inve.!!_ 
tigaci6n y decisionales en un enfoque interdisciplinario. 

rreras corrientes, comprenden aquellos que, generalmente, con· ·una 
amplia gama profesional y ocupacional de los alumnos participantesp 
están dirigidos a mejorar la capacitación en determinados campos~! 
conocimiento9 algunos encaminados a informar y capacitaren aspectos 
de interés más o menos general9 sobre las cuales se estima es alt,!. 
mente recomendable corregir ciertas insu?'~ ~~ciasvtanto concernien 
tes a lo te6rico-formativo como a lo relacionado con nuevas metod2 
logías e instrumental utilizado para el análisis y su aplicación en las 
diferentes áreas de competencia profesional y ocupacional, éstas P.!. 
ra niveles de rango jerárquico superior e intermedio. 

en las C.!, que sin ser cursos de post-grado y sin estar incluidos 

Entendemos por cursos para graduados y no graduados universitarios, 
impartidos por los 6rganos docentes de la Universidad, a los 

"LOS CURSOS PARA GRADUADOS Y NO GRADUADOS UNIVERSITARIOS EN 
LAS ESCUELAS DE ECONOMIA"o 
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en 

OCUp.f! 

cieE., 

com 
mate cos y aplicados destinados a acelerar el ritmo de desarrollo, 

rializando un consistente marco de referencia para un adecuado 
portamiento en todos los niveles superiores de la estructura 
cionalº Como existe la posibilidad de que estos cursos hasta 
to punto se autofinancisnpno sería esta la mayor preocupaci6n 

Las facultades y Escuelas de Economía están llamadas a desempeñar un 
papel de gran importancia en esta área de la actividad universit!_ 
ria, en parte debido a que constituyen o deberían constituirse en el 
centro neurálgico y principal eslab6n ds enlace entre la Universi 
dad y los agentes del desarrollo9 de donde emanarán esquemas teóri 

No se trata de formar especialistas en determinados campos del con~ 
cimiento superior9 tarea que corresponde realizar en los cursos de 
post-grado, sino de despertar interés, ~otivar y crear conciencia 
y una actitud positiva acerca de ciertos problemas que afligen a 
nuestras sociedades medianamente desarrolladas }' en etapas de tren!_ 
formación, tratando, ademásp de hacer conocer determinados medios e 
instrumentos aptos para un mejor desenvolvimiento de las actividades 
productivas YP de hecho a través de este mecanismo de contacto con 
los agentes de decisiones públicas y privadas, facilitar su rápida 
y generalizada utilizaci6no De este modo se daría un paso firme y 
decisivo para integrar e interrelacionar la Universidad con el "m~ 
dio"p aspiraci6n esta ampliamente sentida y recomendada en los últ.!, 
mas tiempos9 pero no suficientemente instrumentada desde el punto de 

vista operativo. 

La generalizaci6n persistencia y adecuada organizaci6n de esta acti 
viciad universitaria permitiría constituirse en un instrumento de in 
negable valor9 para poner en permanente y estrecho contacto a los 
principales agentes de la actividad productiva» por intermedio de 
los principales responsables de su funcionamiento,y los organismos 
universitarios9 lo cual redundaría en beneficio mutuopen una acci6n 
cuyo objetivo básico deberá consistir en la elevación de los niveles 
de racionalidad en la utilización de los recursos productivosº 
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3) Estos cursos deben ser intepretados y delineados de!!. 
tro de un prog~ama general, destinado a fortalecerlas 
relaciones entre las Facultades y Escuelas de Econ.f!. 
mía y los agentes de los sectores públicos y privadoº 

2) Debido a que las Facultades y Escuelas de Economía e~ 
tán llamadas a constituirse,dado su innegable posici6n 
clave en materia de considerar los problemas del des~ 
llo~ en el pivote de toda acci6n universitaria en e~ 
te campo, se hace imprescindible y urgente que adopten 
una política decididap no s6lo encaminadas a planifi- 
car convenientemente su propia acci6n, sino de motivar 
a todos los 6rganos docentes universitarios para que 
estudien la conveniencia de emprender y consolidar es 
te tipo de actividad. 

1) A la Universidad Latinoamericana, teniendo en cuenta 
las necesidades del medio, le corresponde estructurar 
dentro de sus actividades docentes, un ·.adecuado y ef,i 
ciente sistema de cursos para graduados y no graduados 
universitarios. 

A manera de conclusiones y recomendaciones de tipo muy general se 
insertan a continuaci6n las siguientes consideraciones: 

cuanto a recursos a utilizar en ellos se refiere, sino mUy especial 
mente, en un principiop implementarlos con personal docente sufi- 
cientemente capacitadop para lo cual sería recomendable,entre otras 
medidas, establecer un operante sistema de intercambio de profesores 
con alcance nacional a ir\tarlatinoamericano. 
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IV. - Reglamento de Prácticas. 

a) Estructura Administrativa 
b) Estructura Docente 
e) Distribuci6n por Escuelas, Areas y Deptos. 

Comprende: 

1. - Organizaci6n Administrativa. 
2. - Organización Docente 
3. - lnvestigaci6n. <Ponente Instituto de Investigaciones Econ6micas 

y Sociales, por separado). 
4. - Organigrama de la Facultad: 

111. - Organización de la Facultad: 

11. - Planes de Estudio: 

a) Formas, y 
b) Reglamentos. 

l. - Declaraci6n de Principios 
2. - Objetivos, Condiciones y Medios de los Planes de Estudio 
3. - Métodos de Evaluación:: 

1.- Bases Te6ricas de la Facultad 

CONTENIDO : ------------- 
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tenerse en condiciones de captar, asimilar y desarrollar aquellos conocí- 

marse para corregir o resolver tos problemas. Está además, obligada a man 

las caracterrsticas de esta realidad, indicando las medidas que podrían to 

supraestructura de la realidad guatemalteca debe estudiar especialmente 

2. Medio ambiente. la Facultad de Ciencias Econémlcas como parte de la 

des materiales y espirituales. 

el perfeccionamiento de la personalidad humana en funci6n de sus necesida 

desarrollo material de la sociedad, para crear condiciones que permitan - 

En este sentido { contribuirá a propiciar el cambio de las estructuras y el 

teg~rra universal, orientada hacia el conocimiento de la realidad nacional. 

fin primordial de promover el estudio de las Ciencias Económicas en su ca- 

Carlos de Guatemala, es un centro de estudios superiores, instituido con el 

l. Definición. La Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad de San 

Aprobado en el primer Seminario Académico 
<Autoridades, Profesores, ?rofesionales y 
Estudiantes) 1 celebrado en agosto de 1966 ... 

1) DECLARACION DE ?RINCl:>IQ$ DE LA 
FACUL TAO DE CIENCIAf ECONOMICAS. 

Estudio. 

medios de los Planes de 

2. Objetivos, condiciones y 

1. Declaraci6n de Principios 

BASES TEORICA~ 



mientos que contribuyan a la certera interpretaci6n de la problemática 

nacional, para determinar la Política del desarrollo econ6mico y social 

más eficiente y correcto 1 que corresponda a los intereses del Pueblo 

de Guatemala. 

3. DOCENCIA. La enseñanza en la Facultad de Ciencias Econ6micas de- 

be mantener el espíritu del hombre abierto a toda expresión del saber 

humano. La formaci6n te6rica, práctica y humanística del profesional, 

equilibrada adecuadamente, debe responder a las necesidades del país. 

La Facultad mantendrá abiertas sus puertas a los estudiantes de todas 

las clases sociales, eliminando las limitaciones que constituyan obs- 

táculos a su ingreso. 

4. Investigación. La investigación debe constituir un objetivo básico e 

imprescindible y poner especial énfasis en aquellas estructuras y ten- 

dencias limitativas del progreso social, que se reflejan históricamente 

en la vida nacional. Al mismo tiempo debe fundamentarse en el análi- 

sis critico de las grandes corrientes del pensamiento y de la historia 

contemporáneos que corresponden a estructuras econ6micas y sociales 

de nuestro tiempo, a efecto de formar criterios cientl'ficos del ambien- 

te contradictorio que afronta el desarrollo econ6mico: este análisis de- 

be sintetizar y aprovechar las teorías y experiencias adecuadas a la - 

realidad guatemalteca. 
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5. Interacción. La Facultad de Ciencias Econ6micas debe mantener cons 

tante intercambio con los otros sectores universitarios y los otros sec 

tores de la sociedad guatemalteca, canalizando positivamente las in- 

quietudes que dentro del medio nacional se manifiesten como resultado 

de la dependencia econ6mica y polrtica, la miseria, la ignorancia, in- 

seguridad y otros apremiantes problemas econ6mico-sociales, toman- 

do la iniciativa en el esfuerzo coordinado para solucionarlos, fonn~ 

do conciencia social para que se interpreten estos acontecimientos - 

de acuerdo con métodos cier:trTicos, mediante la realización de pla- 

nes y programas de extensi6n universitaria y el aprovechamiento de 

la preparaci6n, sentido ético y sensibi lídad social de nuestros profe- 

sionales para que su acci6n se oriente en beneficio general. 

6. Relaciones Internacionales: La Facultad de Ciencias Económicas 

estrechará relaciones y fomentará intercambio con todas las Institucio 

nes y centros cientilicos de todos los países, especialmente con aqll! 

llos que imparten las mismas disciplinas y de manera preferente con 

los países centroamericanos y del resto de América latina, a fin de 

dar y recibir experiencias que tiendan al logro de sus principios. 

7. Finalidades Fundamentales: Con base en los principios generales sus 

tentados y reconociendo además, que la diversificaci6n de vínculos e- 

con6micos internacionales presupone el ejercicio de la autodetermina- 

ci6n, y también que los orcfeslonales de las ciencias econ6micas sus 

tentan los anhelos patri6ticos como una razón de su existencia ciuda- 

- 3 - 



11. OBJETIVO ESPECIFICO 

El objetive especrñco del plan de estudios es preparar profesiona 

les que, fuera de dominar la teorta general, tengan aptitud de conocer y enfren 

taren su actividad práctica, los problemas del desarrollo nacional. Para el - 

efecto deberán estudiarse e investigarse los problemas que actualmente afec- 

tan al pats , 

El objetivo general ae- laenseñanza-en- la Facultad de Ciencias - 

Económicas es dar al profesional el conocimiento profundo de la teorta que co- 

rresponde a la carrera que estudia para ponerlo en condiciones de conocer y - 

proponer las medidas que tiendan a resolver los problemas nacionales, los cu~ 

les están relacionados con la urgencia de modificar la estructura econ6mica y 

social del oars , a fin de que la poblaci6n guatemalteca pueda gozar de los be 

neficios que resultan de una adecuada y eficiente combinaci6n de los recursos 

orientados hacia una polltica congruente y sistemática de desarrollo económico 

y social. 

2) OBJETIVOS 1 CONTENIDO, CONDICIONES Y 

MEDI05 DE lOS PlAl\!ES DE ESTUDIO. 

1. OBJETIVO GEN Er{AL 

dana, la Facultad de Ciencias Econ6micas, además de sus funciones 

académicas y culturales propugnará con efectividad y constancia por 

el desarrollo econémlcc-soclal independiente y el pleno ejercicio de - 

los atributos inherentes a un Estado polllicamente soberano. 

-4- 



ia. CGNTENl-D-0: LO~ ~~ ee o1"UDt{} *~AN. DAR CA- 

Bl DA EN SU CONTENIDO A LOS SIGUIENTES TEMAS. 

l. E 1 Desarrollo 

1.1 Le interinfluencia de las estructuras arcaicas de Guatemala y 

su dependencia econ6mica, social y polll:ica; 

1. 2 El régimen de tenencia de la tierra y sus incidencias tanto en 

la producci6n como en los vfhculos de dependencia y en la di! 

tribuci6n del ingreso; 

1. 3 Causas de la insuficiencia del mercado interior; 

1. 4 La baja productividad; 

1.5 El bajo ritmo en la fonnaci6n de capital; 

l. 6 La concentraci6n de la riqueza y el peso de las fuerzas mono- 

polistas como factores relacionados con el desarrollo: 

1.7 Las inversiones extranjeras, origen, m6viles y efectos; 

1.8 La trayectoria, fines y objetivos implícitos en la industriali- 

zaci6n; 

l. 9 El bajo nivel tecno16gico, 

1. lC· La participaci6n del Estado en la vida econ6mica y la fonna- 

ci6n de un sector Estatal directriz de la economtaj 

1.11 La Limilaci6n debida al impulso ex6geno del desarrollo; 

1.12 Causas de las actitudes ineficientes de los hombres pdblicos 

y de los.empresarios frente a las demandas de desarrollo. 

. "' 
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5. Ingreso, Poll\ica Fiscal y Polltica Monetaria 

5 .1 Los bajos coeficientes del trabajo productivo y el ingreso na- 
cional; 

5. 2 La inequitativa distribuci6n de 1 ingreso; 
5.3 El ingreso y el papel del gasto piJblico,: 
5. 4 Naturaleza de la tributación y sus repercusiones polltico..so- 

erales. 

4.1 Antecedentes históricos de la actividad econ6mica; 
4. 2 Dinámica de la poblaci6n, su distribución y tendencias en fun- 

ci6n al medio; 
4.3 Los recursos humanos. Condiciones para su mejor aprovecha- 

miento; 
4. 4 Los recursos materiales. tnventario y estudio de su explota- 

ción eficiente; 
4.5 los problemas sociales. Su incidencia en el desarrollo; 

4. La ::>oblaci6n y el Medio Econ6mico 

3.1 El surgimiento, interacci6n de las clases sociales, importan- 
cia e inspiraci6n ideol6gica: 

3.2 El papel de las clases sociales en el desarrollo econ6mico, de 
los grupos de presi6n y de las élites; 

3.3 La institucionalidad polltica, sus determinantes Internos y ex- 
ternos. El marco jurídico que condiciona esta institucionali- 
dad. 

.3. Clases Sociales y Supraestructura 

2 .1 Los términos del intercambio y ta fuga de recursos en eoneeoto 
de pago a factores; 

2.2 la preponderancia del intercambio unilaterai y la necesidad de 
diversificarlo; 

2. 3 la influencia de los recursos econ6micos institucionales de 
origen externo; 

2. -4 La naturaleza de las importaciones y las exportaciones y el 
impacto de su inestabilidad en el desarrollo; 

2. 5 Las instituciones financieras internacionales. El papel que 
desempeñan en la economía nacional; 

2. 6 Las posibilidades de nuevas fuentes de financiamiento externo; 
2. 7 El Control del Comercio Exterior • 

2. - Relaciones Econ6micas internacionales 



8.1 La necesidad de definir una planificaci6n orientada en una po 
lllica econ6mica nacional de desarrollo, que se ejecute median 
te una estrategia consistente; 

8. la Formación de la conciencia profesional frente a la problemática 
nacional. 

7 .1 La Integración Económica dentro de la teoría de los grandes 
espacios econ6mícos; 

7 .2 El origen y los m6viles de la lntegraci6n econ6mica centro- 
americana. 

7 .3 El alcance de los tratados, protocolos y convenios relativos 
a la integraci6n econémica en referencia a los intereses de la 
población y de la región; 

7. 4 Naturaleza de la industrializaci6n. Origen r tipo y estructura 
de los cao itales invertidos; 

7 .5 Incidencia de la lnteqracién Econ6mica en el desarrollo eco- 
n6mico nacional; 

7. 6 Definir una polltica integracionista que responda a los intere- 
ses del país y del resto de Centroamérica. 

1. La Integración Económica Centroamericana 

6.1 El conocimiento científico y técnico del movimiento interno - 
de la empresa privada y/o estatal; 

6. 2 La empresa como parte integrante del sistema econ6mico na- 
cional; 

6. 3 La Direcci6n y administración de las unidades econ6micas; 
6. 4 Las técnicas apropiadas para el mejor uso de los recursos a 

efecto de lograr la máxima productividad; 
6.5 los modernos sistemas de registro y control para obtener la - 

maximizaci6n de los beneficios de la unidad económica; 
6. 6 Los aspectos de la legislación económica que afectan la uni- 

dad empresarial y su desarrollo. 

6. La Unidad Econ6mica 

5.5 El aprovechamiento del excedente como requisito para fa for- 
mación de capital; 

5. 6 El control de la polltlca monetaria, cambiarta , crediticia y - 
financiera realizada por instituciones financieras internacio- 
nales que disminuyen la autonomía del sistema bancario nacio 
nal; - 

5. 7 la necesidad que la polrtica de la Banca Central sea un ade 
cuado complemento de la polrtica de desarrollo. 

- 7 - 



1) Mantener la libertad de cátedra, de investigaci6n e informaci6n; 
2) Dotar al personal docente de las condiciones adecuadas 

para la superaci6n contrhuar 
3) Ordenar en forma congruente y 16gica las asignaturas y los 

programas; 
4) Dar facilidades a profesionales y estudiantes con capacidad, 

para aprovechar la adquisici6n de conocimientos que sean 
uti !izados para beneficio nacional; 

5) Mantener en el personal docente y el estudiantado, una dlscl- 
P lina con sentido pedag6gico, para alcanzar las metas propues 
tas; - 

6) Procurar una remuneración decorosa para el personal al servi- 
cio de la Facultad; 

7) Desarrollar nuevos métodos de enseñanza, que permitan la 
educací6n en masa y superar los problemas que ocasionan el 
gran número de estudiantes en las aulas. 

8) Inculcar el sentido crrl.ico y de investigaci6n en la cátedra, 
los laboratorios, seminarios y trabajos de campo; 

V. CONDICIONES y MEmos 

1) Preparar Economistas; 
2) Preparar Contadores Pl'.íb 1 icos y Auditores; 
3) Preparar Administradores de Empresas; 
4) Crear otras carreras conforme lo exijan las necesidades del país; 
5) Impulsar los estudios técnicos de especializaci6n; 
6) Establecer estudios de post-grado; 
7) Contribuir a la unidad gremial y a la defensa profesional. 

IV. OBJETIVO CONC~' ETO 

8. 2 La urgencia de formular criterios cientl'ficos, que permitan 
evaluar adecuadamente la importancia de las teorías y co- 
nocimientos sistematizados seg6n las experiencias ajenas 
con el objeto de evitar formulaciones de tipo dogmático; 

8.3 La necesidad de que el profesional egresado de la Facultad, 
tenga plena conciencia de su papel ante la problemática na- 
cional; 

8, 4 El dominio de técnicas y materias instrumentales al más alto 
nivel, aplicadas con sentido crüíco y pfactico, tomando en - 
cuenta los aspectos cuantitativos y cualitativos; 

8.5 La formaci6n de una conciencia y sentimiento nacionales en 
el profesional para que en armonía con el pueblo coopere en 
las medidas necesarias que generen una actitud positiva ha- 
cia el desarrollo, sin cuya condici6n este sería frustrado. 
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1.1 La evaluación es un conjunto de actividades intrínsecas al 
proceso enseñanza-aprendizaje, es parte integrante del total 
proceso educativo universitario. 

1.2 La Facultad de CC.EE. hace de la actividad evaluativa una 
aplicaci6n sistemática, contrnua, en correspondencia con el 

carácter dinámico de la propia educaci6n. 
l. 3 La evaluación desarrollada por la Facultad 1 busca medir el 

rendimiento de estudiantes, profesores y de la instituci6n - 
misma, tomando en consideraci6n las diferentes modalida- 
des y aspectos del trabajo universitario. 

l. 4 Las técnicas e instrumentos evaluativos, objetivos y subje- 
tivos, se grad(ian al sujeto y objeto de la evaluaci6n, lo que 
determina que la misma se vale de diferentes y variados medios; 

1.5 Reconociendo el carácter dinámico del proceso educativo. 
Se reconoce la posibilidad de que aQn los mismos métodos 
evaluativos sufran caducidad y obsolescencia, falta de apli 
cab i 1 idad, o que se vuelvan inoperantes dentro de los fines 

l. Principios evaluativos de la Facultad. 

El sistema pedagógico de la Facultad de CC. EE. y su actividad evaluativa 
estan enmarcados dentro de un conjunto de procedimientos, métodos y técni 
cas destinadas a juzgar el grado de eficiencia con que la escuela cumple süs 
fines y objetivos. Tal sistema se basa en los principios siguientes: 

Acerca de las formas de Evaluaci6n: 

12) Crear y mantener 6rganos de divulgaci6n propios de la Facultad 
de Ciencias Econ6micas; 

13) Estimular y fomentar la investigación personal y la edición de 
obras de texto, folletos, artículos y otros trabajos literarios 
de interés general, mediante el otorgamiento de becas especí- 
ficas; 

14) Programar las materias con la debida anticipaci6n, incluyendo 
bibliografía analllica, básica y de i lustraci6n 1 a la vez que 
el calendario de actividades. 

9) Preparar al personal necesario para el servicio de los labora- 
torios, seminarios y trabajos de campo; 

10) Crear las auxiliaturas en las cátedras que asf lo exijan, utili- 
zando el servicio de profesionales recién egresados o de estu- 
diantes destacados de los últimos años; 

11) Aprovechar de la mejor manera posible el Instituto de Investiga 
ciones Econ6micas y Sociales en el servicio docente y de in-- 
vestigaci6n. 
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3 .1 Definir en forma clara y precisa las metas a alcanzar con las 
carreras qué se imparten, tanto respecto a la formación profe 
sional y académica como en relación al servicio a la socie-- 
dad; 

3. 2 Normar , mediante reglamentos técnicamente concebidos, las 
relaciones entre catedráticos, alumnos y autoridades faculta 
ti vas con vistas al trabajo de equipo, garantizando los inte = 
reses que la sociedad confía a sus instituciones de enseñan- 
za superior; 

3.3 La superaci6n estudiantil, la afirmación de la conciencia téc 
nica y cientrfica del maestro y el mejor rendimiento de la ins 
tituci6n; 

3. 4 la provisi6n del material y de las técnicas estadísticas para 
analizar el funcionamiento de la Facultad; y 

Los métodos y técnicas evaluativas usadas en la Facultad de Ciencias 
Económicas persiguen, especílicamente: 

3. FINES ESPECW~COS 

2.2 Entendemos poi' validez, el que los instrumentos evidencien 
realmente el grado de intensidad con que el sujeto o factor a 
evaluar se encuentra avocado. la objetividad aludida, como 
la condici6n indispensable de garantizar una mayor represen- 
tatividad de las pruebas y lograr que en las valoraciones no 
influya el prejuicio personal, sin desdeñar la circunstancia 
de que en determinada clase de inst.rumentos la apreciación 
puede contribuir poderosamente a la objetividad del juicio - 
evaluativo. 

2 .1 Es función particular de la evaluación motivar el espíritu e 
inquietud investigativas del alumno, garantizar la unidad de 
la teoría con práctica; deterr.ninar las normas de promoci6n 
educativa y garantizar un otorgamiento justo y científico de 
las calificaciones y méritos del sujeto evaluado. Ello signi- 
fica que la evaluación ha de reunir las características funda- 
mentales; Validez y Objetividad. 

2, FUNCIONES EVALUATIVAS 

y objetivos que persigue la educación superior, por lo que se 
sienta el principio de que estas mismas normas y técnicas de- 
ben ser revisadas periódicamente. 
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4.1 Si responde y atiende eficazmente las necesidades técnicas, 
cientrlicas y culturales en funci6n de los intereses naciona- 
les; 

4. 2 Si se mantiene como una inst ituc i6n abierta a toda corriente 
cultural, ideol6gica, y científica, a toda expresión del saber 
y a todas las fonnas vitales de los problemas del hombre, - 
manteniendo la libertad docente, y garantizando la critica - 
constructiva. 

La evaluación de la Facultad corresponde directamente a los sectores 
que la forman e indirectamente a la Universidad. Por ello, tal evalua 
ci6n debe ser realizada peri6dicamente por autoridades, catedráticos" 
Y estudiantes 1 los cuales deben examinar: 

4. LA EVALUACIOi\l DE lA FACULTAD COMO CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

Fines y objetivos de los estudios 
c lasificaci6n de los cursos 
Características particulares de la evaluación segan la 
naturaleza de la actividad o materia; 
Regulaciones y Normas (Reglamentos; Procedimientos, 
Instrumentos 1 etc.) 
Tipos y formas de las pruebas (escritasr orales, inves- 
tigaci6n f resumen, comprobaci6n de actividad, trabajo 
de aplicaci6n, etc.) 
Valoraci6n de las pruebas Csegeín su naturaleza) 
Promoci6n 
Distribuci6n valorativa de los componentes de la eva- 
luaci6n 
Normas de calificación y plan de evaluaci6n en cada ma 
teria (calendario de trabajo, formas y tipos de instrumeñ 
to evaluativo a usar, créditos, reconocimientos, etc.)." 

3.6.6 
3.6.7 
3.6.8 
3.6.9 

.3.6.5. 

3.6.l 
3.6.2 
3.6.3 
3.6.4 

3. 6 En consecuencia, con las consideraciones anteriores, ---- 
para lograr el juicio valorativo de nuestro sistema de ense- 
ñanza 1 para fomentar el sano cultivo de aptitudes humanas, 
tales como el ejercicio intelectual, el razonamiento crítico r 

el sentido de aplicaci6n y práctica, la Facultad evaluará - 
su actividad sobre las bases siguientes: 

3. 5 El planeamiento cuidadoso de las actividades evaluativas pa- 
ra cada asignatura. 
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5.2.3 

5.2.2 

Producción intelectual, comprobada mediante traba- 
jos escritos y/o participaci6n en seminarios, confe 
rene ias 1 etc. - 
Autoevaluación del profesor, mediante intercambio 
de experiencias cientl'ficas y docentes con otros 
profesores; 
instrumentos de su trabajo docente, tales como pro 
gramas de materias, cuestionarios de rendimiento, - 
bibliografía¡ etc. 

5.2.1 

5. 1 La apreciación de 1 profesor en cuanto a su éxito en la activi- 
dad docente es un aspecto básico en la vida académica. Com 
prende los aspectos técnicos, científicos y pedagógicos de la 
enseñanza. 

5.2 la evaluaci6n docente tiene por objeto mejorar la docencia, a 
fin de que la Facultad mejore la calidad universitaria. Esta .. 
responsabilidad compete por igual a las autoridades adminis - 
trativas, los profesores y los alumnos. En la evaluaci6n do- 
cente deberán tomarse en cuenta los aspectos siguientes: 

5. EVALUACION DOCENTE 

Las formas de abordar el examen de estos aspectos básicos de la ac 
tividad facultativa son mCiltiples y variadas (seminarios, conferencias, 
comisiones específicas, etc.) y tal actividad se realiza con la parti- 
cipaci6n de autoridades, profesores, estudiantes y profesionales de 
la escuela. 

4. 3 Si mantiene las necesarias relaciones con personal ida des, 
instituciones y organismos, nacionales e internacionales, 
para mantenerse informada y obtener la ayuda necesaria a 
fin de estar en condiciones de plantear, estudiar y resolver 
la problemática nacional y los problemas organizativos, do- 
centes y científicos de su campo; 

4. 4 Si se proyecta en la acci6n cultural, cientrfica y técnica ha 
cia la soluci6n de los problemas nacionales y si promueve T 
la investigaci6n científica y el conocimiento de la realidad 
nacional en función del desarrollo econ6mico y social del - 
país; y 

4. 5 Si dispone de los medios adecuados para la superaci6n prof~ 
sional y ofrece la suficiente guía y orientaci6n para la supe- 
raci6n estudiantil 1 garantizando a la vez los servicios nece- 
sarios para la práctica, investigación y estudio de la ciencia 
econ6mica. 
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6.5 El profesor; de acuerdo con el Departamento respectivo, debe- 
r~ tomar en consideraci6n la naturaleza del curso y las modali- 
dades que este presenta, con e 1 objeto de adecuar los medios 
e instrumentos de evaluaci6n para cada caso a los propósitos 
de la prueba; 

Asistencia y puntualidad; 
Participaci6n de 1 estudiante en exposiciones ora 
les señaladas por el catedrático¡ - 
Mojas de contra 1 de lecturas; 
Comentario de textos; 
Presentación de trabajos escritos; 
Realizaci6n de prácticas de laboratorio; 
Reallzaclon de prácticas de Seminario e Investi- 
gaciones; 
Tests, pruebas y cuestionarios; y 
j:;sistencia y participaci6n en eventos culturales 
y cientlficos programados por la Facultad. 

6. 11· .1 
6.4.2 
6.4.3 
6.4.4 
6.4.5 
6.4.6 
6.4.7 
6.4.8 
6.4.9 

6.1 Apreciar los cambios producidos en el estudiante universi- 
tario en relación con los objetivos generales de la Universi- 
dad, de la Facultad y del curso que se imparte; 

ó.2 Valorar el rendimiento académico con el propósito de deter- 
minar la promocién , incluyendo la formaclén y desarrollo de 
aptitudes: de hábitos y la participaci6n del estudiante en 
el desarrollo del curso, tomando en cuenta para ello el es- 
fuerzo desarrollado y los méritos personales ponderados de 
de acuerdo a las notas promocionales; 

6.3 Hacer congruente el proceso de aprendizaje con el carácter 
cientt'fico y objetivo del curso; 

6. 4 La evaluaci6n del rendimiento del estudiante en cada curso, 
deberá comprender todas las actividades¡ experiencias y tra 
bajos asignados por el catedrático y realizados durante el :- 
desarrollo del mismo, para lo cual se tendrán como criterios 
los siguientes: 

La evaluaci6n de los estudiantes se considera como un proceso ne- 
cesario, continuo y sistemático, con el propósito fundamental de: 

6. lA EVALUACIOf\l DE LO~ ESTUDIANTES 

Prestigio ante sus colegas y ante los alumnos 
a través de encuestas acerca de la preparación 
científica del profesor, claridad de lenguaje, 
oportunidad de participaci6n que da a los alum- 
nos¡ relación social con el grupo, puntualidad, 
conducta moral, etc. 
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6.11 Para qraduarse , el estudiante deberá tener una relación mí- 
nima entre Unidades Valorativas y Unidades de Mérito, la 

6.10 Para cerrar curriculum, un estudiante deberá llenar el nci- 
mero de Créditos y guardar la relaci6n con las Unidades de 
Mérito fijado por las normas operativas así como los crédi- 
tos y unidades correspondientes a la práctica profesional 
obligatoria; 

6. 9 De la misma manera que las Unidades Valorativas ponde- 
ran las distintas asignaturas de los planes de estudio, pa- 
ra complementar la evaluación debe también ponderarse el 
rendimiento de los alumnos en relaci6n con el peso de las 
asignaturas que aprueban, para lo cual se establece el sis 
tema de Unidades de Mérito (U.M), el cual mide el rendí 
miento estudiantil de acuerdo con la nota de promoción oo- 
tenida. 

6. 8 Tal sistema se propone representar la intensidad con que 
se imparte y el esfuerzo que requiere cada materia, y , so 
bre esa base asignarle un valor medido en Unidades VafO 
rativas (U.\!). El criterio para establecer el valor, medi:- 
do en U. V de cada curso , se basa en e 1 nümero de horas 
de trabajo te6rico, práctico y de estudios medios, que exi 
ge por semana cada curso. Esto permite al estudiante es~ 
coger la carga académica que más le conviene seqñn sus 
posibilidades de tiempo y rendimiento intelectual. 

Hora de Clase diaria a la semana l unidad valorativa 
Hora de estudio diaria necesaria para aprobar el cur- 
so 1/2 U .V. 
Hora de seminario o investigaci6n i U. V. 

6. 7 Para el efecto anterior, se establece un sistema de prerre- 
qulsítos , Unidades Valorativas y Unidades de Mérito, dela 
liado en el reglamento respectivo" que tiene por objeto va=- 
lorar e 1 mayor o menor esfuerzo que requiere cada curso pa- 
ra su aprobacién , en el prop6sito de hacer una evaluaci6n 
justa, determinando qué asignaturas exigen mayor esfuerzo 
y cuantificando el mismo. Su base es la siguiente: 

6. 6 la promoci6n de un curso es un proceso valorativo del ren- 
dimiento del estudiante 1 que se integra durante el desarro- 
llo del mismo y para el cual se toma como mínimo una cali- 
ficaci6n de 50 puntos y como máximo una de 100 puntos. 
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50 a 59 1 
60 a 69 2 
70. a 79 3 
80 a 89 4 
90 a 99 5 

y 100 6 

Ul\HDADES DE MERITO 
POR CADA CREDITO NOTA DE PROMOCION 

7. 3 Las Unidades de Mérito se val Cían así 

Cada hora de clase te6rica a la semana un crédito 
Cada hora de práctica o laboratorio a la semana un 
crédito 
Cada sesión del seminario o trabajo extra aula a 
la semana medio crédito. 

7.2.3 

7.2.1 
7.2.2 

7 .1.1 El Si-stema de Créditos tiene por objeto valorar - 
las asignaturas del Plan de estudios de acuerdo 
al esfuerzo y trabajo que requieren. El sistema 
de Unidades de Mérito se propone cuantificar el 
rendimiento de los estudiantes en relación pon- 
derada con los méritos de cada uno 1 segCin su no 
ta de prornoc i6n. - 

7. 2 Los cursos se valoran así: 

7 .1 Se establece el Sistema de Créditos y Unidades de Mérito en 
la siguiente forma: 

1. NORMAS OP E~ 'f.1¡ T ! V f.\ S 

6.12 Para graduarse E todos los estudiantes deberán presentar un 
trabajo de tesis sobre problemas nacionales, una investiga 
ci6n o tema te6rico-econ6mico, tratado en forma académica 
y clentffica. 

cual reflejará el índice académico o nivel con que ha cerra- 
do curriculum. De acuerdo a ello, los estudiantes qua ten- 
gan una relación equivalente a una calificaci6n promedio en 
tre 50 y 60 puntos, deberán cubrir un examen general pri-- 
vado; los que tengan una relaci6n equivalente entre 60 y 70 
puntos deberán realizar un trabajo de investigaci6n o aplica 
ci6n asignado por la decanatura a través de la direcci6n res 
pectiva y los que tengan una relaci6n equivalente a un pro:- 
medio entre 70 y lOC, no tendrán que sufrir ning(jn examen 
adiciona! ni realizar el trabajo antes mencionado, previo a 
su examen de graduac i6n. 
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7.5.2 
7.5.3 
7.5.4 

Comprobar 300 créditos 
Pasar un examen genera 1 te6rico -orácttco. 
Presentar una monografía escrita, que satisfaga 
cualquiera de los siguientes puntos: 

7. 5. 4.1 Problemas Nacionales 
7. 5. 4. 2 !nvestigaci6n 
7 .5. 4.3 Tema te6rico-econ6mico tratado en forma aca 

démica y científica. 

Alcanzar, en promedio, la relaci6n mínima de 
tres Unidades de Mérito por cada crédito. En 
caso contrario 1 los estudiantes tendrán que sa- 
tisfacer requisitos adicionales de graduación a 
fin de que aquellas deficiencias establecidas en 
su evaluac i6n final , sean superadas. La Direc- 
e i6n de Escuela señalará tales requlsítos , 

7.5.l 

7. 5 Los requerimientos mínimos para obtener el grado de Licen- 
ciado son: 

Para obtener el grado de licenciado se necesitan 300 cré- 
ditos. 

Además real izarán su práctica profesional que se valüa en - 
5 O créditos. 

7. 4 En resumen el área comun comprender¿ como mínimo 15 cur- 
sos 1 con un tota 1 de 81 créditos. E 1 área profes ion al 19 - 
cursos con 134 créditos; el área de especializaci6n 5 cur- 
sos con 35 crédltos , 
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PiRTICULO So. En formularios especiales que proporciona la ~ecretaría, los 
catedráticos deberán informar acerca de la fecha, hora y tiempo de duraci6n del 

ART!CULO 4o. Atendiendo a las finalidades administrativas y docentes, los 
exámenes de reconocimiento s6lo podrán efectuarse durante el ciclo en que se 
estuviere inscrito en la materia. 
Pasado el ciclo de clases en que el estudiante estuvo inscrito en una materia 
ya no tendrá derecho a someterse a nuevos exámenes de reconocimiento en la 
misma materia. 

Todo lo cual está sujeto a la supervisi6n del Director de Escuela y Jefe de De- 
partamento que corresponda. 

AR.Ti CULO 2o. los exámenes de reconocimiento tienen por objeto contribuir a 
la evaluación de los estudiantes para obtener su nota de promoción. En tal sen- 
tido se procurará que los estudiantes repasen los puntos de sus programas de 
estudio, que revisen y consulten con los profesores los puntos que hubieren que- 
dado indefinidos, incompletos o faltos de claridad; y evaluar el aprovechamiento 
habido en el curso. 
AR Ti CULO 3o. Los exámenes de reconocimiento o parciales, se efectuarán en 
el primer Semestre de labores: en la segunda quincena de marzo y en la primera 
quincena del mes de mayo; en el segundo Semestre: en la segunda quincena del 
mes de agosto y la primera quincena del mes de octubre. Complementariamente 
o en sustituci6n, cumplirán los mismos fines, trabajos tales como comprobaci6n 
de lecturas, calificaci6n de ejercicios de laboratorio u trabajos individuales rea- 
lizados fuera de aula y otros métodos consistentes 1 cuya valuaci6n corresponde 
determinar al Catedrático de acuerdo con la naturaleza de la materia y la forma 
en que se ha· imp.art ido. 

EXAMENES DE RECONOCIMIENTO 

ARTICULO lo. De conformidad con lo que establecen los Estatutos de la 
Universidad de San Carlos, los examenes que se practican en la Facultad de 
Ciencias Econ6micas son los siguientes: 

a) De Re conocimiento 
b) De fin de curso 
c) De materias retrasadas; y 
d) Generales <Teórico-prácticos) 

UNIVERSIDAD DIE ~AN CARLOS 

DE LA FACULTAD DE CiENCIAS ECONOMICAS DE lA 

REGLAMENTO GIEMERAl DE EXAMENlES 
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AR!iCULO 10. ~on exámenes de fin de curso los que se efectüan en la segun- 
da quincena del mes de mayo y la primera quincena del mes de noviembre de cada 
año. los exámenes se practicarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 
104 y 112 de los Estatutos de la Universidad de ~an Carlos y las condiciones 
dispuestas por cada catedrático seg(in el Reglamento de Prácticas Docentes de la 
Facultad de Ciencias Econ6micas. 

EXAl\/lENES DE FIN DE CURSO ./ 

ARTICULO 9o. La Junta Directiva de la Facultad podrá dispensar la práctica de 
uno de los exámenes de reconocimiento cuando existiendo solicitud por escrito en 
dicho sentido por parte del Catedrático haya plena justificaci6n para la dispensa, 
tal el caso de que ocurran interrupciones prolongadas en las clases o por otras ra- 
zones similares. 

ARTICULO 80. Como calificaci6n para el examen de fin de curso el estudiante 
11evará el promedio de las notas obtenidas en las pruebas de reconocimiento rea- 
lizadas durante el año. Esta calificaci6n en ning(in caso podrá exceder de sesen 
ta puntos. - 

ARTICULO 7o. Los exámenes de reconocimiento cualquiera que sea la modali- 
dad que se adopte ya se trate de prueba directa, calificación de lecturas, traba- 
jos de laboratorios o fuera de aula o cualquier otros sistema de reconocimiento 
deberá calificarse con un punteo de cero como mínimo y sesenta como máximo pa- 
ra un ciclo. 

ARTICULO 60. Los exámenes de reconocimiento serán efectuados por los pro- 
fesores y sus auxiliares, si los hubieren, o por profesionales especialmente nom 
brados para dicho efecto en los casos en que el número de estudiantes inscrltos " 
en determinada materia así lo amerite y previa solicitud del Catedrático respectivo. 

las pruebas o problemas deberán ser redactados en forma clara y se debe 
procurar que en su desarrollo abarque e 1 tiempo necesario para evaluar la capaci- 
dad, la habilidad y dominio del estudiante sobre la materia de examen y además 
cada pregunta o problema deberá expresar el punteo máximo a obtenerse en el 
mismo. 

examen , modalidad adoptada para el examen ya se trate de prueba escrita direc- 
ta, calificaci6n de lecturas, trabajo para hacer fuera de aula; y otras de las e- 
ventuales modalidades que se adopte; transcripci6n de los puntos del cuestiona- 
rio del examen o en su caso, copia del cuestionario o del ejercicio de laboratorio 
o indicáci6n del tema sobre el que verse el examen; opini6n acerca de los resul- 
tados obtenidos con la modalidad de examen empleada; y lista de los estudian- 
tes examinados con el punteo alcanzado. 
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ARTICULO 18. Son requisitos para someterse a exámenes de materias retrasa 
das, estar inscrito en ta Facultad, presentar certificado vigente de haber cursa- 
do la materia de que se trate, y encontrarse solvente con la Tesorería de la Uni- 
versidad y Biblioteca, todo lo cual se demostrará con los documentos exigidos 
por las autoridades administrativas de la Facultad. 

ARTiCULO 17. Los exámenes de materias retrasadas se efectúan en las pri- 
meras quincenas de enero y julio,.en los segundos, de abril y octubre. Tienen 
por objeto dar a los estudiantes posibilidades suplementarias de ganar las ma 
terias cuando no hubieran podido someterse a exarñenes de fin de curso o las - 
hubieran perdido. 

EYAMENES DE MATERIAS RETRtl1S/21DAS 

ARlnCUlO 16. Será requisito indispensable para someterse a los exámenes 
de fin de curso presentar: constancia de estar inscrito en la Facultad, certi- 
ficado vigente de haber cursado la materia y hecho las prácticas correspondien- 
tes y solvencias con la Tesorería y Biblioteca de la Facultad. 

t.1RTICULO 15. Para poderse inscribir en un curso es requisito indispensable 
tener aprobadas todas las materias fundantes o prerrequisito. 

ARTICULO 14. Para poder someterse a examen de fin de curso es necesario 
obtener como resultado mínimo de los exámenes de reconocimiento un promedio 
de 12 puntos. Se aprueba el curso cuando la suma del promedio de los exáma- 
nes de reconocimiento 1 más la calificación obtenida en el examen final sumen 
50 puntos como mínimo. 

t:\RTiCULO 13. los exámenes de fin de curso, se calificarán de cero a cuaren 
ta, de manera que al agregar el punteo máximo posible de este examen al prome-: 
dio máximo posible obtenido en los exámenes de reconocimiento sumen cien pun- 
tos. 

ARnCULO 12. La !.::ecretaría proporcionará a los profesores los formularios 
aprobados por las autoridades administrativas de la Facultad, para que informe 
acerca de la duraci6n del examen,cuestionario presentado, resultados obtenidos 
Y otros datos que puedan ser de interés para orientar la docencia. 

ARTiCULO 11. Los exámenes de fin de curso consistirán en una prueba oral 
o escrita según lo disponga el Catedrático respectivo, desarrollada en la fecha 
y hora señaladas por la Junta Directiva de la Facultad. la Prueba escrita des- 
cansará en un cuestionario preparado por el profesor de la materia ante cuya vista 
y cuidado deberá real izarse el evento y con la concurrencia de un Delegado desig 
nado por el Decano de la Facultad. En ausencia del profesor o cuando el níímero 
de estudiantes lo amerite el examen lo podrá realizar profesionales designados ~ 
por e 1 Decano. 
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ARTICULO 24. Con base en la solicitud y el expediente del solicitante y ~ 
previo dictamen del Director de Escuela que corresponda, se fijan los 5 días 
15 al 20 de meses enero-abril- julio y octubre en la ültima semana para la~ 
práctica de los exámenes. El jurado examinador designado por la Junta Direc- 
tiva se integrará por 5 profesionales catedráticos entre los que deberán encon- 
trarse el Decano y el Secretario o sus suplentes. 
Además serán nombrados dos examinadores suplentes entre los profesionales 
Catedráticos de la Facultad. 

1~RTiCULO 23. Las solicitudes de Examen General Privado deberán presen- 
tarse por escrito en papel sellado de ley, acompañando las certificaciones don 
de conste: - 

a) Estar inscrito en la Facultad 
b) Encontrarse solvente en pagos y obligaciones hacia la Univer- 

sidad de San Carlos; 
e) Haber llenado el número de créditos del Plan de Estudios que 

corresponda; 

ARTICULO 22. Por su naturaleza estos exámenes tendrán un carácter te6ri- 
co-práctico debiéndose emplear las formas verbal y escrita para realizarlo. El 
énfasis que se de a una u otra de las formas mencionadas dependerá de la rama 
de estudios de que se trate. 

. . - . - - -- - - --·- 
ARTICULO 21. Son exámenes generales privados los que tienen que susten- 
tar los estudiantes que después de haber cursado y aprobado todas las materias 
integrantes del plan de Estudios de la carrera correspondiente, y no llenen el 
número mínimo de Unidades de Mérito señalados en el reglamento respectivo. 
Tienen por objeto comprobar la preparaci6n científica de! sustentante y su 
------ aptitud de aplicarla para el ejercicio de la profesi6n. 

EXAMENES GENERt\lES PRIVADOS <Teórico - Práctico) 

.AR Ti CULO 20. los exámenes de materias retrasadas se rigen por las mis- 
mas normas de los exámenes de fin de curso en todo lo que sea ap 1 icable. E 1 
promedio establecido en las pruebas de reconocimiento es inalterable y se a- 
prueba el curso cuando se llenen los requisitos establecidos en el Artículo 14. 

At· ... nCUlO 19. Los estudiantes podrán someterse a más de un examen de ma- 
terias retrasadas en los meses de enero y julio. En los exámenes de materias 
retrasadas de los meses de abri 1 y octubre solo tendrán derecho a someterse a 
examen hasta en dos materias . 
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ARTICULO 31. Los exámenes de incorporación corresponden a los exámenes 
privados y se regirán por estas mismas normas en lo que sean aplicables. 

t\RT!CULO 30. En caso de reprobaclón podrá repetirse el examen privado 
en el área respectiva después de transcurridos seis meses de la fecha en que 
se practicó el último examen. 

Para aprobar el examen se requiere haber obtenido por lo menos 60 pun 
tos. Del resultado del examen se levantará un Acta en la que deberán hacerse 
constar por lo menos los siguientes datos: Fecha del Examen, carrera, nombre 
del estudiante, carrera¡ resultado de la votacién , calificación obtenida y fir- 
ma de los Miembros de! Jurado. 

El Decano pondrá a disposici6n de los Miembros del Jurado el expedien- 
te de estudios del sustentante a efecto de que puedan formarse criterios sobre 
el desarrollo de sus estudios, prácticas efectuadas y calificaciones obtenidas. 

td~TiCULO 29. Se permitirá el uso de máquinas de sumar; de calcular, re- 
gla de cálculo y tablas matemáticas, así mismo podrá permitirse la consulta 
a la Biblioteca de la Facultad bajo el control de uno de los Miembros del Jura 
do. - 

Cada uno de los exámenes es independiente y su aprobaci6n pasa a formar par 
te del currículum del estudiante. - 

ART~CULO 28. Se harán tres exámenes privados correspondientes a las si- 
guientes áreas: 

1. Matemáticas 
2. Un trabajo práctico escrito 
3. Una prueba te6rica oral. 

ART~CULO 27. los Exámenes Generales Privados deberán realizarse en el 
edificio señalado por la Decanatura. Esta disposición rige también para los 
alumnos de la Escuela de Ciencias Económicas de Occidente y para cualquier 
otra Escuela Facultativa que dependa de la Facultad de Ciencias Económicas. 

ARTICULO 26. El sustentante tendrá derecho a recusar 1 con expresión de cau 
sa , a uno o más de los miembros de 1 Jurado. La recusac i6n deberá presentarse 
por escrito al Decano, quien previa audiencia al recusado la elevará a la Junta 
Directiva para que, si procede esta última designe sustitutos. 

/_'.;ílT~CULO 25. Para ser miembro del Jurado Calificador se requiere la cali- 
dad de miembro del personal docente de la Facultad de Ciencias Económicas. 
i\lo pueden formar parte del Jurado los parientes dentro del grado de ley, ni los 
socios o personas que tengan relación de trabajo con el examinado. 
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llenados los requisitos anteriores, el jurado de tesis autorizará o no la im- 
presi6n segl'.in lo amerite el trabajo y el interesado podrá solicitar su examen 
de graduación, el cual puede ser pt'.iblico. 

ARTiCULO 35. El interesado en iniciar su trabajo de tésls solicitará al 
Decano el señalamiento del tema.para el efecto propondrá el que desee desa- 
rrollar quien lo trasladará a la dirección de investigación para efectos de 1 
artículo anterior. 

ARTICULO 34. la Tésis será un trabajo escrito sobre un tema relacionado 
con la rama profesional del estudiante y deberá ser el resultado de estudios 
e investigaciones de carácter científico preferentemente de interés nacional, 
cuyo tema y asesor serán designados por la Dirección de investigación de la 
Facultad. 

a} Estar inscrito en la Facultad 
b) Encontrarse solvente con la Tesorería de la Universidad 
c) Acompañar constancia de haber cubierto los créditos corres- 

pondientes segl'.in su plan de estudios y tener la relación mí- 
nima de Unidades de Mérito o haber aprobado los Exámenes 
Privados. 

d) Haber llenado las formalidades de solicitud del examen pl'.ibli 
co y demás que se mencionan en los siguientes artículos. - 

e} Dictamen del jurado de tesis de que la misma llena los requi- 
sitos y que por consiguiente puede publicarse. 
El Jurado de Tesis se integra por el Asesor, el Director de 
Escuela y un jefe de Opto. o Profesor de tiempo y su atribu- 
ción es aprobar o rechazar un trabajo de tesis o investigación 
si considera que el mismo no llena los requisitos técnicos ni 
cientrficos. 

ARTICULO 33. Para someterse al examen pl'.iblico o de Tésis son requisi- 
tos indispensables: 

AfRT~CULO 32. Son exámenes de graduación los efectuados para discutir 
la tésis profesional o el trabajo de investigaci6n monografía elaborada con- 
forme las disposiciones de este Reglamento. Tienen por objeto brindar la 
oportunidad al futuro profesional para que ante el Jurado respectivo, expon- 
ga y defienda su tesis o investigación. 

EXAMEN DIE GRADUACION 
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ARTICULO 40. Los exámenes de reconocimiento serán practicados por el 
Catedrático de la materia o el auxiliar si lo hubiere; los exámenes de fin - 
de curso serán practicados por el catedrático de la materia o en caso de im 

Cuando un Catedrático no cumpla con examinar y calificar en el pla- 
zo que le ha sido fijado, el Decano tomará las medidas que corresponda 
y en caso de reincidencia o negligencia lo informará a la Junta Directiva 
a fin de que ésta disponga las medidas pertinentes. 

ARTICULO 39. Los catedráticos examinadores están obligados a informar 
dentro del término de quince días después de la fecha en que fué practicado 
el examen sobre los resultados del mismo. Cuando hayan grupos muy nume- 
rosos de alumnos el Decano podrá ampliar el plazo pero no por más de un mes. 

El Catedrático examinador entregará un ejemplar de la prueba de exa- 
men a la Secretaría y otra a la Escuela respectiva. 

ARTICULO 38. El cuestionario de un examen de reconocimiento o final, 
deberá ser revisado por el asesor pedagógico previamente. Cuando los 
exámenes de cualquier naturaleza que sean, se practiquen por escrito, el 
Catedrático o examinador deberá entregar el cuestionario escrito al alumno, 
dicho cuestionario llevará las indicaciones pertinentes a la práctica del 
examen y las preguntas con toda claridad indicándose en cada una, el pun- 
teo máximo que se obtiene al responderlo corredtamente .Al informar sobre 
la práctica del examen deberá entregarse a la Secretaría un ejemplar del 
test o cuestionario empleado. 

Oi5?0S!CiONE~· GENERALES 

sis. 

De la aprobaci6n del examen se notificará inmediatamente al susten- 
tante para proceder a la toma del juramento e investidura de la toga univer- 
sitaria por el Decano de la Facultad en fe del otorgamiento del tll:uto y gra .. 
do correspondientes. 

El sustentante tendrá la libertad en la exposici6n y defensa de su t4-- 

ARTICULO 37. El examen General Público se aprueba por mayoría o por 
unanimidad de votos del Jurado, debiendo constar claramente los resultados 
en el Acta respectiva. 

ARTICULO 36. Los miembros del Jurado examinador recibirán la tésis 
con quince días de anticipaci6n a la fecha en que debe efectuarse el exa- 
men. 
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ARTICULO 46. Los casos especiales no previstos en este Reglamento y 
aquellos de fuerza mayor podrán ser resueltos por la Junta Directiva y apro- 
bados por el Consejo Superior Unlveraltar¡o. 

ARTICULO 45. la Secretaría y las Jefaturas de Departamento tendrán a 
su cargo la e laboracién de formularlos y el estudio continuo de procedimien 
tos con que se logren los objetives con los exámenes y el control eficiente 
de los alumnos de la Facultad. 

Cuando ello ocurra el Catedrático o Jurado examinador informará por - 
escrito explicando los hechos, a efecto de que la Junta Directiva en próxima 
sesi6n conozca del asunto y disponga la sancién correspondiente. 

ARTICULO 43. Firmadas las actas de los exámenes, no podrán variarse 
en ninguna forma las calificaciones asentadas en las mismas, salvo error 
debidamente comprobado. El informe de los exámenes deberá ser exacto 
al contenido de las actas respectivas. 
ARTICULO 44. la comprobación de fraude o copia por parte de uno o más 
alumnos en el momento de examinarse dará lugar a sanciones que pueden ir 
desde la anulaci6n del examen hasta la expulsión de la Facultad seg6n la 
gravedad de la falta. 

ARTICULO 42. Para tener derecho a someterse a cualquier examen es in- 
dispensable estar debidamente inscrito en el curso, haber asistido al mis- 
mo, estar solvente con la Tesorerla y Biblioteca, y presentar identificaci6n 
personal cuando le sea requerido. 

ARTICULO 41. Conforme lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad 
de San Carlos el fallo de los examinadores será definitivo e Irrevocable. 

poslbllidad de éste, por examinadores previamente designados por el Decana- 
to , la Direcci6n de la Escuela o la Jefa.tura de Departamento correspondien 
te; los exámenes de retrasada serán efectuados por los catedráticos tituta-- 
res de la materia, en caso de imposibilidad los exámenes de retrasadas se - 
practicarán por los catedráticos que designe el Decanato o la Dirección de 
la Escuela o Jefatura de Departamento correspondiente. Para los exámenes 
de fin de curso o de retrasadas, la Junta Directiva desrgoam delegados su- 
pervisores de tales pruebas. 
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5. Además de los laboratorios que complementan el sistema de cátedra$, 
el estudiante está obligado a efectuar una J)'áctica de habilitación JJ'O 
fesional que lo capacite en su respectiva carrera. - 

4. El Plan consta de treinta y seis cursos o su equivalente en créditos, 
así: 12 cursos del Area ComlÍn; 8 obligatorios y 4 optativos; 19 cur 
sos del Area Profesional: 15 obligatorios, 2 optativos y 2 Semi na.:: 
ríos; y, 5 obligatorios según el Area Complementaria Electiva escogida. 

3 .3 El Area Complementaria Electiva, permite impartir una ense-- 
ñanza especializada por ramas, con el IJ'Op6sito de que el es~ 

tudiante IJ'Qfundice en un campo específico que le permita elevar su - 
capacidad pofeslonal e investigativa y adaptarse en mejor forma a la 
demanda de los recursos humanos. 

3. 2 El Area Profesional tiene por objeto dar la formaci6n teórica y 
iráctica necesaria a los estudiantes de cada Escuela, para - 

que tengan una l)'eparación homogénea y una visión global de la reali- 
dad nacional y del ámbito en que ésta se desenvuelve hist6ricamente. 
Tal formaci6n es fundante de los conocimientos que adquiera en el - 
Area Complementaria Electiva. 

3 .1 El Area Comán se orienta a impartir conocimientos básicos para 
la comprensión de la problemática nacional y crea condiciones 

para una mejor comunicación lnterprofeslonal , Es además una forma- 
ción iropede6tica, común a las tres carreras irofesionales que se im .. 
parten en la Facultad. 

3. El J)'e-grado comprende un Area Común, un Area Profesional y un Area 
Complementaria Electiva y en el post-grado, un Area de Especializa- 
ci6n y otra del Doctorado. 

2. El currfculum de estudios es semi-abierto y a base de pre-requisitos. 

1. Se fundamenta en la declaraci6n de principios, objetivos, temáticas y 
condiciones de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad 
de San Carlos conocidos por el Honorable Consejo Superior Universi- 
tario en la sesión celebrada el 20 de agosto de 1966. 

El Plan 1969, tiene las siguientes características: 

CARACTERISTICAS DEL PLAN : 

PIAll DIE IESTUllHCDS DE 1969 
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4 
4 

Contabilidad General 
Administraci6n 1 

l O .1. 3 los estudiantes deben esco 
ger cuatromaterias optatí-" 
vas de las 5 que se indican 
a continuaci6n: 

54 

5 
5 
3 

18+9 27 
2 

3 

Matemáticas 11 
Filo sofla 
Sociología 
Introducción a la Ciencia 

Polrllca 
Historia Econ6mica de Cen 

tro América - 

27 

1O.l.2 Segundo Semestre 

27 18+9 

5 
3 
3 
5 
2 

lntroducci6n a la Ecoromta 
Principios Grale s , Derecho 
Lenguaje · 
Matemáticas 1 
Métodos de estudio 

27 

Hrs , Sem. 
estudio 

Hrs , semanales 
en clase l O .1.1 Primer Semestre 

10.l AREACOMUl\I 

1 O • flDIE 111 S lUl lfdl 

"9. Para fines de adaptaci6n al Plan 1969 ! de estudiantes provenlente s de planes - 
anteriores, o de otras Facultades nacionales o extranjeras, rndrán hacerse las - 
equivalencias, previo dictamen de los Directores de Escuela. 

8. Para optar el grado académico de licenciado en cada una de las Escuelas Faculta 
tivas, se requiere aprobar los cursos correspondientes a esas tres disciplinas, ha 
cer la !l"áctica profeslonal respectiva y aprobar los exámenes generales reglamen=- 
tarlo s , Para la obtenci6n del Diploma de Maestro o el grado de Doctor r un Regla 
mento e special dará las normas e specfflcas , - 

7. Como regla general un alumno no rndrá llevar menos de dos curso s ni más de cin- 
co en un Semestre, o su equivalente en créditos. 

6. La carga académica se regulará siguiendo una secuencia 16gica de pre-requisitos, 
de tal manera que no pueda tomarse un curso sin haber aprobado la materia funda!!_ 
te. 
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IE se WJ IELA\ ID) IE E e o lfHD IMl l/A ----------------------- 
10.2 AREA PROFESIONAL 

10.2.1 CURSOS OBLIGATORIOS 

Matemáticas Aplicadas a la 
Economla 1 5+3 8 

Matemáticas Aplicadas a la 
Economía 11 5+3 8 

Matemáticas· Aplicadas a la 
Economía 111 5+3 8 
Estadística 5+3 8 
Teoría Econ6mica 11 5+3 8 

108 Teoría Econ6mica 111 5+3 8 
Moneda y Banca 5+2 7 
Comercio Internacional 5+2 7 
Contabil idactSocial 5+2 7 
Historia Econ6mica Universal 3+2 5 
Poi Illca Económica 3+2 5 
Desarrollo Econ6mico 5+3 8 
Finanzas Pt:íbl leas 5+2 7 
Doctrinas Econ6micas 5+2 7 
Recursos Econ6micos de 

Centro ~m~rica 5+2 7 

10.2.2 Escoger 2 cursos en forma optativa 
entre los siguientes: 

Teoría Econ6mica IV 5+2 7 
Ciclos Económicos 5+2 7 

35 Presupuestos 5+2 7 
Análisis Financiero 5+2 7 
Elaboración de Proyectos 5+2 7 

27 18+9 
3 
3 
4 

Matemáticas Financieras 1 
Derecho Mercantil 
Teoría Econ6mica 1 

27 
54 

Hrs.sem. 
estudio 

Hrs , semanales 
en clase 
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Plan de Estudios 1969 (cont. .) - 28 .. 

Hrs.semanale.; Hrs.sem. 
224 en clase estudio 

10.2.3 SEMINARIOS 

Problemas Econ6micos de 
12 Guatemala 3+3 6 

Análisis de la legislación 
Económica Nacional 3+3 6 236- 

10.3 AREA COMPLEMENTARIA ELECTIVA 

10.3.l M/.\ TEMATIC/\S V ESTADISTICA 

Estadística 1 1 5+2 7 
Econometri"a 1 5+2 7 

35 Matemáticas 111 5+2 7 
Técnicas de Muestreo 5+2 7 
Econometría 11 5+2 7 

10.3.2 PLANI FICACION 

Sociología del Desarrollo 5+2 7 
Planificac i6n 1 5+2 7 

35 Econometría 1 5+2 7 
Evaluaci6n de Proyectos 5+2 7 
Planificaci6n 11 5+2 7 

10.3.3 MONEDA Y BANCA 

Derecho Bancario 5+2 7 
Teoría y Análisis Monetario 5+2 7 

35 Técnica Bancaria y Financiera 5+2 
Matemáticas Financieras 1 5+2 1 
Instituciones Monetarias ínter- 

nacionales 5+2 7 

10.3.4 INDUSTRIA 

Economía Industrial 5+2 7 
Evaluación de Proyectos Industriales 5+2 7 

35 Programación Industrial 5+2 7 
Ingeniería Industrial 5+2 7 
Poi r1:ica Industrial 5+2 7 

.. /. 
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Plan de Estudios 1969 (cont ••• ) - 29 - 

Hr s , semanales Hrs. semana- 
en clase estudio 

10.3.5 AGRICULTURA 

Economía Agraria 
~~ 

7 
Administraci6n Agrícola 5+ 7 

35 Ingeniería Agrícola 5+2 7 
Evaluaci6n de Proyectos Agrícolas 5+2 7 
Mercadeo de Productos Agro pecuarios 5+2 7 

10.3.6 INTEGRACION ECONOMICA 

Planificaci6n 1 5+2 7 
Economía Espacial 5+2 7 

35 Instrumentos Jurídicos de la lnte- 
gración Centroamericana 5+2 7 

Poi ítica de Integración 5+2 7 
Derecho Internacional Público 5+2 7 

10.3.7 PO U TICA E CONO MICA 

Administración Pública 5+2 7 
Historia de las Ideas Poi 11:icas 5+2 7 

35 Estructura del Estado y Sistemas 
Poi ll:icos 5+2 

Planlflcaclén 1 5+2 7 
Economía de los Servicios P6blicos 5+2 7 

10.3.8 LEGISLACION ECONOMICA 
l f 

Derecho Admlnlstratlvo 5+2 7 
Derecho Financiero 5+2 7 

35 , Instrumentos Jurídicos de la Integra- 
ci6n Centroamericana 5+2 7 

Derecho Mercantil 5+2 7 
Derecho Internacional Público 5+2 7 

10.3.9 SOCIO ECONOMIA 

Sociología Guatemalteca 5+2 7 
Teorías de la Poblaci6n 5+2 7 

35 Estructuras Económicas y Sociales 5+2 7 
Mé'todos de lnvestigaci6n Social 5+2 7 
Sociología del Desarrollo 5-T2 7 



.. /. 

Contabilidad Intermedia 
Contabilidad Avanzada 1 
Contabilidad Avanzada 11 
Contabilidad de Costos 1 
Contabilidad de Costos 11 
Auditoría 1 
Audltorfa 11 
Presupuestos 
Análisis e Interpretación de Estados Financieros 
Organizaci6n y Sistematización Contable 
Matemáticas Financieras 11 
Estadística 1 

IESCUIEIL.IA DE m.uonTORIK 

10.4 AREA PROFESIONAL 

10.4.1 CURSOS OBLIGATORIOS 

Plan de estudios 1969 {cont •• .) .. 30 - 

Hrs. semanales Hrs. sem, 
en clase estudio 

10.3.10 FINANZAS PUBLICAS 

Administraci6n P6blica 5+2 7 
Teoría Tributaria 5+2 7' 

35 Administración Presupuestal 5+2 7 
Legislación Tributaria Nacional 5+2 7 
Política Fiscal 5+2 7 

10,3.11 DEMOGRAFIA 

Teorías de la Población 5+2 7 
Estadística 11 5+2 7 

35 Sociología del Desarrollo 5+2 7 
Demoqrafla 5+2 7 
Técnicas de Muestreo 5+2 7 

1 

10.3.12 ECO NO MIA INTERNACIONAL 

Economía Espacial 5+2 7 
Derecho Internacional Público 5+2 7 
Polil:ica e Instituciones Maneta- 

35 rias Internacionales 5+2 7 
Derecho Aduanero y Consular 5+2 7 
Mercados Internacionales 5+2 7 



Técnicas del Muestreo 
Sistemas de Mecanizaci6n Contable 
Matemáticas del Seguro 
Contabilidad de Seguros 
Derecho del Seguro 

10.5.3 AUDITORIA DE SEGUROS 

Técnica Bancaria y Financiera 
Contabilidad Bancaria 
Técnicas de Muestreo 
Derecho Bancario 
legislaci6n Económica Nacional 

1O.5. 2 AUDITORIA Bl-\NCARl1::. 

Derecho Fina ne i ero 
Poi Illca Fiscal 
Derecho Fiscal 
Sistemas de Mecanizaci6n Contable 
L':dministraci6n Presupuesta! 

10.5. l AUDITORIA FISCAL 

10 .5 AREA COMPLEMENTARIA ELECTIV/\. 

Problemas y Prácticas del Contador Pübllco y Auditor 
Procedimientos Legales y Administrativos 

10.4.3 SEMINt'~RIOS 

Seguridad Social 
lngenieriá Industrial 1 
Estadística 11 
Psicología Aplicada a la Empresa 
Economía de los Servicios Públicos 
Derecho Laboral 
Técnicas del Muestreo 

1 O .4 .2 Escoger 2 cursos en forma optativa entre los siguientes: 

Economía de la Empresa 
Finanzas Públicas 
Derecho Administrativo 

Cursos obligatorios · Escuela de Auditoría 
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Administraci6n 11· 
Administración 111 
Administración IV 
Administración Financiera 
Contabilidad de Administraci6n de Empresas 
Estadística 1 
Mercadotecnia 1 
Mercadotecnia 11 
Ingeniería Industrial 1 
Presupuestos 
Elaboraci6n de Proyectos 
Economía de la Empresa 
Técnica de Costos 
lnvestigaci6n de Operaciones y Decisiones de Gerencia 
Psucoloqra Aplicada a la Empresa 

10 .6 AREA PROFESIONAL 

10.6. l CURSOS OBLIGATORIOS 

ESCWJEl!A llDE AID>lflliDil!DST!l~CIOlll 

Administración Presupuesta! 
Sistemas de Mecaniz?ici6n Contable 
Seguridad Social 
Economía de los Servicios Públicos 
Auditoría de Empresas Públicas 

10.5.6 AUDITORIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Economía Industrial 
Sistemas de Mecanizaci6n Contable 
Evaluación de Proyectos 
Mercadotecnia 1 
Seguridad Social 

10. 5.5 AUDITORIA INDUSTR~Al 

Contabilidad Agrícola 
Economía Agrícola 
Derecho Agrario 
Mercadeo de Productos Agropecuarios 
Administraci6n Agrícola 

1 O .5.4 AUDITORIA AGRICOLA 

Escuela de Auditoría 
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Mercadotecnia 111 
Planificación Empresarial 
T~oría Economica 1 
Psicología del Consumidor 
Promoción ,de Ventas 

10. 7 .3 t1DMINISTR~1CION DE !EMPRESAS PRIVADAS 

Economía industrial 
lnqenlerta Industrial U 
Planificación Empresarial 
Integración Económica Centroamericana 
Admint strac ión Industrial .'\vanzada 

10. 7 .2 ADM~NISTRACION INDUSTRIAL 

Administraci6n Presupuestal 
Admi ni strac ión Pública 
Seguridad Social 
Mercadotecnia 111 
Administraci6n de Empresas Públicas 

10. 7 AREA COMPLEMENTARIA ELECTIVA 

10. 7 .1 ADMH\llSTRl\CION DE SERVICIOS PUBLICOS 

la .Adm1nistraci6n y la Integración Econ6mica Centroamericana 
Problemas de la Admlnlstraclón 

10.6.3 SEMINARIOS 

Análisis Financiero 
Relaciones Humanas 
legislaci6n Económica y Social 
Prácticas .Administrativas 
Finanzas Públicas 
Estadística 11 
Economía de lo s Servicios Públicos 
Sistemas de Mecanizaci6n Contable 

Escoger 2 cursos en forma optativa entre los siguientes 10.6.2 
Escuela de "idministración 
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lntroducci6n a la Economía 
Teoría Econ6mica 1 
Teorfa Econ6mica 11 
Teoría Econ6mica 111 
Historia Económica de Centro América 
Teoría Econ6mica 11 
Comercio internacional 
Polrt:ica del Comercio Internacional 
T eorra Económica 111 

. Teoría Econ6mica 111 
Comercio Internacional 
Historia Econ6mica Universal 

Matemáticas ~ 
Matemáticas !~ 
Matemáticas !~ 
Matemáticas f.\plicadas a la Economía i 
Matemáticas Aplicadas a la Economfa ll 
Matemáticas ii 
Matemáticas Financieras ! 
Matemáticas Financieras 11 
Matemáticas I~ 
Estadística ! 
Estadlsttca ll 
Estadística i 
Matemáticas Aplicadas a la Economía Ill 
Econometría. ! 
Estadística 1 
Elaboraci6n de Proyectos 
Economla industrial 
Economfa Agraria 
Principios de Economía 
Estadrstica iij 

Historia Econ6mica Universal 

Principios de Sociología 
Historia de las Ideas Políticas 

Principios de Sociología 
Desarrollo Econ6mico 

iilEQIUllSHlfO 

lenguaje y Literatura 
Principios de Sociología 
Sociología Guatemalteca 
Sociología dei Desarrollo 
Filosofía r 

lntroducclén a la Ciencia. Polil:ica 
Estructura del Estado y Sistema 

Políl:icos 
Historia de las Ideas Polñicas 
Métodos de Estudio 
Matemáticas 1 
Matemáticas 11 
Matemáticas 111 
Matemáticas Aplicadas a la Economía 1 
Matemáticas Ap 1 icadas a la Economía 11 
Matemáticas Aplicadas a la Economía 111 
Matemáticas Financieras i 
Matemáticas Financieras ll 
Matemática'.> del Seguro 
Estadística 1 
Estadística I! 
Técnicas del Muestreo 
Métodos de Investigación Social 
Econometrla 1 
Econometría 11 
Elaboraci6n de Proyectos 
Evaluación de Proyectos 
Evaluación de Proyectos Industriales 
Evaluaci6n de Proyectos Agrícolas 
Seguridad Social 
Demografía 
introducci6n a la Economía 
Teoría Econ6m i ca 1 
Teoría Económica 11 
Teoría Econ6mica 111 
Teoría Econ6mica IV 
Historia y Teorías de la Poblaci6n 
Comercio Internacional 
Pollttca Econ6mica 
Mercados Internacionales 
Polrl:ica Econ6mica 
Desarrollo Econ6mico 
Contabilidad Social 
Doctrinas Económicas 

CWJll!S® 

CUllU! llCWJlllUJl'iX'll 
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Principios Generales de Derecho 
Principios Generales de Derecho 
Principios Generales de Derecho 
Derecho .4dministrativo 
Principios Generales de Derecho 
Derecho Administrativo 
Derecho Mercantil 
Principios Generales de Derecho 
Prir.cipios Generales de Derecho 
Análisis de la Legislaci6n Económica 

Nacional 
Teoría Económica 111 

Teoría Econ6mica 111 
Economla Espacial 
Principios de Sociología 
Teoría Econ6mica 11 
lntroducclén a la Economía 
Finanzas Pública5 
Teorra Económica 111 
Introducción a la Economía 
Finanzas Públ leas 
Introducción a la Economía 
Introducción a la Economía 
Introduce i6n a la Economía 
Economía Industrial 
Economía Industrial 
Economía de la Empresa 
lngenieriá industrial 1 
Economía Agraria 
Matemáticas .4pl loadas a la Economía 111 
Planificación 1 
Presupuestos 

Teoría Econ6mica 111 
Teorta Económica 11 
Moneda y Banca 
lntroducci6n a la Economía 
Comercio internacional 

Historia Económica de Centro América 

PRE llEQWJRSDTO 
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Análisis de la Leqlslaclén Econ6mica 
Naclonal 

Historia Económica Universal 
Historia Económica de Centro ,~mérica 
Recursos Económicos de Centro América 
Ciclos Económicos 
Moneda y Banca 
Teoría y Anál isi s Monetario 
Técnica Bancaria y Financiera 
Pol!'Uca e Instituciones Monetarias 

; nternac lona! es 
Economla Espacial 
Po! t¡ca de i:itegraci6n 
Estructuras Económicas y Sociales 
Economia .~~rada 
E .~1\-·1 conorma .-ignco.a 
Teoría Tributaria 
Problemas Económicos de Guatemala 
Finanzas Públicas 
Polltíca Flscal 
Economla ele la Empresa 
Economía de los Servicios Públicos 
Economla Industrial 
Poi ílica Industrial 
Proqramac ión l ndu strial 
lnqenlerla lndustrial 1 
Ingeniería Industrial 11 
Ingeniería Agrícola 
Planificación 1 
Planificación 11 
Planificación Empresarial 
Principios Generales de Derecho 
Derecho Mercantí 1 
Derecho Administrativo 
Derecho Laboral 
Derecho Financiero 
Derecho Aduanero y Consular 
Derecho Fi sea 1 
Derecho dei Sequro 
Derecho Agrario 
Derecho Bancario 
Derecho Internacional Público 

Currículum 
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Contabilidad General 
Contabilidad Intermedia 
Contabilidad /\vanzada 1 
Estadística 1 
Contabilidad de Administraci6n de Empresas 
Contabilidad Avanzada 1 
Contabilidad de Costos 1 
Contabilidad Avanzada 11 
Auditoría 1 
Auditoría 11 

Psicología ;~plicada a la Empresa 
Psicología Aplicada a la Empresa 
Psicología del Consumidor 

Administraci6n Pública 
lntroducci6n a la Economía 
Mercadotecnia 1 
Mercacbtecnia 11 
Economía ,l\graria 
Economía de la Empresa 
Elaborac i6n de Proyectos 

Administraci6n 1 
Administración 11 
Administración 111 
Contabilidad de Administraci6n de 

Empresas 
Administración 1 
Investigación de Operaciones y Decl- 

clones de Gerencia 
Administración 1 
Finanzas Públicas 
l\dministración Industrial 
Introducción a la Economía 

Administración Pública 

Derecho /.\dministrativo 
Principios Generales de Derecho 
Derecho Internacional Público 

PWUE R IE(Q} QB U SR TO 
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Administración f:grícola 
/.'.idministración Presupuesta! 
Admini stzaclcn Industrial Avanzada 
la Admtnlstraclón y la lnteqraclón Eco- 

nómica Centroamericana 
Administración de Empresas Pública'> 
Mercadotecnia 1 
Mercacbtecnia 11 
Mercadotecnia I! 1 
Mercadeo de Productos Agropecuarios 
Psicología Apllcada a la Empresa 
lnvestlgación de Operaclones y Deci- 

clones de Gerencia 
Relaciones Humanas 
Psicología del Consumidor 
Promoción de Ventas 
Contabilidad General 
Contabilidad Intermedia 
Contabi 1 idad Avanzada 1 
Contabilidad Avanzada 11 
Presupuestos 
T écn lea de Costos 
Contabilidad de Costos 1 
Contabilidad de Costos 11 
Audltorta 1 
Auditoriá 11 
Auditoria de Empresas Públicas 

Administración Púb! ica 
Prácticas Administrativas 

Pro cedlmlento s legales y Administrativos 
legislación Económica Nacional 
Instrumentos Jurídicos de la lntegraci6n 

Centroamericana 
Legislación Tributaria Nacional 
/\dmini stración 1 
Adminlstraci6n 11 
Administración 111 
Administración IV 
Administración Financiera 

Currículum 
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Contabilidad General 
Contabilidad General 
Contabilidad /\vanzada 11 
Contabilidad /ivanzada 11 
Contabilidad Avanzada 1 

Contabilidad General 
Contabilidad Avanzada 11 
Auditoría 11 

Contabilidad f.vanzada 11 

PllR E !IR E«ll WJll s nnm ----------------- 
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Análisis e lnterpretaci6n de Estados 
Financieros 

Análisi'> Financiero 
Orqanizaclón y Sistematización Contable 
Problemas y Prácticas del Contador 

Público y /:luditor 
Contabilidad de Administraci6n de Empre 
Sistemas de Mecanizaci6n Contable - 
Contabilidad Bancaria 
Contabilidad de Seguros 
Contabilidad ,L\grrcola 

Currfculum 
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!Estará a cargo de un jefe y dependerá jerárquicamente de los Directores 
de las Escuelas en la carrera correspondiente, y del Decano, pudiendo contar 
con el auxilio de aquellos profesionales que la Dirección de la Escuela Facul- 
tativa considere indicados parra el mejor desenvolvimiento de las actividades 
docente-administrativas y u también con la cooperación de estudiantes callft- 
cados. Sus atribuciones especlflcas se señalan en la Secci6n 11. 

Departamento es la Unidad Docente-Administrativa encargada de coor- 
dinar y controlar el desarrollo de los programas de las cátedras del área co- 
rrespondiente y sus respectivas prácticas, conforme la agrupación de cursos 
que se señala en la Sección lll , 

2. DEPARTAMENTOS 

Estará a cargo de un Director, que dependerá jerárquicamente del Deca 
no de la Facultad y tendrá las atribuciones que en la Sección 11 se detallañ. 

Escuela Facultativa es la Unidad Docente encargada de planificar¡ 
organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de las disciplinas atinentes a 
la carrera profesional universitaria que le corresponde. 

l. E~ CUEU\ FACUl TATIVA: 

2. Organismos Asesores 
2·. l Consejo Facultativo 
2. 2 C laustro de Catedráticos 

l. Escuelas Facultativas 
1. l Departamentos 
l. 2 Cátedras 
l. 3 Laboratorios 

la Facultad de Ciencias Económicas, para el cumplimiento de la fun- 
ci6n administrativa que la docencia requiere, está organizada en la forma si- 
guiente: 

ORGAi\HZACiüí\l DOCENTE DE LA FACUl TAD 

DE CilENCiA5 ECONOMICAS 

S ECCiOí\l 
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Está ínteqrado por el Decano, que lo dirige 1 por los Miembros del Con 
sejo Facultatlvo y por todos los Catedráticos y Auxiliares -Laboratoristas que 
estén fungiendo dur2.nie el año académico de que se trate. 

6. CLAUSTRO DE CATEDRATICOS: 

De cada reunión se h<Arrá un resumen de las decisiones tomadas a ese 
nivel, comunicándolo a las integrantes. 

la Decanztura por st', o a propuesta de sus Miembros, seleccionará 
aquellos asuntos que a su juicio conviene someter al Consejo en una reuni6n; 
para el efecto deberá cursar la aqehda a los integrantes para que previamente 
conozcan los asuntos a tratar y puedan aportar en la reuni6n la colaboraci6n 
adecuada. 

El Consejo Facultativo tiene como función principal colaborar directa- 
mente con el Decano de la Facultad, en todos los aspectos relacionados con 
la docencia y administración que él requiere. Se reunirá por convocatoria - 
del Decano. 

Está inte qrado por el Decano y el Secretarlo de la Facultad, por los - 
Directores de las Escuelas Facultativas y Jefes de Departamentos. 

5. COrJSEJO FACUl TATIVO: 

Laboratorio es la Unidad Docente donde se ejercita al estudiante en la 
apl icaci6n de las enseñanzas 2.dqu;ridas, vinculándolo preferentemente con 
la realidad nacional y Centroamertcana. Está a cargo de un Auxiliar-la- 
boratorlsta , en coordinacién con el Catedrático Titular 1 dependiendo del Je- 
fe del Departamento y cuyas atribuciones especfftcas se señalan en la Sec - 
clón ll , 

4. LABORA Tomos: 

Cátedra es la Unidad Docente donde se imparte una de las disciplinas 
científicas atinentes a las carreras que se atienden en la Facultad conforme 
a los Planes de Estudio en vigor. Está a cargo de un catedrático Titular, - 
extraordinario o visitante y dependerá del jefe de Area respectiva y del Direc 
tor de la Escuela, además podrá contar con la colaboraci6n de un Auxiliar- - 
Laboratorlsta , secün las necesidades y posibilidades. Sus atribuciones se- 
rán las 11u·:? se especifican en la Sección 11 de este Reglamento. 

3. CATEDRJ!~S 
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i) Elaborar con los demás Directores de Escuela los horarios de clases. 

h) Elaborar anualmente con los otros Directores de Escuela, "LA GUIA 
DEL ESTUDIANTE". 

g) Evacuar todas las audiencias que le sean cursadas. 

f) Fomentar y estimular la investigaci6n cientrfica y la edici6n de obras 
de texto, folletos, artículos y otros trabajos clentfficos y literarios de 
interés académico. 

e) Resolver con prontitud o cursar a la autoridad respectiva, todo lo rela- 
cionado con problemas docentes planteados. 

d) Coordinar e intervenir en los exámenes privados de su escuela y en a- 
quellos que por su calidad sea necesaria su participaci6n. 

c) Emitir dictamen sobre equivalencias r equiparaciones, incorporaciones 
y sobre todo asunto conexo de su competencia que le sea cursado por 
las autoridades de la Facultad. 

b) Aprobar los Programas de Estudios de los cursos de la Escuela Facul- 
tativa a su carqo , oyendo previamente al Jefe del Departamento. 

a) Velar por la buena marcha de las labores docentes y administrativas de 
la Escuela Facultativa a su cargo, responsabi Hzándose de todos los ~ 
aspectos relacionados con los planes de estudio, programas .• métodos de 
enseñanza y aquellas prácticas necesarias para la mejor formaci6n a~ 
cadémica de los estudiantes. 

DE LOS DIRECTORES DE ESCUELA ~ DEBERES Y ATRIBUCIONES 

S ECCIOr~ !I 

Se reunirá cuando sea necesario a convocatoria del Decano, y por lo 
menos en el inicio de cada semestre y al final del segundo. 

El Claustro de Catedráticos tiene como funci6n tratar todos aquellos ~ 
problemas surgidos en el curso de la enseñanza y relacionados con la poltti- 
ca docente de la Facultad. ?\sí mismo emitirá opinión en torno a aquellos - 
problemas de interés nacional que sean presentados por el Decano o uno de 
sus miembros. 
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d) Organizar de acuerdo con los otros Jefes de Departamento, todo lo re~ 
lacionado con la realizaclón de los exámenes parciales, finales, de - 
retrasadas o extraordinarios 1 preocupándose que los cuestionarios es~ 

- . 

c) Resolver con prontitud 1 o cursar a las autoridades respectivas 1 todo lo 
relacionado con problemas docente-administrativas, planteados por - 
Catedráticos y estudiantes. 

b) Coordinar y revisar los programas del área correspondiente 1 y sugerir 
los cambios que convengan para una mejor aplicaci6n de los mismos. 

a) Velar porque la enseñanza se imparta con puntualidad y eficiencia en 
e 1 Departamento a su cargo. 

DE LOS JEFES DE DEPARTAIVEf\1TO 

s) Todas las otras funciones que se le asignen en relación a su cargo. 

r) Rendir semestralmente al Decano de la Facultad un informe de las ac- 
tividades de la Escuela a su cargo. 

q) Asistir a la Facultad para el cumplimiento de sus labores, durante el 
tiempo convenido. 

p) Participar en actividades externas de la Facultad cuando le sea pedido 
por el Decano. 

o) Asesorar al Decano en aquellos asuntos que le sean consultados. 

n) Asistir cuando lo crea conveniente a los Seminarios y Cátedras que se 
imparten en su Escuela Facultativa. 

m) impartir durante el semestre una cátedra en la carrera de la Escuela - 
Facultativa que dirige o atender una labor equivalente. 

Supervisar las labores de los Jefes de Departamento 1 en lo que corres 
ponda a la Escuela Facultativa a su cargo. - 

1) 

Supervisar los cuestionarios de exámenes de curso. k) 
; 

j) Proponer a la Decanatura con los otros Directores de Escuela y con la 
debida anticipaci6n 1 los calendarios de los exámenes parciales, fina- 
les y de materias retrasadas. 
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g) Informar a la Secretarfa dentro de los 15 dlas posteriores a los exáme- 
nes parciales del resultado de los mismos, y dentro de los 8 dras pos- 
teriores, los resultados de los exámenes finales o extraordinarios. 

f) Practicar personalmente los exámenes parciales 1 finales, extraordina- 
rios u otros que correspondan a su Cátedra. 

e) Elaborar los test o cuestionarios de examen de la materia que sirve 1 ... 

sometiéndolos a ccnsideraci6n del Director de la Escuela o al Jefe del 
Departamento respectivo. 

d) Excusarse y justificar su inasistencia con la anticipaci6n debida ante 
el Jefe del Departamento para que tome las medidas necesarias. 

c) Asistir con regularidad y puntualidad a impartir su cátedra conforme el 
horario establecido. 

b) Mantener actualizado su Programa de Estudios, atendiendo a los avan- 
ces cientl'ficos de la materia y las necesidades nacionales. 

a) Preparar anualmente el Programa de curso que se propone desarrollar du 
rante el ciclo, y presentarlo a la revisi6n del Jefe del Departamento. - 

DE LOS Ctl~TEDRATICOS: 

h) Asistir a la Facultad el tiempo convenido para atender las labores del 
Departamento que dirige. 

g) Verificar los traslados de las calificaciones de las actas firmadas por 
los Catedráticos a las tarjetas de Secretaría, y velar que se cumplan 
las disposiciones que regulan las calificaciones de exámenes; y, 

f) Informar mensualmente al Director de Escuela respectivo de la asisten- 
cia de los profesores r asf como del cumplimiento de las labores docén- 
tes y de las demás actividades del Departamento a su cargo. 

; 

e) · Atender las actividades docentes que le sean requeridas por el Decano 
y Director de la Escuela respectiva. 

tén preparados con IQ debida anticipaci6n a la prueba; que los locales 
sean adecuados, colaborar en el control cuando se practiquen los exá- 
menes y toda cuesti6n administrativa derivada de los mismos. 
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h} Asistir a las reuniones de Catedráticos cuando se le cite expresamente 
y colaborar en aquel los asuntos relacionados con el laboratorio que sir~ 
ve, así como asistir a los actos oficiales de la Facultad. 

g) impartir puntualmente el laboratorio y dedicarle el tiempo necesario pa 
ra la mayor comprensión y aplicaci6n de los estudiantes; y, 

f) Procurar el concurso de las lnstituclones Públicas e semi-estatales y 
privadas para que el alumno pueda poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en clase, para cuyo efecto contará con la decidida colabora- 
ción de las autoridades de la Facultad. 

e} Presentar al Catedrático y al Jefe de 1 Departamento respectivo, al ini 
cio de cada semestre un plan de actividades que incluya cuando menos 
la realizaci6n de un trabajo de aplicaci6n con los estudiantes basado 
en problemas reales de interés nacional. 

d} Colaborar con el Catedrático en la calificaci6n de los exámenes cuando 
éste se lo solicite. 

c) Sustituir al Catedrétlco titular cuando a juicio del Jefe del Departamen- 
to sea necesario! procurando que e 1 desarrollo de 1 curso sea contínuo. 

b) Preparar el tema de la clase o laboratorio en el curso que corresponda. 

a) Coordinar la enseñanza y la práctica correspondiente con el Catedrátt- 
co titular de la materia y la valuaci6n que proceda asignar al labora- 
torio para los efectos de la calificaci6n final del alumno. 

DE lOS AUX~Ut2\(1ES lABORATOR!STAS: 

k) Atender las disposiciones que dicte la Decanatura , las Autoridades - 
docentes y administrativas para la real izaci6n y supervisi6n y de las 
labores docentes y administrativas de la Facultad. 

j} Asistir a las sesiones para las cuales fuere convocado, asf como a 
todos los actos oficiales de la Facultad; y 1 

i) . Desempeñar las comisiones que se le encarguen por parte de las auto- 
ridades universitarias y servir, los cargos unlversltartos para los que 
sean nombrados • 

h) Coordinar la enseñanza teórico-practica con el t\uxiliar Laboratorista , 
de acuerdo con el Programa de Estudios aprobado. 

- 43 - Organizaci6n Docente de la Facultad .....•. 



ARTICULO 9o. Los estudiantes que soliciten el examen general privado con 
forme las leyes Universitarias deberán acreditar previo el Examen General haber 
efectuado las prácticas de habilitaci6n profesional a que se refiere el presente 
reglamento. 

11. DE LAS PRACTICA~ DE HABIUTACiON PROFE~IONAL 

ARTICULO 80. La Práctica de laboratorio o trabajo de investigaci6n tendrá 
un valor en la calificaci6n final del curso que la cual no excederá del 40% de 
la cal ificaci6n total. 

ARTICULO 7o. Las prácticas, de laboratorio o trabajos de investigaci6n ,- 
serán atendidas de preferencia por el catedrático auxiliar, pero siempre bajo - 
la supervisi6n del Catedrático del curso o del Jefe del Departamento del área 
a que éste corresponde. 

ARTICULO 60. No obstante lo dicho en artículos anteriores, según el caso 
podrán efectuarse prácticas extra-aula, bajo la dirección de un Catedrático. 

AR Ti CULO So. El Plan de trabajo de investigaci6n deberá ser aprobado por 
el Director de la Escuela Facultativa correspondiente y del Catedrático del - 
curso, y ejecutarse bajo el cuidado del Jefe del Departamento. 

ARTICULO 4o. La práctica abarca un mínimo equivalente al 20% de los pe- 
ríodos de labores docentes f tomados en su totalidad, salvo aquel los casos en 
que por la naturaleza de la materia, la práctica debe ser la actividad preferen- 
te. 

ARTICULO 3o. las prácticas podrán implantarse en todos los cursos que 
conforme a los planes de estudio se sirvan en la Facultad, especialmente en 
aquellos que requieran una adecuada preparac i6n para cuantificar 1 calificar y 
determinar los fen6menos econ6micos y sociales. 

ARTICULO 2o. El objeto de las prácticas es capacitar a los estudiantes en 
la investigaci6n, el ejercicio profesional y la comprensi6n de la realidad - 
nacional y situarlos dentro de las condiciones objetivas del desarrollo de la - 
sociedad. 

Artículo lo. De conformidad con las leyes universitarias y los principios de 
la Enseñanza Superior, se establece la obliqaclón de todos los estudiantes - 
de llevar a cabo las prácticas que le sean asignadas f como medio de aplica - 
ci6n de conocimientos adquiridos en la cátedra. 

REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICA~ 
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ARTuCULO 18. Este reglamento entra en vigor inmediatamente. 

ARTICULO 17. los casos no previstos se resolverán por el Jefe del Depar- 
tamento de Investigaciones en consulta con e 1 Director de la Escuela Faculta- 
tiva correspondiente. 

ARTICULO 16. Para el mejor aprovechamiento por parte de los estudiantes, 
las prácticas aludidas podrán iniciarse a partir del 5o. año de la carrera, inclu 
sive ¡ pero quienes hayan concluído sus estudios podrán llevarlas a cabo con - 
posterioridad, siempre que se cumpla con la obligaci6n de emprenderlas y con 
cluirlas antes del Examen General Privado. - 

ARTICULO 15. La calificaci6n de trabajo de grupos dentro de proyectos con 
cretos del Instituto I y de trabajos personales I será aprobado con 50 puntos ce 
mo mínimo o reprobado, mediante una calificación de O a 100 puntos,. Esta - 
práctica requiere un mínimo de carga académica equivalente a SC créditos. = 

En caso de ser reprobado un trabajo, el estudiante deberá hacer una nueva prác 
tica que llene los requisitos mínimos. - 

ARTICULO 14. Para la supervisión y por consiguiente para la calificaci6n de 
cada trabajo el Director del llES o del Departamento de investigaciones desig- 
nará a la persona más adecuada¡ seqün la naturaleza del mismo trabajo y los - 
métodos recomendados. 

ARTICULO 13. Cuando no existan proyectos suficientes para que un grupo - 
de alumnos o todos los alumnos de un grado puedan hacer un trabajo comp teto 
o apropiado, el llES o el Departamento de Investigaciones a solicitud del alum 
no interesado, encargarán al solicitante como mínimo un trabajo de investiga-- 
ci6n equivalente dentro de las áreas mencionadas en el Artículo 11. Sin em- 
bargo para que estos trabajos tengan validez académica deberán basarse en los 
métodos y Técnicas establecidas por la División de investigaciones de la Fa- 
cultad. 

AR Ti CULO 12. El Instituto de lnve stiqaciones Económicas y ~ociales seg6n 
lo estipulado en el Artículo 15 de sus Estatutos y la División de Investigacio- 
nes de la. Facultad, en sus planes de trabajo, deberán tomar en cuenta la par- 
ticipación de los estudiantes de la Facultad a fin de lograr que las prácticas - 
se efectúen de manera sistemática. 

ARTICULO 11. Los Directores de Escuela de acuerdo con los Jefes de Depar 
lamento, peri6dicamente establecerán las áreas de práctica correspondiente a - 
cada carrera. 

ARTICULO 10. El objeto de la práctica es complementar la formación profe- 
sional. 
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Los anteriores interrogantes son fundamentales, por cuanto sus contesta 
ciones fijarían la dirección a seguir de la enseñanza, por un lado y po; 
otro, se tendría un criterio diáfano para la creación de mas carreras, 
conforme las necesidades del país lo demanden, es bueno recalcar, que 

Existe una conciencia de e ual debe ser la c r ie nta c i ón de la enseñanza 
por parte de alumnos y profesores?; en caso afirmativo; se está ponien 
do en práctica?; se posee un sistema capaz de evaluar periÓdicamen te - 
dicha aplicación? o sola se posee la intuición de dicha orientación? 

Con base a esta premisa vale preguntar: 

La Facultad de CC. EE. , es parte de la estructura universitaria salva- 
doreña y tiene que fijar la orientación de la enseñanza dentro del mareo 
histórico antes señalado. 

Las universidades fueron adoptándose poco a poco a la orientación hasta 
llegar a tal grado que como consecuencia del proceso histórico y efecto 
de la reforma universitaria, no solo contribuye al desarrollo de fuerzas 
productivas en nuestro medio, sino que se pronuncien en contra de la 
formación económica social injusta del sistema en que se desarrollan y 
proponen cambios y soluciones. 

En el desarrollo histórico de la sociedad y de los diversos sistemas e- 
conómicos existentes, se observa que a medida que las relaciones de 
producción se desarrollaran , a s i mismo surgen ideas e instituciones 
que tienen vinculación directa con dichos sistemas. 

La Universidad, como instituciones, corresponde a la superestructura 
del sistema, lo cual no excluye el hecho, de que, la orientación de la 
enseñanza tiende a poner de manifiesto y a r ornpe r los moldes estre- 
chos y caducos de la realidad social, a la vez que orienta las mentes 
para un proceso de cambio. 

Desde un punto de vista general, se puede decir , que la orien taciÓn es 
tá fntimam ente vinculada al sistema de producción en este caso el capI 
ta lista. 

Es decir que la ensefianza universitaria tiene que poseer una Dirección 
hacia determinadas metas. 

La orientación de la enseñanza consiste en la tendencia que sigue la 
misma con el propósito de alcanzar determinados objetivos. 

ORIENTACION .DE LA ENSEÑANZP.; COMISION l. - 



--Para estudiar e interpretar los problemas económicos, es necesario 
hacer uso de ciertos medios así: 

Tales como: 

Para lograr estos tres objetivos, a su vez deben establecerse otros mas 
concretos y específicos, sin los cuales, los anteriores no podrían logr':! 
se. 

c) La formación de profesionales c i e ntffi carn ent e capacitados y con una 
clara conciencia del papel que les corresponde en la transformación 
de la sociedad y una sensibilidad social propicia al cambio y al im- 
pulso del desarrollo económico del país. 

b) La participación activa y constante de la Facultad en la vida econÓmi 
ca y social del pa ís , con el objeto de lograr que las soluciones que 
proponga, puedan ser llevadas a la práctica. 

a) El estudio constante y la interpretación científica de los grandes pro- 
blemas Económicos y Sociales, a fin de proponer las soluciones ade- 
cuadas a los mismos. 

Para ordenar el desarrollo de la Facultad y lograr que ésta cumpla con 
el papel que le toca jugar en el desarrollo del país, deben determinarse 
plenamente los objetivos a cumplir y el grado de generalidad e importan 
cia de cada uno de ellos y dado, que el fin mas importante y f undamen-=:- 
tal debe ser: "La contribución efectiva a la Transformación económica y 
Social de la Sociedad", para lograrlo, deben cumplirse los siguientes ob 
jetivos menos generales: 

Las tres carreras que funcionan, la de Economía debería ser la abande 
rada de las grandes variables económicas para que pertrecahadas con 
teorías que reflejen nuestra idiosincracia, sea capaz de aportar solucio 
nes y ejecutarlas (para contribuir al desarrollo nacional) y además, tra 

· tar de contribuir mediante un posible aporte modesto, a la formación de 
una teoría Econ. Latino Americana, que nos indique el sendero a seguir, 
para un desarrollo independiente. Además la Carrera de Adrn on y Audi- 
toría, por tener un gran contenido t~cnico, tienen su papel que jugar, 
por cuanto las promociones con su conciencia técnica-humanística, serían 
los encargados de concretizar los lineamientos, en l.os diferentes secto- 
res de la actividad económica nacional y de contribuir al aprovechamien- 
to de los recursos humanos, materiales y financieros del país. 

una orientación determinada y con criterio de conducta implican estable 
cer objetivos bien claros y definidos tanto en las distintas carreras en 
los departamentos , y la facultad en general. 
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a) Que es básico y fundamental que la Facultad de Ciencias Económicas 

CONSIDERANDO: 

"EL PRIMER CONGRESO DE REFORMA UNIVERSITARIA DE LA FACUL- 
TAD DE CIENCIAS ECONOMICAS " 

5) Revisión y constante mejoramiento de los planes de estudio y de los 
contenidos programáticos de los planes de estudio. 

4) Incrementar el programa de becas internas y externas de pregrado. 

3) Elevar la formación científica del personal docente, e mrcra r amplios 
programas de forma ciÓn de nuevo personal y adquisición de personal 
extranjero capacitado. 

2) Desplazar el centro de la actividad docente de la Facultad, de la clase 
magistral al trabajo personal del estudiante. 

-1) Crear las condiciones necesarias pero que el estudiante adquiera una 
concepción científica del mundo y de la sociedad. En eso juega un pa 
pel fundamental el nivel básico de la Educación Superior. - 

- -Para lograr el gran tercer objetivo, se tienen que utilizar medios ta- 
les como: 

2- Establecer mecanismos, que permitan la participación de la Facultad 
en los problemas de Integración Centroamericana, en coordinación 
con el resto de Universidades, organismos Internacionales y de ca rae 
ter Regional. 

1) Participar con organismos gubernamentales, autónomos, obreros, pri- 
vados en la elaboración de proyectos económicos, fiscales, bancarios 
agrarios, etc. 

--Para participar activamente en la solución de los problemas, deben uti 
lizarse medios tales como: 

2) Incrementar seriamente en la Facultad, el trabajo científico de profe 
sores y estudiantes, especialmente dirigido a la investigación de pro 
blemas concretos nacionales. 

1) Crear las comisiones y organismos adecuados para ello, como la 
creación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que 
deberá contar, con personal Científico y Técnico capaz ,dedicado fun 
damentah:nente a la investigación. - 
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b) Cue sirvan como praxis necesaria para la fijación de ese conocimiento. 

a) Conocerlos adecuadamente. 

3) La introducción en la enseñanza de profundos estudios de la realidad 
salvadoreña, centroamericana y latinoamericana para: 

b) Cue los profesionales que la Facultad forme , esten integrahnente 
formados, lo que implica una visión realista del mundo y de la vida 
y la consecuente mentalidad de cambio. 

a) Determinar la posición que la Fac ult aI debe mantener en torno a la 
dinámica Económica-Social en el ámbito universitario, nacional e in- 
ternacional ;y 

2) Exigir que para definir esa adecuada orientación, se aplique el método 
científico o materialismo dialéctico; fundamentación que dará la ba- 
se para la orientación de la enseñanza en las Ciencias Económicas 
lo cual permitirá: 

_l) Exigir que al comienzo del próximo ciclo, se empiecen a sentar las 
bases fundamentales, para lograr los objetivos que en este documento 
se mencionan. 

A C U E R DA: 

POR TANTO, 

f) Oue el personal dedicado a esta gran tarea debe ser seleccionado de 
acuerdo a su calidad filosófica y su capacidad técnica. 

e) Oue además, debe procederse a realizar estudios profundos acerca de 
la Realidad Económica y Social de El Salvador, Centro América en 
especial y Latinoamérica en general. 

d) Que es necesario que la Facultad forme al estudiante dentro de ese 
marco filosófico, esa orientación, para producir profesionales con 
mentalidad de cambio. 

c) Oue para definir esos fundamentos filosóficos, se debe proceder de a- 
cuerdo al ''Método Científico". 

b) Oue lo anterior no es posible lograrlo sin una fundamentación Filosó- 
fica y científica bien determinada. 

tenta una clara orientación de la Enseñanza en torno a la cual gire 
su actividad Académico-Docente. 
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7) Luchar porque la Facultad se proyecte en forma eficaz a la comunidad 
y que cumpla el papel que le corresponde como orientadora en la so- 
lución de los problemas económicos y sociales. 

6) Luchar por que las unidades administrativas y docentes de la Univer- 
sidad, trabajen en forma coordinada, facilitando así la realización de 
los programas que se propongan. 

5) Luchar por que se cambien los programas educativos en los niveles 
inferiores de la Educación , o sea en la educación primaria y secun- 
daria. 

4) Exigir al gobierno un financiamiento adecuado para la Universidad y 
como consecuencia, para la facultad, permitiendo con ello, llevar a 
cabo los objetivos propuestos. 
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El laboratorio en nuestra Facultad, debido a las condiciones propias de 
nuestro medio, juegan un papel muy importante, tanto como método de 
enseñanza, como método de evaluación, por dos razones fundamentales: 
primero, POR0UE COMO EL CAMPO DE EXPERIMENTACION DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES ES LA VIDA MISMA Y RESULTA SUJ\1L\ MENTE DI 
FICIL PODER LLEGAR AL MEDIO A CONOCER LA REALIDAD, 11 EL 
LABORATORIO DEBE SER DISEÑADO DE TAL FORMA, 0UE PRODUZCA 

Es necesario insistir, que la clase teórica, debe dejar de ser m e r arn e n- 
te informativa y convertirse e r, una CLASE FlJNDAMENTALMENT:S CON 
CEPTU AL, que capacite al alumno, no simplemente para que conozca lo"S 
conceptos y teorías, sino que "COMPRENDA" estos conceptos y teorías y 
le SIRVAN DE HERRAMIENT .AS BASICAS PARA ~LANTEAR RESOLUCIO- 
NES PROFIAS. Sin embargo la clase teórica no basta y ya hemos puntua- 
lizado, que la Cf enc ia Económica requiere de una práctica constante que 
se ejerce a través , de los laboratorios, seminarios, mesas redondas y 
trabajos de investigación. 

Carreras tales como las derivadas de las Ciencias Económicas, requie- 
ren una constante práctica del alumno, pero una práctica que necesaria- 
mente tiene que realizarse, en la mayoría ::le los casos, fuera de la Uní 
versidad y que implica que debe de existir un control y direcc iÓn, que - 
guarde relación directa con la formación del estudiante, Más que método 
de la enseñanza, se deberá d e hablar de una METODOLQGIA DE LA EN- 
SEÑANZA, en la que cada método en particular, no debe ser más que 
una parte de un todo armónico, que persiga la formación integral del es 
tudiante y aÚn del mismo docente, de acuerdo a UNA Cl.A RA Y DEFINI- 
TIVA ORIENTACION DE LA ENSEÑANZA, 

Las formas para alcanzar dicho objetivo, pueden ser variadas: la clase 
magistral, los laboratorios, clases prácticas, ayudas audiovisuales, se- 
minarios, etc.; pero necesitan de una capacidad especial y adquirida 
del DOCENTE, para poder aplicar las técnicas y métodos adecuados, 
EN EL MOMENTO PRECISO. Es necesario, que éste pueda valerse de 
recursos tales como bibliotecas, laboratorios, y otros, que lógicamente 
utilizados, sirven para lograr que el estudiante PARTICIPE CADA VEZ 
MAS EN SU PROPIA FORMACION. 

La formación del Estudiante implica, despertar en él, la creatividad, 
la iniciativa y e sp í'r it u de investigación. Sin embargo, para poder lfFor- 
mar a este Estudiante":· se necesitan de una serie de Técnicos , méto- 
dos y formas que ayuden y faciliten el cumplimiento de ese objetivo, 

Enseñanza es un proceso en el que se debe formar al Estudiante, 

"METODO DE LA ENSEÑANZA 11 COMISION I 



2o.) Exigir que la enseñanza deje de ser puramente informativa 
y memorista y sea fundamentalmente analítica y conceptual. 

lo.) Luchar porque en la Facultad se adopte una Metodología de 
la Enseñanza acorde con las más modernas y eficaces técnicas de la E- 
ducación. 

A C U E R DA: 

POR TANTO, 

e) Oue el personal docente, en su mayoría, carece de ca pa c idad 
pedagógica, e interés para superar las formas absolutas de enseñanza 
que se aplican en la Facultad. 

d) Oue es notoria la falta en la Facultad de Mesas Redondas, 
Seminarios, Conferencias, etc. que constituyen uno de los mejores mé- 
todos de enseñanza. 

c) Cue es necesario que el estudiante participe cada vez más 
en su propia formación. 

b) Que la enseñanza en la Facultad es fundamental teórica, me- 
morística e informativa y no conceptual y analítica. 

a) Oue en la Facultad de Ciencias Económicas no están estable- 
cidas claramente los métodos que se deben aplicar a la enseñanza. 

C O N S I D E R A N D O: 

EL PRIMER CONGRESO DE REFORMA UNIVERSITARIA DE LA FACUL- 
TAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, 

Por Último, los trabajos ex-aula, como los seminarios, mesas redondas 
y de investigación, a que nos hemos referido anteriormente, DEBIDA- 
MENTE PUESTOS EN PRACTICA, llevan a la enseñanza universitaria no 
solo a cumplir el prinicipio DE CUE EL ESTUDIANTE DEBE SER PAR!:_I 
CIFE ACTIVO DE SU PROPIA FORMACION ACADEMICA, sino a cumplir 
con uno de sus fines principales "0UE PARTICIPAR EN LA BUSQUEDA 
DE SOLUCIONES PARA LOS PROBLE:MAS ECONüMICOS" fruto de un 
mercado subdesarrollado y de dependencia económico, 

LO MAS FIELMENTE POSIBLE DETERMINADAS SITUACIONES REALES" 
y segundo, POR SER EL LABORATORIO "UN VINCULO ENTRE LA DOC 
TRI NA Y LA PRACTICA". 
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60.) Buscar contacto con la empresa, para facilitar la aplicación 
práctica, de los conocimientos teóricos de parte de los estudiantes. 

So.) Exigir que se impartan, a nivel de profesorado, cursos de 
capacitación pedagógica que busquen elevar el nivel docente del profesor. 

4o.) Pedir que se establezca que por lo menos una vez cada 15 
días se celebren ne la Facultad, Mesas Redondas, Conferencias, Semi- 
narios etc, sobre temas de interés formativo, nacional, universitario, 
estudiantil, etc. 

3o.) Buscar conjuntamente con autoridades y profesores las for- 
mas más adecuadas para que el estudiante se convierta en factor deter- 
minante de su propia formación. 
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Así se encuentra que en esca F'a c ul.ta d , la mayoría de los cursos 
se evalúan sin criterios claros; se imparten con métodos y contenidos 
que no desarrollan el razonamiento del estudiante, pero en cuyos PROGRA- 

Con frecuencia el pr oc lerna no se circunscribe a la ruptura con- 
ceptual entre los objetivos de la asignatura y los de la evaluación, sino 
que se extiende hasta "SEPARAR ENTRE SI LOS OBJETIVOS DEL PRO- 
GRAMA, EL METODO DE LA ENSENAN ZA Y EL FR OPOSITO DE LA 
EVALUACION". 

Lo dicho hasta aquí es obvio y además elemental; sin embargo, 
comencemos a preguntarnos cuántos profesores diseñan sus exámenes 
en función de los objetivos que ellos mismos han incluÍdo, en el progra- 
Il'E. de su asignatura ?, cuántos profesores, al finalizar el curso, quedan 
plenamente c onc ie nte s del grado en que se cumplieron los ob je t iv o s de 
la asignatura?. 

Tal sucede por ejemplo, cuando se diseñan exárnane s que exijan 
razonamientos serios en un sistema memorístico y puramente informati- 
vo. 

La falta de adecuada correspondencia e nt r e los propósitos de la 
docencia y los de la e va.l ra c íón, conduce necesariamente, a FRACASOS 
EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO. 

La evaluación además se encuentra indisolublemente vinculada 
con otros aspectos del proceso educativo. Tales como : "LOS OBJETI- 
VOS CiUE PERSIGUE LA DOCENCIA, LA PROFUNDIDAD CON QUE SE 
IMPARTEN LAS ASIGNATURAS, LA CARGA ACADEMICA DE LOS ESTU 
DIANTESt EL NIVEL ACADEMICO, CAPACIDAD Y NUMERO DEL PER- 
SONAL DOCENTE, ETC. 11 En este sentido, es incorrecto considerar la 
evaluacion al margen de los otros aspectos del sistema educativo. A sí, 
un sistema educativo que tienda a desarrollar la memoria del e s tud ia.n te , 
debe tener como correlativo un sistema de evaluación, que mida el apren 
dizaje memorístico; asimismo, un sistema docente cuyo objetivo fonda- - 
mental sea desarrollar el razonamiento y la capacidad creadora o de in- 
ve st igac í ón de los estudiantes, debe estar acompañado de un sistema de 
evaluación que EXPLORE SI AOUEL OBJETIVO FUNDAMENTAL SE ESTA 
CUMPLIENDO. 

La evaluación consiste: "EN MEDIR EN OUE GRADO SE HAN 
CUMPLIDO ESOS OBJETIVOSt'. 

Todo sistema evaluativo, todo curso o toda materia, deben te- 
ner ciertos objetivos claramente definidos a cumplir. 

SISTEMA DE EVALUACION -COMISION l. 



Hay que dejar claro, que una reforma s u s caric ia l a los sistemas 
evaluativos , solamente rendiría al máximo, si paralelamente se refor- 
man los otros aspectos mencionados del sistema educativo, sobre todo 
"LA ORIENTACION, FORMA Y CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA, LOS 
METODOS DE ENSENANZA Y LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL PERSO- 
NAL DOCENTE". 

Pero para lograr esto , se NECESITA A CORTO PLAZO UN 
CAMBIO CASI COMPLETO DE MENTALIDAD, TANTO DE PROFESOR ES 
COMO ALUMNOS, "SOBRE TODO DE A0UELLOS C'-UE SON LOS RESPON 
SABLES DE LA APLICACION LOGICA Y CORRECTJI,, DE LOS NUEVOS 
CONCEPTOS. n 

Es importante señalar, que un alto porcentaje de estudiantestu- 
diantes, por diversos motivos , pierden sus asignaturas y como es de 
suponer, ese creciente porcentaje de fracasos académicos, denota graves 
problemas del sistema educativo, que debe ser tratado y reformado de 
inmediato, y entre sus reformas la de los sistemas de evaluación es muy 
importante. Es necesario que al e s c ud ia nt e se le evalúe conforme a lo 
que se ha enseñado y conforme al propósito que persigue el curso o la 
roa te r ia , pero eso implica diseñar las pruebas y exámenes, de tal mane 
ra que lo que se mida, no sea una simple acumulación cuantitativa de - 
conocimientos más o menos dispersos, que en resumidas cuentas poco 
dejan de positivo, sino la comprensión total de los problemas de la Cien 
c ia Económica, su aplicación práctica , la capacidad de razonamiento, - 
etc. 

Tradicionalmente se ha establecido una marcada distinción entre 
el desarrollo de una asignatura, y los exámenes 11 como comprobantes 
del grado de asimilación adquirido por cada estudiante, en las referidas 
asignaturas". Esa dicotomía de la enseñanza frente al examen es total- 
mente injustificada y notablemente dañina. Docencia y exámenes son ac- 
tividades indisolublemente vinculadas entre sí, que forman parte de un 
sólo proceso. Cada asignatura es una unidad inquebrantable, compuesta 
de clases teóricas, prácticas en laboratorio, discusión de problemas y de 
una serie de pruebas evaluativas, como exámenes, seminarios, controles 
de lectura, etc. y cada una de ellas, deben responder a propósitos clara 
mente definidos y preestablecidos. De esta forma, correctamente concebí 
ia la cuestión, la calificación final expresaría todo el trabajo realizado - 
por el estudiante, durante el desarrollo del curso y recoge la relativa im 
portancia que corresponde a cada una de las actividades, que componen - 
la asignatura . 

MAS DE ESTUDIO AF/,RECEN MODERNISMOS E INSUPERABLES OBJE- 
TIVOS . 
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EL PRIMER CONGRESO DE REFORMJ¡ UNIVER3ITJ\R ll\ DE u_. 
F ACULT.t'\ D DE CIENCli, S ECONOMICI S, 

Sin embargo no basta simplemente, con definir lo de be ser cada 
uno de los elementos de la evaluación, sino que "DETERMIN.1-'\ R LA ADE 
CUADA PONDERACION DE CJ,DA UNO DE ELLOS" o más bien determi- 
nar que por regla general, "Lf, PONDER." .. CION DE LOS EXJ-\MENES DE- 
BE SER EXACTA.MENTE LA MISMA CUE LA DEL RESTO DE TRABAJOS 
PRACTICOS Y DE INVESTIGliCION: ES DECIR, EXAMENES EL 50% y 
LOS DEMAS ELEMENTOS EVALUATIVOS EL 50%. 

SEMINARIOS- MESAS REDONDAS Y DISCUSIONES: Son elementos 
importantísimos de la evaluacion y constituyen la parte mas formativa de 
la misma. En ellos se combinan el esfuerzo, la capacidad de investiga- 
ción, de demostración, de exposición, de di se usiÓn, etc. , a la vez que 
coadyuven a una tarea fundamental de la Facultad, cual es BUSCAR Y 
PLANTEAR LA SOLUCION ECONOMICA DE LOS PROBLEMAS UNIVER- 
SITARIOS, NACIONALES E INTERNJ,CIONALES. 

CONTROL DE LECTURA: Es un instrumento de la evaluación 
que debe medir la capacidad de entendimiento de los conceptos, de la 
capacidad para distinguir entre lo fundamental y lo su pe r fl úo y de la ca- 
pacidad de síntesis del tema leído. 

LABORA TORIOS: Este debe de medir la capacidad que el estu- 
diante tiene, para aplicar sus conocimientos teóricos a la práctica. Es 
por así, decirlo, la forma de evaluación , que vincula la teoría con la 
práctica. 

EXAMEN: Este debe de medir principalmente, el conocimiento 
teórico, conceptural y capacidad analítica del estudiante, independiente- 
mente que en el se pregunten solo teoría o soluciones de problemas. 

En la Facultad de Ciencias Económicas y partiendo de que la en 
señanza debe ser FUNDAMENTAL CONCEPTUAL y no memorística, ::le:- 
bería aplicarse las pruebas, con los siguientes criterios: 

Ya dijimos anteriormente que la evaluación debe ser permanen- 
te y debe constar de una serie de pruebas distintas, que del estudiante 
exploren la cantidad de información, la capacidad de utilizarla, la capa- 
cidad de adquirirla por si solo, etc., pero que las distintas pruebas, 
TIENEN OUE SER DISEÑADAS DE TAL MANERA 0UE EFECTIVAMENTE 
MIDAN LO 0UE SE DEBE EVALUAR. 

MEDIOS Y ELEMENTOS DE LA EVJ',LUACION 

3- 



3o.) Que se deben organizar las charlas, discusiones, mesas redondas 
y otras actividades, en las que participen profesores y alumnos a 
fin de ponernos de acuerdo en el sistema y hacer conciencia en to- 
dos, de las bondades del mismo. 

2o.) 0.ue se debe eliminar de una vez por todas el criterio arbitrario 
con que se diseñan las pruebas evaluativas y establecer normas ge- 
nerales en toda la Facultad. 

lo.) 0ue en concordancia con otras resoluciones de este Congreso deben 
definirse c la ra me nt e , la orientación, métodos y objetivos de cada 
carrera, área de e s cudi o y materias para poder establecer un buen 
sistema de evaluación. 

A C U E R DA: 

POR TANTO, 

g) Que se hace imperante una reforma sustancial a las formas 
de ponderación de exámenes y demás pruebas evaluativas y adaptarse a 
sistemas más modernos y eficaces. 

f) Cue es necesario que para evitar multiplicidad de criterios 
es necesario definir en forma categ Órica lo que debe ser y lo que debe 
medir cada .. ipo de prueba e va l uat iva , 

e) Cue es necesario que cada prueba sea diseñada de tal mane- 
ra que mida lo que se debe evaluar y es·cé acorde con lo que se se ha 
enseñado. 

, 
de examene s y unos cuantos "laboratorios". 

d) Que la evaluación debe ser c on s cante y no solamente a oa s e 

c) Oue para cambiar tanto los métodos, como el sistema de e- 
valuación se ne ce s ica un ca m o io de mentalidad tanto de profesores como 
de alumnos. 

b) Oue hay una gran cantidad de fracasos en el rendimiento aca 
démico debido en gran pari:e, a la falta <le correspondencia en los pro-- 
pósitos de la enseñanza y los s i s ce rna s de evaluación. 

a) r<ue debido a que la Facul:ad de Ciencias Económicas no tie- 
ne objetivos claramente definidos, por lo que no hay un concepto preci- 
so de lo que .:lebe ser la evaluación. 

CONSIDER1\ NDO: 

4- 



b) Que para e stab le ce r un estímulo al estudiante y motivarlo a que su 
esfuerzo más en su estudio, los que hayan obtenido una nota mí- 
nima de 7.5 de presentación, quedan exonerados de realizar exa- 
men final. 

exámenes 50% 
Laboratorios, controles de lectura, trabajos etc. 50%. 

a) La ponderación de los exámenes debe ser exactamente la misma 
que el resto de trabajos prácticos y de investigación o sea: 

80.) Proponer la siguiente reforma a la forma de ponderación de las prue- 
bas de evaluación. 

7o.) Nombrar una comisión paritaria de Estudiantes y Profesores que es- 
tructure un plan de pruebas evaluativas, acorde a las necesidades de 
la metodología de la enseñanza actual. 

Trabajos de Investigación- Mesas Redondas- Conferencias- Otras a ct ivi da 
des. 

Casos: La enseñanza por el método de casos, tiende a formar en los a- 
lumnos, una mentalidad analítica a traves de su participación directa en 
el estudio y crítica de situaciones o problemas producidos en la realidad. 

CONTROL DE LECTURA: Es un instrumento de la evaluación, que 
debe medir la capacidad de entendimiento ·.ie los conceptos, de la 
capacidad para distinguir entre lo fundamental y lo superfluo y de 
la capacidad d e síntesis del tema leído. 

LABORATORIOS: Este debe de medir la capacidad que el estudiante 
tiene, para aplicar sus conocimientos teóricos a la práctica. Es por 
así decirlo, la forma de evaluación, que vincula la teoría con la 
práctica. 

Examen: Este debe de medir principalmente, el conocimiento teóri- 
co y conceptual del estudiante, independientemente que en el se pr.=_ 
gunten solo teoría o soluciones de problemas. 

60.) Proponer los siguientes criterios para cada prueba evaluativa: 

5o.) Exigir que en base a todo lo anterior haya concordancia entre las 
pruebas evaluativas y lo que se ha enseñado. 

4o.) Establecer un sistema de evaluación constante, de tal manera que 
los exámenes dejen de ser acontecimientos excepcionales y lo deter- 
minante en la evaluación. 

5- 



Mientras la comisión no determine la ponderación ade c oa da de to- 
dos los elementos de evaluación, que se mantega la ponderación ac- 
tual. 

lOo.) Transitorio: 

9o.) Promover una participación en forma activa en todas las e omisio- 
nes, conferencias, mesas redondas y demás actividades que se or- 
ganicen a fin de reformar el Sisiema Educativo de la Facultad. 

6- 



8- Que la formación básica general que nuestro estudiante adquiere en el 
sistema de las areas comunes es deficiente por la limitación del tiem 
po y la rigidez en las asignaturas exigidas como requisito de admi- 
sión a la Facultad. 

7- Oue las carreras de nuestra Facultad exigen una formación básica 
general, una formación básica profesional y una formación específica; 

6- Que la falta de coherencia y coordinación en las asignaturas que in- 
tegran las carreras ofrecidas por la Facultad y los estudios basados 
en simples explicaciones de la realidad socio-económica correspon - 
diente y a tiempos y espacio totalmente diferentes a nuestras condi- 
ciones, deforman la mentalidad del estudiante y le impide realizar 
una interpretación científica de su propia realidad y de su verdadera 
problemática.; 

5- Oue los actuales planes de estudio de la Facultad no han cumplido 
con el objetivo de la Reí orma Universitaria mencionado en el nume- 
ral anterior; 

4- Cue la Facultad de Ciencias Económicas deberá propender a la for- 
mación de profesionales con elevada capacidad científica y técnica y 
gran sensibilidad que les permita ser propulsores del cambio econó- 
mico y social; 

3- Que es desconsolador el desconocimiento de nuestra realidad econó- 
mica y de las causas que la han generado a travez del proceso his- 
tórico; lo cual impide formular soluciones adecuadas a un e spac io y 
tiempo determinados; 

2- Que es imperante la realización de cambios socio-económicos que 
permitan una mejor utilización de los recursos productivos para po- 
sibilitar mejores condiciones de vida a las masas desposeídas y ma 
yor bienestar para todos; 

I- Que son innegables las excesivas desigualdades en la distribución de 
la riqueza en el país y en el resto de las áreas subdesarrolladas, 
tanto en los internos como en sus relaciones internacionales, que ha 
conducido a la gran masa de la población a una situación deprimente 
de vida, ignorancia, enfermedades y miseria; 

CONSIDERANDO: 

LA SEGUNDA COMISION A CUYO CARGO ESTUVO EL ESTU- 
DIO DEL PUNTO 2o. DEL TEMARIO " PLAN DE ESTUDIOS", 
después de analizar los documentos presentados. 



7 - Sugerir al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Fac ul- 
tad de Ciencias y Humanidades e impartir en el nivel básico, el mate 
rialismo histórico y el materialismo dialéctico para lograr una for :- 
ma c ión básica mas completa. 

6- Que se nombre una comisión integrada por Profesores y Alumnos que 
en un plazo no mayor de tres meses a partir de la clausura de este 
congreso, presenten la reestructuración de los Flanes de Estudio, te- 
niendo en consideración los lineamientos presentados en estas recomen 
daciones; y 

5- Oue se acepte, en principio el trabajo de reestructuración de Planes 
de Estudio de las carreras de la Facultad presentados por los Depar- 
tamentos de la misma; puesto que reúnen los requisitos arriba mencio 
nadas en lo que respecta a la estructura y a su orientación de lo ge:- 
neral hacia lo particular; para que pueda servir como documento "bá- 
sico para dicha reestructuración. 

4- Cue se deben crear especializaciones en cada una de las carreras 
despues que el estudiante haya alcanzado un conocimiento global de la 
sociedad y de la problemática económica, lo que permitiría formar al 
técnico capaz y con sensibilidad social. 

3- Que los Planes de Estudio deberán ponderar lo esencial y lo secunda- 
rio en las diferentes áreas del conocimiento científico, eliminando a- 
quellas asignaturas que en nada contribuyen a la formación integral 
del futuro profesional. 

2- Que los Planes de Estudio conduzcan a formar en el futuro profesio- 
nal, una mentalidad y actitud crítica frente a la problemática nacio- 
nal e internacional, que le permitan presentar las soluciones mas 
convenientes a la comunidad, de tal modo que no se convierta en un 
simple aplicador de .fÓrm ulas o recetas. 

I- Cue los Planes de Estudio se estructuren de tal manera que el futuro 
profesional, que la Facultad de Ciencias Económicas, gradúe, debe 
cumplir el objetivo de la reforma universitaria de formar profesiona- 
les capaces científica y técnicamente, con mentalidad y actitud que 
propicie el cambio económico social. 

A C U E R DA: 

POR TANTO, 
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En estos Planes de Estudios se da la oportunidad de elegir, 
al fina1 de la Carrera, dos asignatur3s que deberán ser ambas, de la misma 

especialidad, con el propósito de que los estudiantes hagan énfasis s~ 
bre aquellas áreas de la administración que sean de su mayor interés. 

El tema del sGminario de graduación debe seleccionarse den- 
tro del campo de la ·especialidad. 

-ESPECIALIDADES EN EL AREA DE LA ADMINISTRACION.- POSIBILIDAD OE SEGUIR 

FORMACION EN LA CIENCIA ECONOMICA.- 
Con el propósito de dar a los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas, cualquiera sea la carrera que seleccionen, una - 
formación científica, se ha escogido la Economía como la ciencia más a-- 
propiada para dar esta formación; por tal motivo se exige en estos Planes 
de Estudio, todas las asignaturas del área básica de la Economía sin en- 
trar en las técnicas que son del campo del economista como tal. 

MAYOR PREPARACION EN LAS AREAS COMUNES.- 
Una de las exigencias del nuevo Plan de Estudios es ganar 

64 unidades valorativas en el Area Común, con el propósito de que los a- 
lumnos cursen todas aquellas materias que sirven de base para los estu-- 
dios de Economía y Administraci6n y refuercen sus conocimientos humanís- 
ticos. 

lº Una mayor preparación en las Areas Comunes; 
2º Una sólida formación en la Ciencia Económica; 
3º Una posibilidad de hacer sub-especialidades en el á- 

rea de Administración. 

cas : 

los nuevos Planes de Estudios de las Carreras de Adminis 
tración de Empresas y Auditoría, contienen las siguientes característi- 

2 
PLANES DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y 
AUDITORIA.- 



,, 1 fL 

. n R E A s clo M u Di E s ·-·-·-··.,-·' 

AÑO I AÑO 2 - ··--- ·-- .~. 

Ciclo I Ciclo I I I ·- 
l - Matemáticas 1 Matemáticas II I 
2 - r-ilosofía I 2 - Introducción a La Economía I 
3 - Introducción al Estudio del Derecho 3 - Idioma I 
4 - Elóctiva 4 Electiva 

,__ ·-··-··- 
Ciclo I I Ciclo IV 

...... 

l - MEJtem6ticas II l . I di orna II 
2 - Sociología General 2 Introducción El la Economía Il 

3 - Principios de Administración 3 Estadística General 
4 - Electiva 4 Electiva 

-· 

PLAN DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 



,, 

SEMINARIO DE GRADUACION 

Ciclo VI 

I¡ o 

Ciclo II Ciclo IV 

1- Matemáticas para Economis- 1- Administración de la Produc- 
tas . , I cion 

2- Microeconomía I 2- Costeo Directo 
3- Microeconomía II 3- Mercadotecnia I 
4- Macroeconomía II I 4- Finanzas de la Empresa I 

5- Contabilidad I I 5- Administración de Persa- 
nal I 

2- Organización y Métodos 
3- Formulación y Evaluación de 

Proyectos 
4- Electiva I 
5- Electiva II 

1- Derecho Mercantil y Legisla- 
ción Económica 

3- Investigación de Operaciones I 
4- Relaciones Laborales y Dere-- 

cho del Trabajo 
5- Contabilidad de Costos I 

, . me rica 
2- Historia Econ6mica de Latinoa 

1- Estadística Econ6mica 
2- Macroeconomía I 
3- Macroeconomía II 

4- Sicología Industrial I 
5- Contabilidad I 

1- Teorías del Desarrollo Econó- 
mico 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ---~~~:...:..:..::..._-=-~~~~~~~~~~~~~~~~-...!-!-l..:....:;~=--~~~~~~~~~-1-~~~~~---:..:...:..::..;:;:_:::.._~~~~~~~---1 
Ciclo I Ciclo III Ciclo V 

PLAN DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
PLAZO DE 3 AÑOS 

.. 



,, 

SEMINARIO DE 
GRADUACION 

1- Administración de - 
Personal I 

2- Investigación de O- 
peraciones I 

3- Finanzas de la Em-- 
presa I 

4- Costeo Directo 

2- Mercadotecnia I 
3- Administración de la 

Producción 

1- Contabilidad II 1- Matemóticns para Ec~ 
nomistas 

2- Microeconomía I 
3- Microeconomía II 
4- Macroeconomía III 

...._ --ll-------------------··----------1-------------- Eiiclo VI Ciclo IV Ciclo II Ciclo X 
.... ---··-----------------+--------------1----------------------------·-··· - 

3- Electiva II 

4- Derecho Mercantil y 
Legislación Econó-- 
mica 

2- Historia Económica 
de Latinoamérica 

3- Organización y Méto- 
dos 

1- Contabilidad de Cos- 
tBs I 

4- Sicología Industrial I 3_ Contabilidad I 

lT TeorÍGs del Desarro- 
llo Económico 

2- Relaciones Laborales 
y Derecho del Traba- 
jo 3- Macroeconomía II 

1- Estadística Económi- 
ca 

2- Macroeconomía I 

.:> 

__________ A_Ñ_o_1 A_Ñ_o_2 -t-- A_í\_10_3 A_Ñ Q_L_ ... 

Ciclo I Ciclo III Ciclo V Ciclo VII ______ _::_;::.=.=-=.--=~------1----__;;;..;;;;..;;.=...::.__;;:...:;..~-----1------'-==~-'-------t----..:;..;;;~;..,;;;..~~----· 

1- Formulación y EvalUQ 
ción de Proyectos 

2- ElGctiva I 

PLAN DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
PLAZO DE 4 AÑOS 
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SEMINARIO DE 
GRADUAC ION 

1- Administración 
de Personal I 

2- Investigación 
de Operacio-- 
nes I 3- Finanzas de la 

Empresa I 

1- Mercadotecnia I 
2- Administración 

de la Produc-- 
ción I 

3- Costeo Directo 

1- Matemáticas para 
Economistas 

2- Teorías del Desa - rrollo Económico 3- Contabilidad II 
2- Macroeconomía II 
1- Microeconomía I 

Ciclo X Ciclo VIII Ciclo VI Ciclo IV Ciclo II 

2- Electiva II 

1- Relaciones Labo- 
rales y Dorecho 
del Trabajo 

2- Organización y 
Métodos 

3- Formulación y E- 
valuación de --- 
Proyectos 

3- Derecho Mercan-- 
ti! y Legisla--- 
ción Económica 

1- Sicología Indus- 
trial I 

2- Historia de Amé- 
rica Latina 3- Contabilidad de 

Costos I 3- Contabilidad I 
2- Macroeconomía I 

2- Macroeconomía III 
1- Estadística Eco- 1- Microeconomía II , . nomica 

AÑO l AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 1~~~........:..;..:.;:..'""--=-~~~~-1-~~........:..:.;.:;...;;;_.:....~~~~-+~~~--'.;..;..;..=-.;;._~~~~-+-~~~....:..:.;..::...::.__:.~~~~-1-~~~__:.~;:_;:_~~~~-· 
rirln I Ciclo III Ciclo V Ciclo VII Ciclo IX 

1- Electiva I 

PLAN DE 5 AÑOS 

PLAN DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
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Especialidad en ContabiU:dl~ 
1 Contabilidad llf 
2 Contabilidad IV 
3 Contabilidad da Coa toa 11 
4 Contabilidad Eapecial 
s - Auditoría I 

6 - Auditoría lI 
1 - Organizaci6n Contable 
8 - Seminario de Groduaci6n 

Etpecialidad en Mercadotecnia 
l Morcodotacnio 11 

2 ~ercadotacnia 111 
3 Seminario do Gradua~i6n 

3 

- - 
Invaetigaci6n de Oparac1onea Il 
Computaci6n Electr6nica 
Seminario de Graduac16n 

2 
3 
4 

2 
Especialidad en Adm6n, da la Producci6n 
l Adminie~raci6n do la Producc16n ll 

1 
Escocialidad do Administraci6n do Poraonal 
l Sicología Industrial Il 
2 Administroci6n do Peraonal 11 
3 - Seminario do Grodudci6n 

Laa aiquientoa oapucialidedoa au logrardn en al Plan de Eatudioa con 
laa •ateriaa electiva• quo aparecen en loa 6ltimoa aicloe. 

,[_SPECIAL IOADES 

- 7 - 
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Especialidad en Administración Pública 
1 Administración Pública Salvadoreña 
2 Nociones de Ciencia Política 
3 Técnica Presupuestaria Fiscal 
4 Administración para el Desarrollo Económico 
5 Relaciones Públicas 
6 Administración Municipal 
7 Computación Electrónica 
8 Seminario de Graduación 

5 

Especialidad en Finanzas de la Empresa 
1 Finanzas de la Empresa II 
2 Finanzas de la Empresa III 
3 Seminario de Graduación 

8 



" 

AÑO 1 AÑO 2 --- 
Ciclo I Ciclo_ I II ·- 

l - Matemáticas I 1 - Matemáticas III 

2 - Filosofía I 2 - Introducción a la Economía I 
3 - Introducción al Estudio del Derecho 3 - Electiva I I I 

4 - Electiva I 

- ~--· 
Ciclo I I Ciclo IV 

l - Matemáticas II l - Pla t em á t Lc a s IV 

2 - Sociología General 2 - Introducción a la Economía II 

3 - Principios de Administración 3 - Estadística Goneral 

4 - Electiva I I 4 - Electiva IV 

- 

COMUNES A R E A S 

PLAN DE LA CARRERA DE AUDITORIA 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ciclo I Ciclo I II Ciclo V 

1 - Estadística Económica 1 - Teorías del Desarrollo E- 1 - Finanzas de la Empresa II 
conómico 

2 - Macroeconomía I 2 - Organización Contable 
3 - Macroeconomía rr 2 - Historia Económica de La- 
4 - Sicología Industrial I tinoamérica 3 - Auditoría II 

5 - Contabilidad I 3 - Contabilidad de Costos I 4 - Electiva I 

4 - Derecho Mercantil y Legi~ 5 - Electiva II 
lación Económica 

5 - Contabilidad III 

Ciclo III Ciclo IV Ciclo VI 
1 - Matemáticas para E cono- 1 - Contabilidad IV 

mistas 
2 - Microeconomía I 2 - Auditoría I 

SEMI NAR ID DE 
3 - f1icr OGC en omÍa II 3 - Finanzas de la Empresa I CRADUACION 
4 - Macroeconomía I II 4 - Costeo Directo 

5 - Contabilidad II 5 - Contabilidad de Costos II 

o 
,.....¡ 

PLAN DE LA CARRERA DE AUDITORIA 
PLAZO DE 3 AÑOS 
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SEMINARIO DE 
GRADUACION 

AÑO 4 --- 
Ciclo VII -·- 

1- Organización Conta- 
ble 

2- Auditoría I I 
3- Electiva I 
4- Electiva II 

4- Contabilidad IV 

3- Costeo Directo 

2- Contabilidad de C0~ 
t o s II 

1- Auditoría I 

Ciclo VI 

" 

4- Macroeconomía III 

3- Contabilidad de - 
Costos I 

3- Microeconomía II 

2- Finanzas de la Em- 
presa I 2- Microeconomía I 

conomistas 
1- Matemáticas para E- 1- Contabilidad II 

Ciclo VIII 
'-·---------------+-------------+-------------+-------------- 

Ciclo IV Ciclo II 

3- Finanzas de la Em- 
presa II 

4- Derecho Mercantil 
y Lügislación Eco- , . nomica 

1- Contabilidad III 
2- Contabilidad de - 

Costos I 

3- Contabilidad I 
3- Macroeconomía II 
4- Sicología Indus-- 

trial 

2- Historia Económica 
de Latinoamérica 

2- Macroeconomía I 

1- Estadística Económi- 1- Teorías del Desarro 
ca llo Económico 

PLAN DE LA CARRERA DE AUDITORIA 
PLAZO DE 4 AÑOS 



" 
,, 

SEMINARIO DE 
GRADUACION 

Ciclo X 

3- Audito ría I 

2- Electiva II 

1- Electiva I 

Ciclo VIII 

3- Contabilidad de 
Costos II 

2- Costeo Directo 

1- Finanzas de la 
Empresa I 

Ciclo VI 

3- Contabiliqad IV 

2- Teorías del Desa 
rrollo Económico 

1- Matemáticas para 
Economistas 

Ciclo IV 

3- Contabilidad II 

2- Macroeconomía II 

1- Microeconomía I 

Ciclo II 

2- Auditoría I I 

1- Organización Con 
table 

2- Derecho Mercan- 
til y Legisla-- 
ci.ón Económica 

1- Finanzas de la 
Empresa II 

, . merica 

3- Historia Econó- 
mica de Latinoa 

2- Sicología Indus 
trial I 

1- Contabilidad de 
Costos I 

3- Contabilidad III 
3- Contabilidad I 

2- Macroeconomía I 
2- Macroeconomía III 

1- Estadística Econó 1- Microeconomía II 
mica 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 =--=-~~~~+--~~~---'.;..;.:..;::_.;;;_~~~--1--~~~~..:...=.._.,:.~~~~-4~~-~~~..;..;;._;;.~~~~-~ 
C!E!~ ¡ Cirlo III Ciclo V Ciclo VII Ciclo IX 

PLAN DE LA CARRERA DE AUDITORIA 
PLAZO DE 5 AÑOS 



NOTA El estudiante de Auditoría deber~ elegir por lo.~ 
menos una asignatura de Contabilidad 

6 Una asignatura do la Especialidad de Administraci6n. 

5 Contabilidad de Seguros 

4 Contabilidad de Empresas de Servicios (Transportet, 
Hospitales, Hoteles) 

3 Contabilidad Fiscal 

2 Contabilidad Agropecuaria 

1 Contabilidad Bancaria 

ELECTIVAS DE LA 
CARRERA DE AUDITORIA 

13 



Sicología Industrial I 
Teoría Microeconómica II 
Estadística II 

20. Mercadotecnia I 

Admón. de la Producción I 19. Organización y M~todoa 

Estadística II 
Admón. de la Producción I 

Principios de Administración 

Administración de Personal I 16. Administración de Personal II 

17. Administración de la Produc-- . , I CJ.On 

18. Administración de la Produc- . , II cion 

Relaciones Laborales y Dere- 
cho del Trabajo 

Contabilidad II 

Auditoría I 

Auditoría I 

Contabilidad de Costos I 

Sicología Industrial I 10. Sicología Industrial II 

11. Auditoría I 

12. Auditoría II 

13. Organización Contable 

14. Contabilidad Especial 

15. Administración de Personal I 

Principios de Administración 
Sociología General 

Contabilidad de Costos I 

Contabilidad de Costos I 

Contabilidad II 

Contabilidad I II 

Contabilidad I I 

Contabilidad I 

Principios de Administración 

No t i en e 
PRE REQUISITO ASIGNATURA 

l. Principios de Administración 

2. contabilidad I 

3. Contabilidad II 

4. Contabilidad III 

5. Contabilidad IV 

6. Contabilidad de Costos I 

7. Contabilidad de Costos I I 

s. costeo Directo 

9. Sicología Industrial I 

PRERREQUISITOS DE LAS ASIGNATURAS 
DICTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

AOMINISTRACION DE EMPRESAS 
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cv/ 
Investigación de Operaciones I 

Administración de Personal I 
Organización y Métodos I 

Administración de Personal I 
Organización y Métodos 

Matamáticas para Economistas 
Contabilidad II 

Principios de Admini•tración 
Sociología General 

Teorías del Des~rrollo Econ6micD 

Principio~ de Administraci6n 
Teoría• d~l Desarrollo Económico 

Sociología Genera1 
Introducción al Estudio del 
Derecho 

Introducción al Estudio del 
Derecho 
Sicología Industrial 

Introducción al Estudio del 
Derecho 
Teoría del Desarrollo Económico 

Mercadotecnia I 
Administr~ción de la Producción II 
Costeo Directo 

finanzas de la Empresa I 

Finanzas de la Empresa I 

Contabilidad II 
Matemáticas para Economistas 

Mercadotecnia I 

Mercadotecnia I 

PRE REQUISITO 
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36. Computación Electrónica 

35. Administración Municipal 

34. Admón. Pública Salvadoreña 

33. Teoría y Técnica del Seguro 

32. Relaciones Públicae 

31• Adminü>traci6n para el De~a· 
r r o l.k o Ec on Sm í c o 

~. Técnica Presupuestaria Fiscal 

29. Nocione$ de Ciencia Pol!tica 

28. Relaciones Laborales y De- 
recho del Trabajo 

27. Derecho Mercantil y Legis- 
lación Económica 

ASIGNATURA 

21. Mercadotecnia II 

22. Mercadetecnia II I 

23. F'Lnanza s de la Empresa I 

24. Finanzas de la Empresa II 

25. Finanzas de la Empresa III 

26. Formulación y Evaluación de 
Proyectos 



c) Los medios materiales y humanos con que se cuenta para el ejer- 
cicio de la misma. 

b) Los métodos de enseñanza y los planes de estudio empleados; 

a) La capacidad c ie.nt íf ica y pedagógica de los profesores; 

En segundo lugar, debemos considerar que la Calidad de la Docen- 
cia está en razón directa de: 

Podemos decir entonces, en primer lugar, que la Docencia es Bá 
sica para la consecusión de los fines de la Universidad en general yde 
las Facultades en particular. 

Por otra parte, cuando se trata de enfocar un aspecto tan importan- 
te del quehacer universitario como es el de la Docencia, se hace nece- 
sario establecer algunos postulados básicos que nos permitirán derivar 
algunas conclusiones significativas. 

1) Formar integralmente a los estudiantes de las Cien- 
cias Económicas; 

2) Investigar los problemas de naturaleza económica 
del pa í's y plantear sus posibles soluciones; 

3) Desarrollar progresivamente al Personal Docente; 
4) Desarrollar métodos adecuados para guiar el proceso 

de aprendizaje y su evaluación integral. 

Si tenemos en cuenta que la enseñanza implica para el ca so- la inves- 
tigación, el análisis y la exposición del conocimiento, es necesario que 
ese conjunto de actividades, a lo que llamaremos Docencia sea ade cua do 
a tal fin, y que además contribuye al desarrollo de la Reforma Univer- 
sitaria y al asentamiento de bases para futuros cambios estructurales en 
el pa í's, De ahf deriva la necesidad de definir los que, a juicio nuestro, 
constituyen los objetivos de la Docencia en Ciencias Económicas, tales 
son: 

La Universidad de El Salvador es la lnstituticiÓn encargada de desa- 
rrollar la educación superior en el pa í's, Para e um pl i r con esa gran fi- 
nalidad , nuestra Universidad lleva a cabo determinadas funciones, entre 
las que destaca la Función Docente. 

1- Objetivos de la Docencia en Ciencias Económicas. 

CONTENIDO 

CARACTER DE LA DOCENCIA 



Por otra parte, no existe una concepción ética de la Docencia, que 
la valorice adecuadamente. De ahí que muchos profesores vean en el 
ejercicio de la Docencia UN TRABAJO MAS, CUYO SIGNIFICADO NO VA 
MAS ALLA DE DETERMINADO NUMERO DE CLASES QUE SE DEBEN 
PREPARAR E IMPARTIR Y POR LAS C:UE SE RECIBE DETERMINADO 
SUELDO MENSUAL. 

En general, existe pues, deficiente formación académica. 

Por otra parte , no ha existido una preocupación constante ordenada 
y sistemática por mejorar la calidad de la Docencia, en la que sean pa_: 
tícipe s todo el profesorado y estudiantado de la Facultad. 

La situación actual, por tanto, podemos resumirla de la manera si- 
guiente: En nuestra Facultad, el elemento humano que compone el Cuer- 
po Docente es el producto de una educac iÓn basada en métodos y progra- 
mas deficientes, complementada en algunos casos por el esfuerzo perso- 
nal y algunos Cursos Específicos en el exterior, cin un concepto claro 
y amplio del significado de la Docencia y por lo tanto sin percibir la 
necesidad de, elevar su formación académica. 

Es evidente que en la Facultad de Ciencias Económicas, la Función 
Docente no se desarrolla. en la for JX0. que deberá hacerse. Debemos a- 
clarar que nuestro propósito es el de criticar amplia y constructivamen- 
te todo el aspecto Docente de la Facultad, con una visión universitaria 
y f uturista. 

II. - Crítica a la actual situación. 

Conviene por Último, señalar que por su carácter práctico, directo, 
la Docencia ocupa un lugar muy importante dentro de lo académico. 

C) 0UE EL PROFESORADO CUENTE CON LOS MEDIOS NECESA- 
RIOS PARA SU DESARROLLO, TALES COMO: CARRERA DOCEN- 
TE Y PLAN DE FORMACION DE PERSONAL DOCENTE. 

B) GUE LOS PROFESORES SEAN EVALUADCS SISTEMATICAMENTE; 

A) CUE LOS DEPARTAMENTOS CUENTEN CON UNA CLARA ORIEN- 
TACION Y UNA ADECUADA DIRECCION; 

Ahora bien, en el caso concreto del Docente, aspecto que nos intere- 
sa particularmente en virtud de que es el elemento humano de quien de- 
pende en Última instancia el éxito o el fracaso de toda actividad humana, 
para mejorar la calidad de éste se hace necesarios: 
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1- El Cuerpo Docente deberá constituirlo un grupo de profesores ca- 
paces científico, técnico y pedagógicamente en su especialidad, dispuestos 
a investigar los problemas r ea Ie s de nuestra época y aplicar tales resul- 
tados a la enseñanza; concientes de su alta misión, responsables de y 
en su trabajo; respetuosos de los derechos estudiantiles y vivo ejemplo 
para los estudiantes. 

Podemos concluir en lo siguiente: 

Como debería entonces, ser la Docencia y concretamente el Profe- 
sor de las Ciencias Económicas? 

Sobre la base anterior, se impone que los estudiantes y profeso res 
elaboremos un concepto sobre lo que para nosotros debería ser la Do- 
cencia, si es que pretendemos superar a nuestra Facultad como un todo 
orgánico. 

III. - C o n e 1 u s i o n e s 

Ouizá uno de los efectos más graves sea el correspondiente al literal 
B), pues crea las condiciones para que los elementos antirreformistas 
planteen la existencia de dos frentes anta.góni c os entre estudiantes y pro- 
fesores. ESTA DEFORMACION DE LA SITUACION COARTA EL DESA- 
RROLLO DE LA REFORMA Y DEBE SER TENIDA MUY EN CUENTA, YA 
OUE DESVIA A LOS DOCENTES DE SU FUNCION ORIENTADORA Y FOR- 

·MATIVA. 

D) "LA DIFICULTAD PARA INTEGRAR Y ECHAR A ANDAR NUEVOS 
PLANES". 

C) "EL ESTANCAMIENTO DEL PROFESORADO"; 

B) "EL DISTANCIAMIENTO ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS"; 

A) "LA DEFICIENTE PREPARACION Y ORIENTACION DEL NUEVO 
ELEMENTO UNIVERSITARIO" 

Todo lo anterior, lógicamente, conduce a determinados efectos que 
hacen sentir su acción en todas las actividades de la Facultad, algunos 
de esos efectos son los siguientes: 

Finalmente, no existen las condiciones apropiadas para valorar a de- 
cuadamente al estudiantado ni ¡:ara motivar en él, el afán científico y la 
proyección social. 
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En síntesis, este es el momento para construir el ámbito en que se 
desarrolle la verdadera Docencia y verdadero Docente que la Universidad 
y el Pueblo se merecen. 

El profesor de Ciencias Económicas tiene en sus na nos el desarrollo 
de la A utocrÍtica. 

Además, la Facultad debe contar con un plan de Formación del Per- 
sonal Docente e impulsar el establecimiento de la Carrera Docente, lo 
que sentará las bases para una evaluación sistemática de los resultados 
de la Docencia, garantizará al profesor la estabilidad en sus cargos de 
acuerdo a su rendimiento, le proporcionará el salario adecuado a su pre- 
paración y experiencia docente, a su esfuerzo y dedicación, etc. 

Demanda además de una clara definición de objetivos de la Facultad, 
los Departamentos y las asignaturas en el orden correspondiente, y de 
una eficaz Dirección por parte de las autoridades de la Facultad y de los 
Jefes de Departamento. 

Es indudable que deben plantearse algunos caminos a seguir para su- 
perar las actuales deficiencias y alcanzar lo que hemos definido anterior- 
mente. Ello, a nuestro juicio demanda de la más decidida y efectiva par 
ticipación estudiantil. 

El Profesorado y el Estudiantado abandonarán su actitud pasiva ante 
los problemas nacionales y la s us t ítu Ir'án por un esfuerzo coordinado que 
redundará en la elaboración de soluciones concretas a aquellos problemas. 

5- El Profe sor deberá reunir condiciones para el trabajo colectivo. 
De esa manera, dando su contribución al Desarrollo Económico del país, 
y al Froceso de Reforma; pues estará formando profesionales y acadé- 
micos de amplia visión y proyección social, intérpretes de las necesida- 
des de su pueblo y no exclusivamente de las propias. Como consecuen- 
cia de todo ello la Facultad de Ciencias Económicas adquirirá la estatu- 
ra que le corresponde, tomará el lugar apropiado y vendrá a constituir- 
se en la voz autorizada frente a la porblemática e conÓmica nacional. 

4- Deberá preocuparse por la eficacia de su enseñanza , ya que sin 
ello la Docencia no tiene 'razón de ser. 

3- El Profesor de las Ciencias Económicas deberá conocer a fondo 
el proceso de Reforma Universitaria y ser partícipe del mismo; 

2- El ·Profesorado deberá estar dotado de los medios necesarios pa- 
ra poner en práctica sus capacidades en función del ejercicio docente; 
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5) Que la Comisión de Reforma logre a la mayor brevedad posible que el 
profesorado tenga una conciencia reformista. 

4) Que se dote al cuerpo docente de los me dios necesarios a fin de que 
pueda desarrollar toda su capacidad y elevar de esa· manera, su calidad 
académica. 

3) Que a la mayor brevedad el De c anat o y las Direcciones de Departa- 
mentos pongan en práctica las medidas necesarias a fin de que el' profe 
sorado conozca a perfección los Métodos Docentes y de Evaluación que 
el Congreso ha aprobado. 

2) Estimular al Cuerpo Docente a reforzar su nivel académico. 

1) Cue a la mayor brevedad el Decanato, intensifique la celebración de 
cursillos, en donde se reflejen las diferentes concepciones filosóficas-e- 
conómicas existentes. 

A C U E R DA: 

POR TANTO, 

g) Cue en algunos casos las relaciones humanas profesorales, se han 
deteriorado. 

f) Cue en muchos casos es notorio la falta de investigación científica. 

e) Cue en muchos casos es marcado la falta de una concepción refor- 
mista. 

d) Cue el Cuerpo Docente no tiene un criterio acertado de los ele - 
mentos del sistema valuativo y de su ínter -relación para lograr los pro- 
pósitos de la enseñanza. 

c) Oue muchos profesores carecen del método apropiado para la en- 
señanza. 

b) Cue en su conformación científica dentro del área de conoc im ien- 
tos de que les toca desenvolverse, adolecen de algunas deficiencias. 

a) Oue el Cuerpo Docente, en ciertos casos adolece de algunas defi- 
ciencias en el enfoque general científico de las teorías económicas 

CONSIDERANDO: 

EL PRIMER CONGRESO DE REFORMA UNIVERSITARIA DE LA FA 
CULTP..D DE CIENCIAS ECONOMICAS, 
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e) Establecer a corto plazo, un plan de formación docente. 

d) El Congreso dá mandato a la SECE para que efectúe la evaluación 
antes de establecer la carrera docente, para establecer que los casos de 
profes ores que no re unan los requisitos mínimos, sean analizados caso 
por caso específicamente. 

c) Oue se de las cátedras por oposición. 

b) Cue se efectúen evaluaciones periódicas del P. D. 

7) Apoyar el establecimiento de la "Carrera Docente* por considerar que 
ella contribuirá a caracterizar adecuadamente al profesor de nuestra Fa- 
cultad: 

a) Oue antes que se inicie el establecimiento de la carrera docente 
se efectúe una evaluación del cuerpo docente. 

6) Que se deben prop1c1ar tanto dentro del profe sor ad o e cmo en el aula 
el ambiente académico, a fin de mantener las Relaciones Humanas indis- 
pensables para el ejercicio docente, creando al efecto los mecanismos a 
decuados para conocer de los problemas que se susciten. 
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d) Que no existe ningún Organo que controle la realización efectiva de 

c) Que es notoria la falta de coordinación entre las áreas administrati- 
vas y docentes; 

b) Oue el Estatuto Orgánico de la Universidad contiene normas que algu- 
nas veces obstaculizan el desarrollo de la Reforma Universitaria, es- 
pecialmente en lo que se refiere a las funciones de los Organos de 
Dirección de la Facultad;. 

a) Que una de las finalidades de la Reforma Universitaria, es la de lo- 
grar una mayor participación del estudiantado en los Organos de Di- 
rección de la Facultad; finalidad que no puede ser alcanzada mientras 
la representación estudiantil no se encuentre en igualdad de condicio- 
nes con respecto a la representación Docente en la Junta Directiva; 

CONSIDERANDO: 

Por tanto esta mesa de trabajo somete a consideración del Frimer Con- 
greso de Reforma Universitaria, los siguientes puntos: 

La Legislación Universitaria vigente exige de una revisión para que re- 
fleje el proceso de cambio que genera la Reforma. 

No podemos negar que nuestra Facultad ha tenido alguna mejoría en 
ciertos aspectos durante los Últimos años. Sin embargo, en lo Adminis- 
trativo nos encontramos con una organización no funcional que no satis- 

.· ·.fa.ce las exigencias actuales; consecuentemente, esta mala organización 
ha frenado en parte el desarrollo que la Reforma Universitaria se plan- 
teó en sus inicios. 

Es conveniente aclarar que esta mesa fue instalada después de transcu- 
rrida una j o r-na.da .de traoajo,· que no hubo . ..representante. por parte de 
la 'Administración de la Facultad y que no se contó con la información 
necesaria. Aún con estos inconvenientes, los integrantes de esta mesa 
hemos trabajado con el convencimiento de la necesidad de cambios en 
el sistema Administrativo-Docente. 

En representación de la mesa de trabajo instalada para el estudio del 
tema REFORMA ADMINISTRATIVA, tengo el honor de exponer a Uds. 
los considerandos y acuerdos tt:omados para que después de ser discu- 
tidos por la Asamblea Plenaria sean agregados al documento definitivo 
a elaborar por la Junta Directiva del Congreso. 

REFORMA ADMINISTRATIVA 



a) Propugnar por lograr la paridad de la representación estudiantil con 

A C U E R DA: 

POR TANTO, 

m) Que es notoria la ausencia de un organograma, que refleje la estruc- 
tura interna de la Fao.ultad. 

1) Que la experiencia ha demostrado en muchas ocasiones que, las deci- 
siones de los representantes estudiantiles, han estado influenciadas 
por su relación laboral ; y 

k) Que en la actualidad no existen normas que regulen imparcialmente 
los salarios, aumentos, ascensos, selección de personal y que garan- 
ticen la estabilidad del personal docente administrativo 

j) Que la información de las Autoridades de la Facultad hacia el estudian 
tado no está bien canalizada; 

i) Que la falta de Planificación en todos los niveles se refleja en la de- 
ficiencia de la organización y métodos racionales de trabajo, desorden 
en lo docente y administrativo y sub-utilización de los recursos; 

h) Que en la actualidad no existen normas que regulen las actividades 
docentes administrativas; 

g) Que la actual estructura administrativa no satisface las necesidades de 
un proceso dinámico, no tiene definición de actividades, y carece de 
un sistema de definición en lo administrativo y financiero reflejando 
en la improvisación presupuestaria comunicaciones deficientes, descui- 
do en el manejo del archivo, registros y mantenimiento; 

f) Oue es objetivo principal de la Administración Científica, la utiliza- 
ción racional de los recursos, en este caso de la Universidad y evi- 
tar así la duplicidad de funciones logrando la colaboración de otras ~ 
reas docentes en el impartimiento de materias que son de su especia 
lidad, permitiendo a la Facultad destinar estos recursos a otros fines. 

e) Que en la actualidad no existe en nuestra Facultad un Organismo que 
participe, analice y proponga soluciones a los problemas del pais y 
a la· vez oriente al estudiantado a la aplicación de los modelos teóri- 
cos a la realidad nacional y latinoamericana; 

los planes de trabajo y evalúe su resultado; 
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El Coordinador Docente-Administrativo, 
El De can-o de la Facultad y 
Representantes estudiantiles ante la Junta Directiva. 

d) Crear un comité de Auditoría Docente-Administrativa el cual debe de 
integrarse en la forma siguiente: 

9- Las que la Comisión de Reforma le asigne. 

8- Coordinador de todos los coro ité s que se formen para llevar a ca- 
bo las actividades antes enumeradas y 

7- Coordinará la elaboración del Presupuesto de la Facultad. 

6- Atender Relaciones Públicas con alumnos, profesores, egresados, 
con Organismos de la Universidad y fuera de la Universidad. 

5- Elaborar Planes de Investigación. 

4- A tender demanda de alumnos (cambios de fechas de exámenes, e- 
xámenes diferidos, cambios de métodos, cambios de aulas, hora- 
rios, et c , ] 

3- Elaborar el Reglamento Docente y Calendarios Académicos. 

2- Coordinar la impresión de documentos bibliográficos necesarios. 

1- Coordinar las actividades de los diferentes departamentos de la 
Facultad. 

Siendo las funciones de éste entre otras: 

c) Que se cree el cargo de Coordinador Docente-Administrativo. 

b) Que la Comisión de Reforma nombre una sub-comisión para que estu 
die , clasifique y revise las funciones de Decano y Vice-Decano con- 
el objeto de que se les asignen funciones e ape c if ic a s y que todas aque 
llas que no sean de fondo las deleguen en otras áreas administrativa; 
para hacer más activa la participación de las personas que ocupan 
estos cargos. 

Además recomendamos a su vez que este Congreso se pronuncie por 
que la representación estudiantil sea lograda a nivel de todas las Fa- 
cultades que integran la Comunidad Universitaria. 

respecto a la representación docente ante la Junta Directiva de la 
Facultad. 
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k) Oue se exija a las autoridades universitarias cumplir con el ofreci- 
miento de estudios y reformar el Estatuto Orgánico. 

j) Propugnar por el establecimiento de la carrera Administrativa y Do- 
cente. 

i) Exigir el mejoramiento de los canales de comunicación entre las Au- 
toridades de la Facultad y los Estudiantes. 

1-Reglamento Interno de la Facultad, 
2-Manual de Organización, 
3-Manual de Clasificación y especificación de cargos, 
4-Manual de Procedimientos. 

h) Recomendar la elaboración de: 

- Una sección que se encargue de los servicios y mantenimiento de la 
Facultad. 

-Una sección que se encargue de la planificación científica de Presu- 
puestos y Suministros de acuerdo a las necesidades de la Facultad. 

-Una sección que se encargue del control del personal, registros, ar- 
chivo y correspondencia. 

g) Recomendar que la organización administrativa se estructure en la 
forma siguiente: 

f) Oue las asignaturas que imparte el Departamento de Matemáticas y 
Estadística que sean competencia del Instituto de Ciencias Naturales y 
Matemáticas de la U. sean servidos allá ; y que se analice el caso 
de otras materias a fin de ver la posibilidad de integrarlos al Institu- 
to de Investigaciones Económicas o si ameritan el impartirlos.(Lo 
estudiará la Comisión de Reforma.) 

2) Revisión de los métodos de enseñanza procurando adecuarlos a los 
aprobados en este Congreso. 

1) La e va Iua c i ón de los resultados de los alumnos para. tomar nuevos 
directrices que sirvan de base para planifica:ciÓn posterior, lo 
mismo que el rendimiento de los profesores y del personal admi- 
nistrativo, con idénticos fines, 

En el entendido que mientras no sea aumentada la representación es- 
tudiantil ante la Junta Directiva, el Propietario y el suplente tendrán 
derecho a voz y voto en el Comité. Y cuyas funciones sean: 

4- 



a) Desconocimiento de cuestiones fundamentales de política es~ 
diantil en la gran mayoría; 

b) Precaria asignación de tiempo para la acción reformista, etc. 

Prevalece en nuestra Facultad una composición estudiantil muy 
heterogénea tanto en sus condiciones de preparación como en sus as - 
pectas personales compromisos particulares y situaciones de otra Índo- 
le. Sobresale el hecho de que casi la totalidad de estudiantes trabaja 
de día y esencialmente sus estudios en la Facultad los realiza en la jor 
nada nocturna lo cual lo caracteriza en la Universidad. Esta situación - 
es premisa básica para interpretar la indeficiente participación organi- 
zada que ha tenido en la Facultad determinando a su vez razgos de esa 
participación, como son: 

COMFOSICION Y ORGANIZACION ESTUDIANTIL 

II 

Así pués la tendencia reformista está planteada y es a nosotros 
los universitarios de esta Facultad que nos compete luchar por su con- 
cretización y vivencia. 

Este enfoque inicial ha sido un lastre en nuestra Facultad y es 
el proceso de reforma que el universitario es el que establece una reo 
rientación de la Facultad hacia sus verdaderas causas. 

Así pues, la finalidad fundamental que privó en la orientación 
de la facultad fué satisfacer exclusivamente esa clase de demanda, de- 
formándose los verdaderos objetivos de una Facultad al servicio del 
pueblo. 

La Facultad de Ciencias nace en 1946, en el seno de corrien- 
tes caducas y retrógradas tanto de nuestra Universidad como de nues- 
tra sociedad en general, destacándose fuerzas opositoras representadas 
por grupos de profesionales que consideraban amenazado su control del 
quehacer de actividades económicas. Sin embargo, tal facultad permití 
ría satisfacer la demanda de la burguesía por elemento técnicamente - 
capacitado para incrementar la obtensión de sus beneficios, marginando 
desde luego los intereses de las capas profundas del pueblo. 

INTRODUCCION. 

PARTICIPACION ESTUDIANTIL EN EL PROCESO DE REFORMA 



La campaña estudiantil universitaria para elegir autoridades 
centrales de la Unive rsida:l , en el año de 1963, marcó un nuevo giro en 
su acción y contenido, y a partir de entonces, los candidatos por parte 
de los estudiantes necesitan de la elaboración de proyectos, de progra- 
mas de trabajo a corto y largo plazo. Por primera vez en la historia de 
la Universidad los candidatos a Rector y Decano de Facultades acudieron 
a la masa estudiantil y se propicia el diálogo sobre el que hacer· univer- 
sitario, sobre problemas de nuevo rumbo en la formación del nuevo pro- 
fesional egresado de la Universidad, sobre la necesaria unidad de los 
diferentes sectores en nuestra alma mat e r , sobre el papel rector de la 
universidad para con el pueblo salvadoreño su proyección hacia la comu 
nidad y sobre todo respeto a la necesaria autonomía universitaria mien- 
tras el estatus quo de la sociedad sea un freno para el desarrollo de la 
ciencia en la universidad etc. La enumeración de estos temas que fueron 
discutidos ampliamente, plantea a los dirigentes estudiantiles mayor sere 
nidad en la escogitaciÓn de sus candidatos. 

PERIODO DE REFORMA UNIVERSITARIA 

II I 

Los grupos electoreros son paulatinamente desplazados y a par- 
tir de 1960, el estudiantado de Ciencias Económicas dá mayor muestras 
de progreso en su madurez ideológica y política; sus organizaciones y 
representantes son oídos en cualquier parte de la Universidad , y más 
aÚn se le respeta. En los organismos regionales, centroamericanos y 
latinoamericanos nuestros representantes supieron poner en alto nuestra 
joven Facultad. 

Sin embargo se destaca la euforia revolucionaria caracterizada 
corrientemente por carecer de una base ideológica madura y una estra 
tegia y tácticas apropiadas. Ahora bien cabe hacer notar que han habi- 
do breves pero fecunda~ocas de florecimiento y al respecto no po - 
dríamos dejar pasar inadvertido su valioso papel en la jornada de 1950, 
año en que por primera vez los universitarios salvadoreños enarbola ron 
la bandera de reforma universitaria y desalojaron a la "vaca" de las 
autoridades universitarias que por mucho tiempo habían mangoneado los 
destinos de nuestra Universidad. Al mismo tiempo su destacada actua - 
c í ón en opinión estudiantil combativa y firme en los momentos más di 
fÍciles. No obstante, estas luchas, estas reivindicaciones , obedecían a 
la inercia de todo el movimiento estudiantil universitario en general, la 
inercia prevalecía ante lo metódico y organizado, de ahí que esto se 
manifestara en el interior de las organizaciones. Sus grupos ideológicos 
eran electores nacían cada año y a su vez finalizada la votación, las or 
ganizaciones, morían, la inquietud estudiantil terminaba. 



En nuestra época cuando la ciencia y la técnica vienen hacer una 

Sin lugar a dudas nuestra Facultad es joven no obstante haber 
sido escenario de muchos acontecimientos. Nuestra Facultad ha tenido 
un crecimiento acorde al crecimiento de t oda la Universidad. Este cre- 
cimiento se ha dado en cantidad y no calidad. Y así ha habido un peque- 
ño cambio en la calidad ha sido como un logico efecto de los cambios 
cuantitativos, y no por el interés de hacer cambios en este aspecto. 

FORMAS DE IMPULSAR LA REFORMA EN LA FACULT.P:D DE CIENCU':;.S 
ECONOMICA S. 

IV 

No podemos dejar por un lado la carencia de una dirigencia es- 
tudiantil ca páz y combativa en nuestra facultad en estos días la crisis 
del movimiento estudiantil es notoria lo cual demanda una reestructuración 
y reorientación del mismo; sin lugar a dudas consideramos se iniciará 
en este Congreso, fijando las- directrices y soluciones a los graves pro- 
blemas de nuestra Facultad. Estamos firmemente convencidos que en es- 
te año, comienza el surgimiento de un movimiento estudiantil en Ciencias 
Económicas capaz y consciente de sus tareas a realizar. 

En nuestra Facultad quien no se ponga a pensar en todo el perf:> 
do reformista, y conozca la cantidad de problemas que existen comenzan 
do por el pésimo servicio administrativo hasta la mediocridad de la do:- 
cencia dirá que no se ha hecho nada. Lo cual sería un error decirlo. 
Sin lugar a duda se demandan más cambios y debemos los estudiantes 
luchar por ellos. 

Estamos en 1969, y a cinco años de iniciada la reí orma univer- 
sitaria vemos que estos postulados se han cumplido unos y muy pocos 
otros. La participación en todo este período de los estudiantes tiene sus 
altibajos. Así podemos ver en diferentes cportunidades protestas estu - 
diantiles que muy pocas veces han tenido solución favorable para los es 
tudiantes. 

Las organizaciones estudiantiles aceptaron el reto de la historia, 
contrageron la obligación de hacer que desapareciera el burocratismo 
en la universidad, que dejaran de existir facultades islas que la profe- 
sionalización del profesor universitario estuviera asegurada con salarios 
acordes a su labor científica, que se desterraran los sistemas y méto- 
dos arcáicos de enseñanza, que se implantaran sistemas de evaluación 
acordes al nivel universitario, etc. 



e) Debe quedar clara la posición de que a la Junta Directiva de 
la S. E. C. E. , fundamentalmente le correspondería coordinar 
los grupos de base y los representantes e imprimirle al mo- 
vimiento la debida combatividad, para enfrentarse adecuada - 

b) La coordinación acertada de los representantes ante la Junta 
Directiva de la Facultad, Consejo Superior y Asamblea Gene 
ral Universitaria, Esta coordinación se plantea como una in-: 
corporación consciente al proceso de Reforma y como una de 
las actividades más importantes de la S. E. C. E. por consti- 
tuir tales representantes la avanzada en los organismos di- 
rectrices de nuestra Universidad. 

a) Se necesita formar la JUNTA DE REPRESENTANTES ESTU- 
DIANTILES POR NIA TERIA EN LA FA CULTA D, la cual ven- 
dría hacer el organismo transmisor de las necesidades, los 
problemas y las demandas estudiantiles, y la base estructu- 
ral de futuros comités y comisiones. 

Este cogobierno efectivo de la Facultad debe sustentar se en una 
base estudiantil fuerte y combativa. Para hacer realidad esta base, se 
necesita claridad en las tareas ha desarrollar por parte de la Sociedad 
de estudiantes de Ciencias Económicas. Al respecto se plantea lo siguie_:i 
te: 

Para lograr los cambios en el aspecto del proceso de enseñan- 
za aprendizaje y en los demás de nuestra facultad, se hace necesaria 
la conquista en primer lugar, tal como se plazmó en Cordova , del co- 
gobierno efectivo de la Facultad. Debemos estar claros que los estudian 
tes que estamos siendo formados vivimos una época diferente constitu- - 
yendo así una gene ración profesional futura, distinta a la de los profeso 
res en consecuencia confrontamos distintas necesidades que demandan - 
distintos planteamientos. Cabe hacer notar que algunos catedráticos es- 
tan conscientes de nue st ra justa posición y participan de ella, lo cual 
es un estímulo al movimiento estudiantil. 

Si nuestra Facultad ha tenido cambios, éstos no son 10> suficien 
te para producir al profesional que la realidad del país demanda, en es 
te momento crucial de su devenir histórico. 

de las máximas expresiones de las fuerzas productivas, cuando es inne- 
gable el impetuoso avance del cambio socialista y el de los pueblos opri 
rn ido s hacia él, los estudiantes de Ciencias Económicas de ma ndarn o s - 
cambios en todos los campos, y de inmediato en nuestra facultad como 
un aporte hacia el gran cambio de las caducas estructuras de nuestra 
sociedad. 



B) Oue se dá con mucha frecuencia el oportunismo y arribismo 
estudiantil. 

1',) Oue el movimiento estudiantil en la Facultad, a partir de 
hace cuatro años, ha caído en visible estancamiento. 

CONSIDERi-\NDO: 

EL PRIMER CONGRESO DE REFORMA UNIVERSITARIA DE LA FACUL- 
TAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, 

PROYECTO DE RESOLUCION 

V 

De allí que la tarea fundamental de los frentes estudiantiles en 
nuestra Facultad sea clara: el e nf i la.rn ie nto de sus cuadros y demás re- 
cursos, en la lucha ideológica con el objetivo de crear una conciencia 
política en los estudiantes e incorporarlos al moviemiento estudiantil 
mundial que lucha por la liberación de la explotación a que es sometida 
la humanidad. 

d) En cuanto a los frentes políticos de nuestra Facultad, mere- 
ce destacarse que los Estudiantes de Ciencias Económicas 
tenemos que dejar de ser románticos y emotivos; la situación 
actual no nos permite ese vano desgaste de energías , sino 
que nos obliga al analisis, amparado en el desarrollo c ie nt í- 

co y humanístico tanto de las ramas de las ciencias natura- 
les como sociales y del pensamiento. Este análisis nos dará 
mayor acierto en nuestra lucha y sin lugar a dudas, las 
fuerzas contrarias al movimiento estudiantil podrán ser derro 
tadas en el plano ideológico con una relativa facilidad. Ya - 
nuestra ASOCIACION GENERAL DE ESTUDIANTES ha tomado 
como un instrumento fundamental de análisis el Marxismo- 
Lenilismo, lo cual es un reto para que los fenómenos econó- 
micos del país sean tratados con altura y seriedad en nues- 
tra Facultad. Es un reto para que las dos corrientes funda- 
mentales en la Economía Política sean discutidas en nuestra 
Facultad: es un reto para demostrar la veracidad de Keyne- 
sismo o el Marxismo-Lenilismo; es una oportunidad para ha 
cer ciencia en nuestra Facultad. 

mente a la fuerza antireformistas y antiestudiantiles en nues- 
tra Facultad. 



VII. -Exigir a la representación estudiantil de la Facultad, ante los dife- 
rentes organismos e studi ant i le s y universitarios así como a todos los 
estudiantes responsables, el logro para el próximo año académico de 
UN INCREMENTO SUBSTANCIAL EN NUESTRO PRESUPUESTO PARA 
C'UE COADYUVE A LOS CAMBIOS C"UE EL CONGRESO PLANTEA. 

VI. -Ve la r porque los representantes estudiantiles ante la Junta Directiva 
de la Facultad, Consejo Superior Universitario y Asamblea General 
Universitaria, sean fundamentalmente preseleccionadas en base a sus 
capacidades, formación, espíritu combativo y demás cualidades de 
tra ye ctoría estudiantil. 

V. - Velar porque a los cargos de la Junta Directiva de la SECE lleguen 
personas capacitadas teórica y prácticamente, en su función a desem 
peñar. 

IV. -Integrar la Junta de Representantes Estudiantiles, por materia en la 
Facultad. 

III. - Vela·r porque- surjan más frentes con la finalidad de dinamizar la po- 
lítica estudiantil. 

a) Participar con plataformas programáticas para cada año académico; 
y 

b) Estrar estructurado con una formación de cuadros que se distingan 
por su comprensión ideológica, política, reformista, etc. 

II. - Exigir a los frentes político-estudiantiles actualmente constituídos, 
más seriedad en su campo de acción, cumpliendo para ello fundamen 
talmente con lo siguiente: 

I. - Tomar como plataforma ideológica general del movimiento estudiantil 
para la reforma de la Facultad, el mareo de exposiciones, considera 
ciones y acuerdos aprobados por este Congreso. 

A C U E R DA: 

POR TANTO, 

D) Cue , finalmente, se hace imperativo reestructurar el movi- 
miento estudiantil. 

,. - 

C) Oue ha faltado una estrategia apropiada por parte del estu- 
diantado sobre lo que debe ser la reforma de nuestra Facul 
tad. 



- • 

XIV. - Oue el período máximo para celebrar el próximo Congreso de es- 
ta Facultad , sea de 2 años, a partir del período de este I Con- 
greso. 

· YIII. - Cue los representantes estudiantiles no tengan ninguna vinculación 
laboral con la Facultad y que la actuación de éstos ante l o s orga- 
nismos sea controlada por la Directiva de la SECE. 

XII. - Comisionar a la Junta Directiva de la SECE, para que elabore los 
proyectos respectivo~ previos a la integración de los Órganos e st u 
diantiles y medios y operación que aquí se acuerden. 

XL - Integrar a breve plazo mesas redondas, siminarios, etc. como 
medios de comunicación y debate de lo acordado por este Consejo. 

X. - Establecer un Órgano periodístico de di vulgac ión estudiantil de la 
Facultad. 

Establecer un Consejo Electoral Estudiantil de la Facultad, de 
carácter permanente, como organismo rector en esta materia p~ 
ra que garantice los acuerdos pertinentes. 

IX. - ·;¡ 

VIII. - Lograr la pa rt ic ípa c ión de todo el estudiantado de la Facultad , 
en los problemas de reforma y política efectiva, sobre la base 
de una conciencia ideológica-política y reí ormista . .. 



El examen privado o cualquier otro examen general que se realiza des- 
pues que el estudiante ha aprobado todas sus asignaturas, no es mas que 
el fruto de la conciencia que tiene las Facultades de haber preparado 
y evaluado mal al estudiante a través de toda su carrera. Estos exáme- 
nes y procedimientos viciados para enmendar errores, deben ser <leste- 

El universitario que egresa de una Facultad. o que ha completado todas 
las asignaturas de su currículum debe cumplir determinados requisitos 
para obtener su correspondiente título: exámenes privados, seminarios 
de graduación, elaboración y presentación de tesis,. un año de servicio so 
cial, etc. dependiendo de las combinaciones de los requisitos menciona-- 
dos de cada Facultad. 

REQUISITOS DE GRADUACION. 

l. - Propugnar porque la Facultad revise a la mayor brevedad posible, 
el sistema de unidades val or at iva s y de mérito a fin de que sea puesto 
en práctica de una manera racional y de que sea aplicad o en forma uni- 
forme en toda la Universidad. 

A C U E R DA: 

POR TANTO, 

3. - Que las unidades de mérito tal como están e stabl.ec idaa., no reflejan 
fielmente el verdadero rendimiento del estudiante. 

2. - Que no ha habido un criterio unif orrne en toda la Universidad para 
establecer las unidades valorativas de cada asignatura y en algunas uni- 
dades docentes, corno la Facultad de Ciencias Económicas, se establecen 
de manera arbitraria y subjetiva. 

b) Evaluar el rendimiento del estudiante con respecto a las asig- 
naturas cursadas. 

a) Darle valor a cada asignatura que forma el pensurn de cada 
carrera dependiendo de la intensidad e importancia que tienen en el con- 
texto de la misma. 

l. - Que en la Universidad de El Salvador desde hace algunos años se im- 
plantó el sistema de unidades valorativas y de mérito, con el objeto de: 

CONSIDERANDO: 

EL PRIMER CONGRESO DE REFORMA UNIVERSITARIA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, 

Comisión 1 (anexo) 



3) Que se reglamente el se rv i ci o social en el sentido que este comience 
a partir del inicio del semim. rio de graduación. 

2) Cue esa reforma incluya que el estudiante debe escoger el área de la 
empresa o de la economía fijada por los departamentos en que desea 
presentar su trabajo de graduación pues esto llevan los objetivos plan- 
teados. 

1) Oue se reforme toda la ~eglamentación que, en la Facultad existe res- 
pecto a los procedimientos de graduación. 

RESUELVE: 

POR TANTO, 

6) Oue el actual sistema de graduación desconecta al estudiante de la Fa- 
cultad a partir del momento que termina sus estudios curriculares. 

5) Que mediante el seminario y las monografías que se preparen como 
trabajo de graduación debe conocerse la realidad económica, política y 
social del país y sus relaciones con latinoamérica y el resto del mun 
do. 

4) Oue el seminario de graduación debe tener el objeto des ·ervir como 
complementa.::l.or de los conocimientos adquiridos. 

3) Que lo anterior determina la realización de monografías deficientes ela- 
boradas con la Única intención de llenar e se requisito. 

2) Oue así se impide que el futuro graduado pueda escoger un terna que 
sea la conclusión de su semi- especialización, de su interés o de su 
conocimiento. 

1) Que el estudiante no escoge su terna pues éste es prácticamente fijado 
por la Facultad. 

CONSIDERANDO: 

El método actual observa serias fallas que pueden ser enmendados con 
algunos pocos cambios. 

En nuestra Facultad se monta un seminario de graduación y posterior- 
mente una tesis sobre un terna que el estudiante escoge de entre cinco 
determinados por la Facultad. 

rrados de una vez por todas de la Universidad. 



8) .ue se acelere el plan de los que están por doctorarse (según planes 
antiguos) y que se planifique los doctorados futuros de acuerdo al 
plan actual. 

7) Cue el organismo de Investigación EconÓmic·os y Sociales además de 
la misión encomendada en otro tema de este congreso, mediante per- 
sonal especializado cree un grupo de profesores guías a fin de que el 
estudiante cuente con la asesoría adecuada en la realización de sus 
trabajos monográficos. 

6) Oue después del seminario pueda ampliarse el plazo de presentación 
de la monografía hasta dos años siempre que ése trabajo implique 
gran investigación de campo. 

5) Oue el sistema de graduación permita que el estudiante se gradúe un 
año después de haber terminado los estudios reglamentarios , lo cual 
implica garantizar que no hayan atrasos debido a problemas de admi 
nistraciÓn y revisión de las monografías. 

z: 

4) Que se establezca un mecanismo mediante el cm l la Facultad manten- 
ga el control de los egresados durante la realización del trabajo de 
investigación tanto antes como después del seminario. 



Los miembros responsables deben procurar el trabajo sistemático en 
cada una de las áreas encomendadas. 

Sr. Ramón Venuetiano Yánez y Sr. Carlos Pocasangre LÓpez, 
de los Planes de Estudio; 

Sr. Cruz Donelly HenrÍquez y Sr. José Francisco Marroquín, 
de la Reforma Administrativa; 

Sr. Eduardo Emilio Dada y Lic. Carlos Abarca Gómez, 
de los Métodos de Enseñanza: 

Lic. Salvador OswalJo Brand y Sr. Carlos Molina , 
de las Características de la Docencia. 

Se nombraron como responsables de la realización de los trabajos de 
cada sub-comisión a los siguientes miembros de la Comisión de Reforma 
(incluyendo al Presidente de la SECE). : 

3- Responsables de las Sub-Comisiones 

lo. Sub-Comisión de Planes de Estudio 
Zo, Sub-Comisión de Reforma Administrativa 
3o. Sub-Comisión de Métodos de Enseñanza 
4o. Sub-Comisión de Docencia. 

La Comisión de Reforma de la Facultad de Ciencias Económicas, a- 
cordó establecer las siguientes sub-comisiones de reforma: 

2- Establecimiento de Sub-Comisiones 

En la primera sesión ordinaria celebrada el 2 de octubre del corrien- 
te año, la Comisión no.mbrÓ Presidente al Lic. Carlos Abarca GÓmez 
y Secretario General al Sr. Max Anaya. 

Salvador Oswaldo Brand 
Cruz Donelly HenrÍquez 
Carlos Focasangre LÓpez 
Carlos Abarga Gémez 
Carlos Molina 
Max Anaya 
Francisco MarroquÍn 
Eduardo Emilio Dada. 

Lic. 
Sr. 
Sr. 
Lic. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 

La Comisión de Reforma está integrada por las siguientes personas 
electas por los profesores y alumnos respectivamente: 

1- Estructura de la Comisión de Reforma 



Todas las sub-comisiones tendrán un plazo de 2 meses para presentar 
los documentos relativos a la tarea que se les ha encomendado. El 30 
de Noviembre será la fecha límite para ser presentados a la Comisión 
de Reforma. 

5- Plazos 

Las personas que integran dichas Sub-comisiones tienen voz y voto 
en las resoluciones. Cada sub-comisión solicitará la colaboración de o- 
tros profesores y alumnos, cuando lo considere necesario ¡:;ara llevar a 
feliz término los proyectos a su cargo. 

Sr. Gilberto Cabezas Castillo 
Sr. Roberto GÓcbez Gil 
Sr. Mauricio Chavarría 
Sr. Max Ana ya 

de Docencia Comisión 

Carlos Enrique Morales Colocho 
Guillermo Hernández R ecinos 
Daniel Palma Blanco 
Osear Sala verría 

Lic. 
Lic. 
Sr. 
Sr. 

Comisión de Métodos de Enseñanza 

Sr. Juan Agustín NÚñez 
Lic. SaÚl Efraín Ve lá squez 
Sr. Julio Gutiérrez 
Sr. Osear Re ym undo Melgar 

Comisión de Reforma AJministrativa 

Sr. Jorge Alberto Escobar 
Dr. Rafael Menjivar 
Sr. José Antonio Gallardo 
Sr. Eduardo Montes Granados 

Comisión de Flanes de Estudios 

Por acuerdo de la Comisión de Reforma, se integraron las Sub-Co- 
misiones con las siguientes personas: 

" 

4- Miembros Integrantes de las Sub-Comisiones 

2- 



Universidad 
del Zulia 

La Comisión de Reforma mantendrá informada a la comunidad de la 
Facultad, por medio de un boletín. 

7- B o 1 e t Í n 

La Comisión de Reforma se reunirá todos los jueves de 9 a 12 a. ro. 
en la sala de profesores de la Facultad. 

Las Sub-comisiones deben hacer su primer reunión a más tardar 
el día martes 7 de octubre , para comenzar a discutir su prograrrn 
de trabajo y su calendario de reuniones. 

6- Normas de Trabajo 

3- 



DELEGACION UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

posible la presente edición. 
la Comisión Organizadora de la V Reunión, que ha hecho 
ron dicha Universidad. Agradecemos la colaboración de 
tina han quedado confiscadas por las fuerzas que allana- 
nión de Facultades y Escuelas de Economfa de América La- 
.dad Central de Venezuela, pero las copias para la V Reu- 

El presente.trabajo estaba editado por la Universi- 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE ECONOMIA 



Los últimos 20 años han visto la introducción de cambios significativos 

en la sociedad venezolana. En efecto, nuestro país ha experimentado un conjun- 

to de transformaciones derivadas, unas, de las tensiones externas a que está 

sometido todo pals subdesarrollado y, por tanto, dependiente; otras, de cambios 

internos, algunos de ellos violentos, como el proceso de urbanización y de in- 

dustrialización ligera. 

1a consecuencia de estas transformaciones es que nuestro país se asoma al 

último tercio del siglo xx, cargado de intensas contradicciones en todos los 

órdenes y niveles de su vida material y espiritual. Para nadie es un secreto 

que, hoy día, la ciencia y la tecnología han pasado a ocupar un lugar muy diná- 

mico en el proceso de creación y reproducción, a niveles Superiores, de la vida 

social. Sin embargo, en este aspecto, nuestro país marcha a la par de los paí- 

ses más rezagados de América Latina. La educación científica y tecnológica ado- 

lece de graves deficiencias entre nosotros. Esta deficiencia penetra los di•~- 

sos campos cuyo cultivo es indispensable para la creación de científicos: la 

formación conceptual, el rigor lógico y el manejo de instrumentos modernos. 

En el caso de las Ciencias Sociales y, en particular, de la Economía, la 

situación antes descrita toma cuerpo en todas sus manifestaciones. No resulta 

difícil comprobar que la Escuela de Economía está produciendo Economistas de 

frágil formación conceptual, sin rigor lógico y con desconocimientos de los 

nuevos instrumentos desarrollados para operar en el campo de las Ciencias So- 

ciales. El movimiento de Renovación que sacude a la u.e.V., y a las demás uni- 
versidades del país, tiene este basamento objetivo irrefutable. 

Punto 2. 

I N T R o D u e e I o N 
DOCUMENTO DE TRABAJO 



iii) el Economista requiere para su labor científica y profesional el ma- 

nejo instrumental de técnicas operativas modernas, auxiliares de las 

Ciencias Sociales. 

ca; 

La Renovación Universitaria a nivel de la Escuela de Economía de la 

u.e.V. es interpretada como un pPoceso dinámico e integral. Es dinámico en el 

sentido de que siempre está en de ser-ro Ll.o , de que no se detiene, teniéndose 

el propósito de que las metas alcanzadas sirvan como puntos de apoyo para pro- 

seguir en la conquista de nuevas metas. Es integral en cuanto cubre -debe cu- 

brir- ~odos los elementos y factores de la actividad organizada en la Escuela: 

el plan de estudios, los métodos de enseñanza y aprendizaje, los procedimien- 

to~ de evaluación y control del rendimiento estudiantil y profesoral, el régi- 

men de requisitos para optar los títulos universitarios, etc.; pero, sobre to- 

do, es integral porque tiende a la transformación positiva y creadora del per- 

sonal que actúa en la Universidad (profesores, estudiantes, empleados adminis- 

·trativos) y que constituye la comun idad universitaria. 

La primera cuestión a la que debe responder la renovación integral de la 

Escuela de Economía es la del objetivo de ésta. Formalmente el objetivo es la 

preparación científica y técnica de Economistas. Esencialmente ese objetivo 

consiste en el tipo de Economista que debe formar la Escuela. Al respecto, sur- 

ge de inmediato una exigencia a nivel naciona+: el Economista que necesita el 

país en su desarrollo y para su desarrollo. Mediante la confrontación de los 

diferentes criterios se ha llegado a la definición siguiente: 

i) el Economista es un científico social y-como tal debe tener una con- 

cepción integral de la sociedad, específicamente de la sociedad a la 

que pertenece; 

ii) el Economista tiene como eje de su conocimiento a la Ciencia Económi- 
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La fonnación universitaria tiene que ser antidogmática, racionalmente 

crítica, plena de independencia intelectual y capaz de asimilar los progre- 

sos de la ciencia y la tecnolog).a s dentro de un mar-ao conceptual consistente. 

Tales deben ser, por tantp, las condiciones básicas de la formación del Eco- 

nomista. 

El Economista debe ser capaz de trabajar conjuntamente con otros profe- 

sionales, especialmente del campo de las Ciencias Sociales, en el diagnóstico 

y tratamiento de problemas de la coyuntura y el desarrollo, con manifestacio- 

ues en la realidad social como un todo. En este aspecto se requiere utilizar 

un lengua.je científico y técnico común a nivel elemental de relación interdis- 

ciplinaria, así como también se requiere un mínimo de conceptos formativos 

vinculantes entre las distintas ramas del saber que pueden cooperar entre sí. 

El Economista, salvedad hecha de .su formación básica integral, debe po- 

seer conocimientos intensivos y sistemáticos en relación con parcelas determi- 

nadas de la realidad económica. La Escuela no se propone ni pretende formar 

especialistas dentro del campo profesional de la Economía; pero estima conve- 

niente y viable el señalamiento de orientaciones genérica.6 de los cursantes, 

expresadas en las alternativas principales de desenvolvimiento profesional 

que se le ofrecen: la macroeconomía (sector público y conexos) y la microeco- 

nomia, sin que por ello esté excluida la po$ibilidad de cualquier otra opción 

razonable que resulte de la combinación de las nombradas, en el rango de mate- 

rias electivas. Se trata de una pre-especialización que podría ser desarrolla- 

da propiamente en los cursos de post-grado y en la vida profesional. 

En consecuencia de lo anterior, se ha proyectado una reorganización de 

los Estudios Económicos en la forma siguiente: 
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i) un ciclo de formación metodológica y de puesta en contacto con las 

Ciencias Sociales, que puede calificarse corno introductorio; 

ii) un ciclo de formación básica del Economista, con un contexto de Cien- 

cias Sociales; 

iii) un ciclo.de diferenciación, al que se hizo referencia en el p~rrafo 

anterior, con dos opciones principales de analista macroeconómico y 

de analista microeconómico. La periodificación-tipo está fijada en 

diez semestres, de los cuales dos corresponderán al ciclo introduc- 

torio, cinco al ciclo básico y tres al ciclo de diferenciación. 

El proyecto se inspira en la consideración de que el caso venezo¡ano de 

subdesarrollo, no obstante sus peculiaridades, no es único ni está aislado den- 

tro de la realidad latinoamericana. Por ello incluye con suficiente importan- 

cia un conjunto de asignaturas que tienen por objeto el estudio de la proble-. 

nática socioeconómica de América Latina, con especial señalamiento de la cues- 

tión de la integración regional. Al mi$mo tiempo se recomienda explícitamente 

que las asignaturas nacionales (por ejemplo, geografía e historia del pais) 

sean tratadas de modo comparativo con referencia a la América Latina. 

Ha sido contemplada especialmente en el proyecto la materia denominada 

Economía del Subdesarrollo dentro del plan de estudios básicos de la Economía 

Política. Esta incorporación se explica por sí misma. Hay que advertir, sin 

embargo5 que el estudio de las materias formativas e informativas (conceptua- 

les y auxiliares) se va a enfocar necesariamente al problema central del sub- 

desarrollo y al proceso de su vencimiento. Conviene establecer claramente que 

no se trata de formar Economistas del Subdesarrollo, aptos para ejercer en la 

realidad del subdesarrollo, pero ineptos para contribuir a la superación de 
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esta realidad por el desarrollo independiente. El propósito es~ no huelga re- 

petirlo, formar Economistas para el desarrollo, con el dominio científico de 

la problemática del subdesarrollo. 

La docencia y la investigación están directa y estrechamente vinculadas 

en el trabajo universitario. El profesor no debe limitarse a la función mera- 

mente transcriptiva de conocimientos adquiridos, lo que se asimila a un modo 

de reproducción simple del nivel alcanzado por el desarrollo científico en la 

r-ama respectiva; sino que, de rran.~~ diferente, debe aportar su propio caudal 

de conocimientos y experiencias logrados mediante la investigación, para impul- 

sar un vroceso de reproducción ampliada y acumulativa que es el indicado por 

el desarrollo científico. Correspondientemente el estudiante no debe ser un 

simple receptor de los conocimientos transmitidos por el profesor, sino que de- 

be contribuir a la fecundidad del aprendizaje mediante su participación activa 

en las labores de investigación de. la cátedra y el departamento, y la discusión 

en un ambiente de crítica creadora. 

La enseñanza, el aprendizaje y la investigación deben integrarse, por lo 

que se refiere al ámbito de la Escuela, para proporcionar un mayor rendimiento. 

Para ello se prevé la organización en Cátedras y Departamentos, dándoles a las 

primeras una amplitud mayor que la tradicional, de modo que una Cátedra puede 

incluir varias asignaturas en estrecha afinidad, y los Departamentos agrupan 

las cátedras que guarden entre sí una relación metodológica definida. Los de- 

partamentos proyectados son: Economía Política, Ciencias Sociales, Economía 

Aplicada y Matemáticas y Estadística. Los jefes de cátedra constituyen la Co- 

misión Departamental del Departamento respectivo y del seno de ésta se elige 

al Jefe del Departamento. La elección de Jefes de Cátedra y de Departamentos 

se hará con la participación de todos los miembros de la unidad respectiva. 
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Proponemos para la Escuela de Economía, la aplicación de un sistema de 

unidades, períodos y prelaciones de asignaturas, caracterizado por: 

a.- La duración de cada periodo oscila entre un mínimo de catorce y un 

rráximo de dieciseis semanas efectivas de clases. 

b.- Cada asignatura tiene un valor en unidades de crédito, relacionado 

con el número de horas teóricas y prácticas semanales que se dicten 

en dicha materia. 

c.- Para cursar una determinada asignatura debe cumplirse con los requi- 

sitos establecidos en el Pensum oficial de la Escuela. 

Consideramos importante sefialar las ventajas y desventajas de este sis- 

tema, en base a su aplicación en otras Facultades de la u.e.V. y en diversas 
Universidades del país y del exterior. Las principales ventajas del sistema 

propuesto son: 

l.- Los flanes de estudio son más flexibles que en el sistema de pen- 

sum fijo anual. Los estudiantes programan sus estudios en base a 

sus necesidades e intereses. 

2.- Se cursa una menor cantidad de materias por período -normalmente 

cuatro-,concentrando as1, la atención del estudiante en un número 

óptimo de asignaturas, con lo cual dedica mayor tiempo a cada una 

de ellas, lográndose un mayor rendimiento y una mejor formación de 

los educandos •. 

SISTEMA DE UNIDADES,PE~~ODOS Y PRELACIONES 
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3.- Facilita y permite trabajar en forma intensiva, derrotándose la vi- 

ciada práctica de muchos estudiantes, consistente en estudiar s6lo 

para los exámenes parciales y finales, así como la de varios profe- 

sores, de dictar su materia en forma intensiva al final del curso. 

4.- Se dicta un menor número de horas de clases por semami, permitiendo 

al alumno consultar mayor cantidad de bibliografía y derrotar el 

apuntismo. Mejorarían así, los ~étodos de estudio, y en consecuen- 

cia, la formación de los estudiantes se fortalecería. 

5.- Facilita la elaboración de programas más objetivos, y una planifica- 

ción detallada de la materia a tratarse en cada período. 

6.- El sistema de unidades, período y prelaciones es, a la vez, mas ri- 

guroso y más flexible. Mas riguroso, porque cada asignatura se dicta 

en forma concentrada e intensa, y a un nivel determinado que exige 

mayor esfuerzo por parte de profesores y estudiantes, y más flexible, 

le da al estudiante mayor autonomía en la conducción de sus estudios. 

7.- El sistema de unidades por períodos como los señalados anteriormente, 

posibilita la realización de un curso intensivo de seis semanas, de- 

nominado curso de vacaciones donde el estudiante podrá aprobar una 

materia, estimulando asi su avance en la carrera. En estas seis se- 

manas se dictara el mismo número de horas de clases que tiene lama- 

teria en un período regular. Por ejemplo, si en un período se deben 

dictar 54 horas de una asignatura, en el curso de vacaciones esa ma- 

teria tendrá 9 horas semanales. 

B.- Según su capacidad y disponibilidad de tiempo para el estudio, un 

alumno puede egresar de la Escuela en un lapso menor que el recomen- 

dado en el plan normal correspondiente a cinco años. 
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las desventajas más notorias del sistema de un ídades que se aplica 

en diversas Escuelas de las Universidades del país, son: 

l.- El examen de reparación se efectúa inmediatamente después de los 

e>dlmenes finales, perdi~ndose el sentido y la intención pedagógica 

de dicho examen. 

Del estudio que hemos realizado con relación a esta situación, conclui- 

mos en efectuar los exámenes de reparación del semestre impar después de dic- 

tarse los cursos de vacaciones de Diciembre, quedando en el primer caso 6 se- 

manas para la preparación de la materia a reparar, y en el segundo caso, cua- 

tro semanas. Si a esto unimos la intención de minimizar o eliminar el examen 

final, ese tiempo se aumentaría en dos semanas. 

Además, el número de materias cursadas se reduce casi a la mitad de las 

que actualmente se cunsan por año. La no obligatoriedad de cursar un número 

determinado de asignaturas por pedíodo, disminuye hasta casi desaparecer los 

9 .- Este sis teme, para su me joz- func íonamderrtc , exige una eva.Luac Ién 

más cont1nua, despojando de esta manera los prejuicios del estu- 

diante, con los exámenes. Estimula además, la adopción de métodos 

de enseñanza y evaluación. más din~micos que los existentes actual- 

mente en la Escuela. Se vulnera así, la tradicional y antipedagógi- 

ca trascendencia excesiva del examen final. 

10.- Tanto estudiantes como pr?fesores deben atender a su trabajo en for- 

ma más concentrada, permanente y sistemática, lográndose un mejor 

aprovechamiento de su esfuerzo. 

11.- Disminuye el número de profesores a tiempo convencional, y exige que 

la mayoría del personal docente sea a tiempo completo o a dedicaci5n 

exclusiva. 
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2 ó 3 horas prácticas semanales= 1 unidad de credito 
= 1 unidad de credito semanai l hora teórica 

l - El sistema de Estudios de la Escuela de Economía es por periQ-dos. 
unidades y prelación de asignaturas. 

2 - La duración del período es de un mínimo de catorce y un máximo de 
diciséis semanas efectivas de clases. Quedan exceptuados de este·· 
patrón los cursos especiales que organice la Escuela. Cada ano aca- 
demice abarca dos períodos. 

3 - A cada asignatura se le estipulará un valor en unidades de créditq 
en base a las horas de clase y estudio en la forma siguiente: 

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL SISTEMA DE UNIDADES 

casos -hoy d!a comunes- de estudiantes que abandonan una materia al comienzo 
del curso, y luego tratan de l!'élJArarla sin haberla estudiado durante la etapa 
normal de clases. CREEMOS QUE DE ESTA FORMA SUPERAMOS ALTAMENTE LA DESVENTAJA 
SEÑALADA. 

2.- Una desventaja relativa, es la adecuada organización administrativa 
que requiere la aplicación de un sistema de unidades, y su buen fun- 
cionamiento especialmente en épocas de inscripciones. 

A tal efecto, hemos logrado que la Facultad de Ciencias nos ceda para 
los fines de inscripción el tiempo necesario en la máquina computadora existen- 
t~ en la Escuela de Física, Matemáticas y Computación, así tendemos a mecanizar 
el proceso de inscripción, incrementando la velocidad de realización de las 
mismas. Además, este aspecto se encuentra en estudio por parte de una comisión 
del Consejo Directivo designada para tales fines. 

Este balance permite inclinarnos por la ado~ción de un sistema de unida- 
des, períodos y prelaciones, para los estudios en la Escuela de Economía. 
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8. Las modificaciones a este Reglamento así como lo no previsto en él 

serán hechas por el Consejo de la Facultad a proposición de la Di- 

rección qe la Escuela. 

u.e. 178 
u.e. 4 ••ooooo•ooeeoooooooooeeooo Trabajo Especial 

Materias electivas y Seminarios •• - ••••••••• 20 u.e. (mínimo) 
Materias obligatorias •••••••••••••••••••••154 u.e. 

hado un mínimo de 178 unidades de crédito, distribuidas así: 

mate- des, el estudiante debe tener un promedio ponderado en las 

rias aprobadas, superior a 15 puntos. 

7. Para optar al Título de Economista el estudiante deberá haber apro- 

4 - Para inscribirse en ~na determinada asignatura el estudiante de- 

be ajustarse al requiS:i.to de las Prelaciones e$tablecido en el 

Pensum of í.c ía.L de la Escuela, tomando en cuenta lo previsto en 

el Ardculo 143 (Arr.as.tre) de la Ley de Universidades. Cualquier 

excepci6n a este régimen deberá ser autorizada por la Dirección 

de la Escuela. 

5 - DUrante los des primeros semestres que curse un estudiante en la 

Escuela, sólo podrá escoger materia~ pertenécientes al Ciclo In- 

troductorio. 

6 - El máximo de unidades que se puede cursar en un mismo período es de 

un total de veintitrés (23). Para cursar un número mayor de unida- 
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Total Créditos: 53 u.e. (Mínimo). 
desarrollo económico en general. 
la Integración Económica de América Latina y en la política para el 
como al Analista Macroeconómico, haciendo énfasis en el problemade 
formación teórica común necesaria tanto al Analista Microeconómico 
Duración: 3 semestres. Inicia el curso de la opción y completa la 

3 - CICLO DE DIFERENCIACION: 
To~al Créditos: BB u.e. 
de la formación teórico-económica 
la pol1tica económica, formación instrum~ntal general y culminación 
profesión especial del Científico Social. Contiene introducción a 
Duración: 5 semestres. Comienza la formación del Economista como 

2 - CICLO MBDIO: 

Total Créditos: 36 u.e. 
les y en la formaci~n matemltica del Cient!f ico Social. 
Duración: 2 semestres. Inicia en el estudio de las Ciencias Socia- 

l - CICLO INTRODUCTORIO: 
2·- Ciclo Medio y 3 - Ciclo de Diferenciación. · 
de economista en tres ciclos: · Ciclo 1 '"' Irrtr-óduccdón o ·de orientación 
~e considera conveniente sub-agrupar los estud·i:os de la carrera 

C?CLOS DE ESTUDIOS 



~~~§~~==~~f2 
CODIGO REQUISITO HORAS CREDITOS 

T p Th 
I.- CICLO INTRODUCTORIO 
Primer Per1odo -------------- -------------- 

1111 // 1311 11 Econom1a Política I 5 5 5 
1311 Introducción a la Epistemolog1a 4 4 4 
1211 11 1311 11 Historia Económica I 4 4 4 
1312 Mátemáticas I 4 3 7 5 

20 19 

~;§~~~~=~;;~~~~ 
1112 1111 Economía Política II 5 5 5 
1221 1311-1211 Fundamentos de Sociología 4 4 4 
1212 1211 Historia Económica II 4 4 4 
1313 1312 Matemáticas II 4 3 7 5 

20 18 

Tercer Período -------------- -------------- 
1113 1112-1212 Economía Política III 4 4 4 
1~21 1313 Estadística I 4 2 6 5 
1431 Contabilidad General -3 2 5 4 
1231 1111 Geografía Económica General 4 4 4 

19 17 

Cuarto Período -------------- -------------- 
1114 1113 Economía Política IV 5 5 5 
1331 1313 Principios de Computación 3 2 5 4 
1421 1431-1112 Contabilidad Social I 3 2 4 
1115 1112-1.313 Análisis Microeconómico 4 4 4 

19 17 

~~~~~g=~;;~g~~ 
1451 1114 Teoría y Política Monetaria s s s 
1314 1313 Matemáticas Financieras 2 2 4 3 
1422 1421 Contabilidad Social II 3 2 5 4 
1322 1321-1331 Estadística II 4 2 6 s 

20 17 
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(**) Para cursar Materias Electivas deben aprobarse 87 u.e., y los pre-requi- 
sitos correspondientes a cada materia. 

(*) Para cursar Seminario I, se requiere aprobar 105 u.e. 
14-18 ié-20 

4 

4 4 
4 

4 4 
6-10 6- 8 

4 

.· 17-2117--19. 

2 2 
5 5 
4 4 

6-10 6-: 8 

2 
5 
4 

-19-21 · ie-19 

2 2 
5 5 

2 6 5 
3 3 

- 3 -5 3- 4 

2 
5 
4 
3 

18 19 

4 
5 
5 
5 2 

4 
5 
5 
4 

4 
5 
5 
3 

19 20 

5 
5 
4 
6 2 

5 
5 
4 
5 

5 
5 
4 
4 

HORAS CREDITOS 
T P Th 

Integración Económica 
Trabajo Especial 
Formac. Econ. de América Latina 
2 Electivas 

Seminario II 
Teo. y Práct. de la Planif. 
Geog. Econ. de Venezuela 
2 Electivas 

-------------- -------------- Noveno Período 

Seminario I (*) 
Teoría y Política Des.Econ. 
Análisis de Mercado 
Demografía 
Electiva(**) 

-------------- -------------- Octavo Período 

Economía y Política Agrícola 
Economía y Política Industrial 
Econ. y Polít. Petrol. y Minera 
Estadística III 

Economía Internacional 
Economía y Política Fiscales 
Procesos Tecnol6gicos Básicos 
Investigaci6n de Operaciones I 

------------- ------------- Sexto Período 
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1123-1121 
130 u.e. 
1121 

1500 
1123-1422 
1234 

105 u.e. 
1454 
1323-1115 
1231-1321 

1113-1332 
1113 
1452 
1321-1331 

1421-1322 
1114 
1421-1451 
1113 
1331 

1122 
1520 
1124 

1510 
1412 
1232 

1500 
1123 
1341 
1234 

1453, 
1454 
1455 
1323 

1452 
1411 
1332 

1121 

CODIGO REQUISITO 



Para cada una de las opciones se han señalado nueve materias~ Del grupo 

de nueve materias que integran una opción el estudiante deberá cursar un míni- 

mo de cinco. 

campo. 

-aunque no exclusivamente- y los que tienden a manejar problemas macro-econ6mi- 

cos fundamentalmente. Partiendo de esta realidad, el nuevo plan de estudios 

ofrece dos opciones: Analista Micro-económico y Analista Macroeconómico. 

Estas dos opciones no significan dos especialidades. La especialización 

se adquiere en cursos de post-grado o en la práctica, en última instancia.Tam- 

poco significa dos tipos de economistas distintos. La formación básica es la 

misma para una y para otra opción. Se trata de dar un cierto grado de difere~- 

ciación organizando las materias electivas coherentemente para producir un pro- 

fesional a nivel de pre-especialización. 

La formación básica que recibirá el graduado en economía le permitirá co- 

mo profesional desempeñarseEn las esferas públicas o privadas, pero la pre-es- 

pecialización le permitirá orientarse desde un primer momento hacia uno u otro 

privado can a la economía de la empresa y se mueven en la esfera del sector 

Un nuevo plan de estudios para la Escuela de Economía debía tomar en 

cuenta, por una parte, al tipo de profesional economista que el país necesi- 

ta partiendo de la base de que nuestra economía está enmarcada dentro del sub- 

desarrollo, y por la otra9 la necesidad de modernizar los estudios de la Escue- 

la para producir un profesional técnico capaz de desenvolverse tanto en la es- 

fera pública como privada, 

Hasta ahora la práctica ha establecido que, una vez obtenido el título, 

los economistas se ubican en dos campos generales de trabajo: los que se dedi- 

LAS OPCIONES 
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De la opcion escogida por el estudiante, deberá aprobar un minimo de 
cinco (5) mat~rias electivas. Previa solicitud razonada del estudiante, la 
Dirección.de la Escuela podrá autorizar la incripción en materias de dife- 
rentes opciones, si el conjunto escogido ofrece una unidad disciplinaria 
adecuada. 

Teorías Pol-íticas 
Administración Públiea 
Modelos Macroeconómicos 
Investigación de Operaciones II 
Económia de la TierFa. (localización) 
Planificación y Desarrollo Regiop_ales 
Técnioa& d~ Planificación 
Hí st orda Crítica--:del. Pensamiento Económic~\. 
Instituciones Jurídico-Políticas _ 

1222 
1456 
1343 

. 1333 
1233 
1413 
1414 
1223 
1224 

Contabilidad de Empresas 
Economía de Seguros 
Modelos Micro~conómicos 
Investigación de Operaciones II 
Contabilidad Industrial 
Organización y Dirección de Empresas 
Financiamiento de la Empresa· 
Proyectos· Industriales· 
Legislación Empresarial 

OPCION ANALISTA MACROECONOMICO 

c4d'igo 

l~32 
14l4s 
13 2 
13/.63 
1433 
14,41 
14~2 14i..3 
1444 

OPCION ANALISTA MICROECONOMICO 

podrá ser autorizada por la Dirección de la Escuela. 

contará para hacer esta elección, con la asesoría de su Profesor Guia, y le 

lección forme una nueva alternativa, una combinación adecuada. El estudiante 

ción diferente a la escogida por el estudiante, siempre y cuando, estas~- 

se permitirá la elección de una o varias de las materias set'íaladas en la op- 

Conservando las dos opciones fundamentales -Microeconomía y Macroeconomía- 
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torno al trabajo qué evalúa. 

cesario, hacer al examinado las preguntas que estime pertinentes en 

7.- El Departamento podrá, en el momento adecuado y si así lo considera ne- 

del período de e~menes finales. 

Escuela, con al menos 15 días de anticipación a la fecha de iniciación 

6.- De cada trabajo deben consignarse siete(7) copias en la Dirección de la 

rá el trabajo especial y efectuará la evaluación final dei. mismo. 

jo de la Facultad a proposición del Director de dicho Insti"tuto, conoce- 

titutq de Investigaciones Económicas y Sociales designado por el Conse- 

5.- El Depar-tamento correspondiente, con el concurso de un miembro del Ins- 

(semestre) anterior al de realización del trabajo. 

ción al Departamento al cual se haya adscrito el trabajo, en el período 

4.- El plan de trabajo de cada tema escogido será presentado para su aproba- 

ma el Profesor Consejero encargado deorientar ese trabajo. 

tuto de Investigaciones Económicas y Soiciales, indicándose con cada, te- 
' 

mas propuestos conjuntamente por la Dirección de la Escuela y el.Insti- 

3.- Los estudiantes seleccionarán su trabajo especial de un conjunto de te- 

los estudiantes que hayan aprobado 130 unidades. 

dos los cursantes de la Escuela de Economía. Tienen derecho a iniciarlo 

2.- La realización del trabajo ~specitL.~iene Garácter obligatorio para to- 

explicación y posible solución de un problema particular. 

ap Hcac íon de los conocimientos y la experdenc ía acumulada al an&lisis, 

cicipación de los alumnos en las tareas de investigación así· como la 

1.- El objetivo del trabajo espec.ial de grado es la formalización de la par- 

PROYECTO DEL REGLAME:r-iTO DEL TRABAJO ESPECIAL 
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1.1.1.- Economía Política I 

1.1.2.- Economía Política II 

1.1.3.- Economía Política III 

1.1.4.- Economía Política IV 

1.1.s.- Análisis Microeconómico,.J 

1.1.- Cátedra de Análisis Económico: 

1.- Departamento de Economía Política 

CATEDRAS (14) 

4.- Economía Aplicada 

3.- Matemáticas y Estadística 

2.- Ciencias Sociales 

l.- Economía Política 

\.::OYECTO DE ESTRUCTURACION DOCENTE 

DEPARTAMENTOS (4) 

de Investigaciones Económicas y Sociales. 

9.- Los trabajos calificados S·obresaliente serán publicados por el Instituto 

lificado. 

presentarlo de nuevo seis (6) semanas despu•s del día de haber sido ca- 
comendaciones del Departamento, procederá a revi'8ar el trabajo y podrá 

Caso de resultar ca.lificado Insuficiente, el alumno, de acuerdo a las re- 

Insuficiente 
Bueno 
DiStinguido 
Sobresaliente 

se a la escala siguiente: 

s.- la calificación del trabajo la ha:r·á el Departamento correspondiente en. ba- 
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• 

3.1.- CAtedra de Matemáticas y Metodología: 

3.1.1.- Introducción a la Epistemología 

3.1.2.- Matemáticas I 

3.1.3.- Mate~ticas II 

3.1.4.- Matemáticas Financienas 

3.- Departamento de Matemáticas y Estadística 

2.3.4.- Demografía_ 

2.- Departamento de Ciencias Sociales 

2.1.- Cátedra de Historia Econémica: 

2.1.1.- Historia Económica I 

2.1.2.- Historia Económica II 

2.2.- Cátedra de Teorías Políticas y Sociales: 

2.2.1.- Fundamentos de Sociología 

2.2.2.- Teor1as Políticas 

2.2.3.- Historia Crítica del Pensamiento Económico 

2.2.4.- Instituciones Jurídico-Políticas 

2.3.- Cátedra de Geografía Económica y Demografía: 

2.3.1.- Geografía Económica General 

2.3.2.- Geografía Económica de Venezuela 

2.3.3.- Economía de la Tierra 

l. 2 .- Cátedra de Economía Internacional y Amé~foa Latina: 

1.2.t.- Economía Internacional 

1.2.2.- Integración Económica 

1.2.3.- Teoría y Pol1tica del Desarrollo Económico 

l.2.4.- Formación Econ6mica de América Latina 
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3.4.2.- Modelos Microeconómicos 

3.4.3.- Modelos Macroeconómicos 

4.- Departamento de Economía Aplicada 

4.1.- ~tedra de Planificación Económica: 

4.1.1.- Procesos Tecnológicos Básicos 

4.1.2.- Teoría y Práctica de la Planificación 

4.1.3.- Planificación y Desarrollo Regionales 

4.1.4.- Técnicas de Planificación 

4.2.- Cátedra de Contabilidad Social: 

4.2.1.- Contabilidad Social I 

4. 2. 2 • - Contabilidad Social II 

4.3.- Cátedra de Contabilidad Empresarial: 

4.3.1.- Contabilidad General 

4.3.2.- Contabilidad Industrial 

3.2.3.- Estadística III 

3.3.- Cátedra de Investigaci6n de Operaciones: 

3.3.l.- Principios de Computación 

3.3.2.- Investigación de Operaciones I 

3.3.3.- I nve s t ~gacfi& de Operaciones II 

3.4.- Cátedra de Modelos Económicos: 

3.4.1.- Análisis de Mercados 

3.2.- Cátedra de Estadística: 

3.2.1.- Estadística I 

3.2.2.- Estadística II 

- 19 - 



--- 

4.5.1.- Teoría y Política Monetarias 
4.5.2.- Economía y Política Fiscales 
4.5.3.- Economía y Política Agrícolas 
4.5.4.- Economía y Política Industriales 
4.5.5.- Economía y Política Petrolera y Minera 
4.5.6.- Administración Pública 

4.4.- C~tedra de Organizaci6n y Promoci6n de Empresas: 
4.4.1.- Organización y Direcci6n de Empresas 
4.4.2.- F Lnanc.i am ien to de la Empresa 
4.4.3.- Proyectos Industriales 
4.4.4.- Legislación Empresarial 
4.4.5.- Economía de Seguros 

ll-.5.- C§.tedra de Política Económica: 
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1 - Departamento de Economía Política 

1.1. Cátedra de Análisis Económico 

1.1.1.- Economía Política I: La Economía como ciencia. Las necesida-- 

des huwanas y los medios para satisfacerlas. El problema eco- 

nómico: Concepciones. Teorías del valor. El método dé la Eco- 

nomía Política. Carácter de las leyes económicas. Sistemas y 

estructuras económicas. Las magnitudes macroeconómicas. Ejer- 

cicios de análisis éCOhómiqo. 

1.1.2.- Economía Política 11: Fundamentos del análisis estructural. 

Caracterización del capitalismo. El capitalismo monopolista. 

El capitalismo monopolista de Estado. Problemas actuales. 

1.1.3.- Economía Política III: Concepto de Subdesarrollo. Estructura 

dinámica del subdesarrollo. Creación del subdesarrollo. Eta- 

pas del subdesarrollo. Aspectos político-sociales del subde- 

sarrollo. 

1.1.4.- Econbmía Política IV: Análisis de corto plazo del capitalis- 

mo contemporáneo. Teoría del ingreso. Teoría del gasto. Teo- 

ría de la ocupación. El ciclo económico. 

1.1.5.- Análisis Microeconómico: Teoría de la producción. Morfología 

del mercado y formación de precios de bienes de consumo y 

de factores. Teoría del consumo. 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS ASIGNATUR~S DEL PENSUM 
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dependencia. La inserción imperialista. 

las nacionalidades latinoamericanas. Génesis y formas de la 

América Latina y Estados Unidos de América. Conformación de 

de colonización y del carácter de la sociedad colonial en 

1.2.4.- Formación Económica de América Latina: Análisis de los tipos 

do Interno y Externo. El desarrollo y la politica económica. 

Científico y tecnológico. La Capacidad Empresarial. El Merca- 

fuerza de trabajo. El Capital y la Acumulación. El Progreso 

teórico-práctico de: Los Recursos Naturales9 la Población y la 

sarrollo económicoj crecimiento, progreso y evolución. Análisis 

1.2.3.- Teoría y Política del Desarrollo Económico: Conceptos de de 

desarrollo latinoamericano. 

mún Centroamericano, CARIFTA, Pacto Andino. Integración del 

América Latina y la integración económica: ALALC, Mercado Co- 

integración económica. Integración y Política Económica. 

formas y grados de integración. Estática y dinámica de la 

1.2.2.- Integración Económicai_ Teoría de la integración. Conceptos, 

tos venezolanos. 

Esfuerzos internacionales para la expansión del comercio.Asun 

Pagos internacionales. Instrumentos de la Política Comercial. 

rías tradicionales. Análisis de las corrientes comerciales. 

nal. Teorías del comercio internacional. Crítica de las teo- 

1.2.1.- Economía Internacional: Fundamentos del comercio internacio- 

1.2. Cátedra de Economía Internacional y América Latina 

...,.~ 
- L¿ - 



2 - Departamento de Ciencias Sociales 

2.1. Cátedra de Historia Económica 

2.1.1.- Historia Económica I: La Historia como ciencia social. Div~r- 
sas concepciones de la Historia. La metodología. La formación 

económico-social y las leyes de su desarrollo. Criterios de pe- 

riodificación. Las etapas del desenvolvimiento de la sociedad 

humana. Análisis, hasta la sociedad feudal. 

2.1.2.- Historia Económica II: Descomposición de la sociedad feudal. 

La acumulación originaria y el nacimiento del capitalismo. Re- 

voluciones burguesas. La maduración del capitalismo. Surgimien- 

to del capitalismo monopolista. Los hechos económi~os contem- 

poráneos. 

2.2. Cátedra de Teorías Políticas y Sociales 

2.2.1.- Fundamentos de Sociología: Coricepciones sociológicas modernas. 

Funcionalismo y materialismo histórico. La sociología y la rea- 

lidad latinoamericana. Las ideologías contemporáneas y los me- 

canismos para el mantenimiento de las es~ructuras. 

2.2.2.- Teorías Políticas: La Economía y la Política. La Ciencia Polí- 

tica. Breve visión del pensamiento político en la Antiguedad y 

en la Edad Media. El pensamiento político en las revoluciones 

burguesas. El socialismo. Las corrientes políticas actuales. 

Su manifestación en América Latina. 

2.2.3.- Historia Crítica del Pensamiento Económico: Los fenómenos eco- 

nómicos y las ideas. Ideas económicas en la Antiguedad y en la 

Edad Media. Nacimiento del pensamiento económico sistematiza- 

do: mercantilismo y fisiocracia. Los clásicos. Marx. Neo-clási- 

cos. Keynes. Post-keynesianos. Las teorías actuales. 
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cas. 

económico-social de la misma. Actit~QftS y doctrinas dernográfi- 

les. El'análisis del estado de la población y la evolución 

mismo de las poblaciones humanas y los hechos económico-socia- 

Derrografía en el conjunto de las Ciencias Sociales. El dina- 

2.3.4.-Demografía: La Demografía. Definición, objeto y métoqos. La 

Problemas de valoración de las tierras urbanas y agrícolas. 

gionalización. Localización y usos de la tierra. Urbanizaci6n. 

2.3.3.-Economía de la Tierra: El espacio en la teoría económica. Re- 

. . desarrollo económdco=soc'La.l de Venezuela. 

Síntesis Geográficas·que la interrelación hombre-medio impone al 

ficada de los recursos h~~anos naturales. Interpretación Y 

ducción, distribución, y consumo. Población .. Descripción cali- 
fico venezolano en el cumplimiento de las actividades de pro- 

~-.-Geografía Económica de-Venezuela: El hombre y el medio geográ- 

Geografía Industrial. Las grandes regiones industriales. 

y sus componentes. El espacio agrícola. Geografía de la Energía. 

J i 
2.3.1.-Geografía Econánica General: Introducciónº El mundo económico 

2.3. Cátedra de Geografía Económica y Demografía 

les. 

División Tripartita del Poder Público. Derechos Constituciona- 

Electoral. Breve Historia del Origen y la Historia del Estado. 

Ejército. La Constitución. Legitimidad y Legalidad. Sistema 
/ 

formas de Estado. El Gobierno9 Democracia y Autocracia. El 

Política fundamental. El Estado y el Poder Político. Tipos y 

ciedad y las Ins t í tuc íones , El Es tado , Institución Jurídico- 

2.2,4.-Instituciones Juridico·~t'1líticas~ La Superestructura de la So- 
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nes de una variable. Aplicaciones de la derivación. Nocio- 

nes de integración. Derivación parcial. Nociones de ecua- 

ciones diferenciales. Ecuaciones en diferencias finitas. 

3.1.4. ~atemáticas Financieras: Interés Simple y Compuesto. Valor 

Actual, Descuento Bancario Compuesto. Anualidades Vencidas 

(Renta-Tiempo y Tasa). Amualidades Anticipadas, ~ualidades 

Vencidas~ Anualidades Diferidas. Rentas. Amortización. Obli- 

gaciones. Depreciación. Rentas Vitalicias. Seguros de Vida. 

3.2. Cátedra de Estadística 

3.2.1. Estadística I: Recolección y tratamiento de datos. Presen- 

tación de datos. Análisis de los datos. Nociones de series 

estadísticas. Promedios matemáticos y no matemáticos. Medi- 

das de dispersión. Cálculo de probabilidades. 

gráfica. Límite de Funciones. Derivada de Funcio- tación 

3 - De;eartamento de Matemáticas ¿~Estadística 

3.1. Cátedra de Matemá_!l~as y Metodología 

3.1.l. Introducción a la Epistemología: Teoría del conocimiento. 

Aspectos lingüísticos de la ciencia. Nociones de lógica. 

El método científico. Ciencia. y valores. Lógica dialécti- 

ca. Técnicas de investigación en las Ciencias Sociales (1 

hora semanal) 

3.1.2. Matemáticas I: Lógica Matemática. Conjuntos. Relaciones. 

Aplicaciones. Operaciones con conjuntos. Estructuras Mate- 

máticas. Números naturales, enteros, racionales. Teales. 

Vectores. Matrices. Determinantes. Sistemas de ecuaciones 

lineales. 

3.1.3. Matemáticas II: Geometría Analítica. Funciones. Represen- 
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cisiones de mercado. Modelos. 

do y desarrollo económico. La dimensión del mercado. Las de- 

3.4.l. Análisis de Mercados: Las formas de mercado (repaso). Merca- 

3.4. Cátedra de Modelos Económicos 

3.3.3. Investigación de Operaciones II! Programación Dinámica Teoría 
de Colas y Aplicaciones. Teoría de Inventarios •. Cadenas de Markov 
y sus aplicaciones. Simulación, experimentación numérica. 
(Monte-Carló). 

neal. Teoría de redes. Grafos. PERT - CPM. 

de un estudio de investigación de operaciones. Programación li- 

3.3.2. Investigación de Operaciones I: Introducción. Planificación 

ca. 

neales). Solución de ecuaciones. Uso de programas de bibliote- 

ticas, Modelos matemáticos (econométricos, de simulación, li- 

mas. Elementos de manejo de archivos. Aplicaciones a Estadís- 

co). Instrucciones aritméticas, lógicas iterativas. Subprogra- 

(cintas, discos, etc.). Lenguaje de programación (algorítmi- 

Central. Almacenamiento principal. Almacenamientos-auxiliares 

3.3.1. Principios de Computación: Estructura del computador. Unidad 

3.3. Cátedra de Investigación de Operaciones 

la varianza • 

cia. Estimación puntual. Decimacia de hipótesis. Análisis de 

por intervalos. Estadistica de orden. Estadística de sufien- 

bilidad condicional e independencia estocástica. Estimación 

3.2.3. Estadística- III: Distribución de variables aleatorias. Proba- 

lación. 

3.2.2. Estadística II: Números índicos. Series .cronológicas. Corre- 
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3.4.2. Modelos Microecon6miGos: Concep'tos fundamentales. Modelos li- 

neales y no lineales. Modelos estáticos cerrados y abiertos. 

Modeles lineales de producción y costos. Modelos continuos y 

discretos. Modelos dinámicos y de inversión. Técnicas de cons- 

trucción y an§lisis de tnodelos econemé tndcos , 

3. 4~·'3. Modelos Macroceconómicos: Conceptos fundamentales. Modelos li- 

neales, no lineales, Estáticos, cerrados y abiertos. Modelos 

dinámicos cerrados y abiertos.Modelos discretos y continuos. Mo- 

delos unisectoriales y multisectoriales. Otros modelos macroeco- 

nómicos (monetarios, de crecimiento, etc.). Técnicos de construc- 

ción y análisis de modelos macroeconómcios. 

4. Departamento de Economía Aplicada 

4.1. Cátedra de Planificación 

4.1.l. Teoría y Práctica de la Planificacion:~El concepto de.planifica- 

ción. Planificación y estructura económica. Objetivos, instrumen- 

tos y el proceso de planificación. La planificación socialista. 
Planificación capita_li~ta (pa_íses .desarrollados)-. Planificación. 

capitalista (países ·subdesarrollados). La p~áqtica en la planifieq- 

ci6n: países social~stas. Paises capita-l~stas. P:aises subdesar-ro.Lladoa 

4.1.2. Técnicas de Planificación: Las principales técnicas y métodos 

de planificación. Problemas prácticos en la construcción de una 

tabla de insumo-producto. Ejercici~ donde se apliquen las técni- 

cas de proyeccción. Cálculo de las magnitudes básicas. El proceso 

de depuración de los datos. Elaboración prác_tiéa' de. un plan eco- 

nómico para Venezuela. 

- 27 - 



4.1.3. Planificación y Desarrollo Regionales: Teoría de la Dominaci6n: 

Dominación y Desequilibrio. El Dinamismo de la Dominación. Los 

espacios econ6n,iicos, Criterios de regionalización. Los polos de 

crecimiento. Polos de desarrollo y economía internacional. Pun- 

tos de desarrollo.' Desarrollo polarizado e integración económi- 

ca. La planificación regional. Cuentas Nacionales Regionales. 

4.1.4. Procesos Tecnológicos Básicos: Relaciones entre estructura so- 

cial y tecnología. El problema de la dependencia tecnológica. 

Tecnología y alimentación. La tecnología y las industrias de 

consumo duradero: modelos de las plantas .ex.í.s ten tes , La tecno- 

logía y la elección ~ecnológica en las industrias básicas. Fun- 

ciones de la investigación en las empresas públicas y privadas. 

4.2. Cátedra de Contabilidad $ocial 

4.2.1. Contabilidad Social I: Introducción. Sistemas de' Cuentas Nacio- 

nales. Comparaciones en el tiempo y en el espacio. Contabilidad 

de la Balanza de Pagos. Procedimientos técnicos. 

4.2.2. Contabilidad Social II: Contabilidad Insumo-producto. Contabi- 

lidad del Fluir de Fondos. Sistema Integrado. 

4.3. Cátedra de Contabilidad 

4.3.1. Contabilidad General: Clases de Empresas. Compañías Anónimas. 

Ecuación del Patrimonio. Teoría del Cargo y del Abono. Libros 

de Contabilidad. Registro de las Operaciones. Ajustes al final 

del Período Económico. Proceso de Cierre. Preparación de Estados 

Financieros: Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas. 
Balance de Comprobación. 
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de superávit y reservas. 

ción. Los compradores de valores. Capital de Trabajo. Política 

4.4.2. Financiamiento de la Empresa: Capital de la corporación. Promo- 

y Promoción. Control Presupuestario. 

triales. Dirección de Personal. Control de Ventas. Publicidad 

Materiales y Producción. Control de Calidad. Relaciones Indus- 

los Medios Físicos. Planificación de la Producción. Control de 

cipios de Gerencia. Procesos Administrativos. Organización de 

Tipos y formas de propiedad. Organogramas y Flujogramas. Prin• 

4.~.1. Organización y Dirección de Empresas: Concepto de Organización. 

- ~.Cátedra de Organización y Promoción de Empresas 

lumen-Utilidades. Análisis del Punto de Equilibrio. 

utilidades: Costos standars; presupuestos. Relación Costo-Vo- 

Contabilidad como elemento de control y planificación de las 

cificas; proceso continuo. Históricos y predeterminados. La 
Industrias. Sistemas de Contabilidad de Costos: Ordenes espe- 

Costo: Materias Primas. Mano de Obra. Carga Fabril. Clases de 

~.Contabilidad Industrial: Costos de Producción. Factores del 

Neta. t ......... 

ción de Fondos. Análisis de las Variaciones de la Utilidad 

tación de los Estados Financieros. Estado de origen y Aplica- 

nes. Principios de Valuación de Balances. Análisis e Interpre- 

Agotamiento y Depreciación. Consolidación de Balances. Fusio- 

nos. Fondos de Amortización. Reservas. Superávit. Dividendos. 

C~~pañias Anónimas. Acciones. Diversas Clases. Emisión de Bo- 

~2. Contabilidad de Empresas: Problemas de Financiamiento de las 
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4.4.3. Proyectos Industriales: Cálculo de inversiones: teoría. Proble- 

mas especiales. El Método Terborgh o MAPI. Diversos tipos de 

inversión. Cálculo práctico de inversiones. Evaluación de em- 

presas y valor de las acciqries. 

~ 4.4.4. Economía de Seguros: FunciQn.cµniento de Compañías de Seguros. 

Seguros de Incend íos , Robos , Vida. Contratos. Tarificación de 

riesgos. !~fluencia del Seguro en la Balanza de PJgos. Inver- 

siones sobre la deuda pública de las reservas matemát.ic.as. La 

contabilidad del Seguro. 

4.4.5. Legislación Empresarial: Derecho Privado. Derecho Civil. Dere- 

cho Mercantil y Derecho del Trabajo. Propiedad y Patrimonio. 

Los Contratos. El comerciante. Las Sociedades Mercantiles. As- 

pectos legales.de los instrumentos financieros. El Salario. 

Contratos de Trabajo. Prestaciones. La Jornada de Trabajo. 

Protección laboral. Sindicalización. Seguridad Social. 

4.5. Cátedra de Política Económica: 

4.5.1. Teoría y Política Monetaria: El dinero en la economía del mer- 

cado. El proceso circulatorio. Clasificación y cantidad de di- 

nero. El valor del dinero. Diversas teorías. La moneda metálica. 

Patrón paralelo y bimetalismo. El monometalismo. Patrón oro: 

variedades. El billete de banco. La Banca Central. El ciclo 

económico y la dinámica monetaria. El control de cambios. Las 

devaluaciones. Leyes monetarias venezolanas. 

4.5.2. Economía y Política Fiscales: Teoría de la Hacienda Públi~a. 

Teoría del Impuesto. El Presupuesto Público. Clasificación del 

ingreso y del gasto público. La acción fiscal y la redistribu- 

¡ 
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ción del ingreso. El déficit fiscal. La política fiscal en 

países desarrollados y subdesarrollados. El caso venezolano. 

4.5.3. Economía y Política Agrícola: Las relaciones económicas en el 

sector agrícola. Agricultura e Industria. Reforma Agraria, la 

experiencia latinoamericana. 

4.5.4. Economía y Política Industrial: La industria maquinizada. Cla- 

sificación (según la O.N.U.). Caracterización del desarrollo 

de la industria y ramas industriales. La Tecnología y los pro- 

blemas de empleo y subempleo. Trabas al Desarrollo Industrial. 

La sustitución de importaciones de bienes de capital e insumos 

manufacturados. Estrechez del mercado interno. Exportación diver- 

sificada. Integración del mercado latinoamericano. 

4.5.5. Economía Petrolera y Minera: El petróleo en el mundo. Situación 

venezolana en el mercado petrolero mundial. Estructura del ne- 

gocio petrolero mundial. Productos competitivos sustitutivos. 

Fases de la actividad petrolera. Localización., calidad, produc- 

ción, exportación del petróleo venezolano. La inversión. Produc- 

tividad y renruneración de la mano de obra. Participación del 

Estado: Legislación vigente. Otros problemas importantes. La 

economía minera. El hierro y otros minerales. Carácter de la in- 

dustria. Legislación vigente. 

4.5.6. Administración Pública: Definiciones y conceptualización de al- 

gunas categorías de las Ciencias Sociales y de la Administración 

Científica. Ubicacrón de la Administración Pública como insti- 

tución en la estructura social. Relación de la Administración 

Pública y Privada con la Economía, la Sociología y la Política. 
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Después de haber examinado hasta donde puedan llegar nuestros 
conocimientos si alguien hizo estudios del futuro, observaremos y 
estudiaremos lo que en el momento actual están haciendo, en todo 
el mundo, los estudiosos del futuro. 

Finalmente expondremos lo que nosotros intentamos hacer en 
nuestro país y cómo lo estamos haciendo. 

Así, pues, vamos a dividir nuestra intervención en tres par- 
tes, correspondientes a los tres conceptos enunciados. 

Al hablar de c6mo debemos estudiar el futuro es necesario ha- 
cer primeramente un recuento para conocer si alguien, antes que no 
sotros, estudió estos problemas; y, por lo tanto puede brindarnos- 
soluciones cuyo hallazgo nos absorbería mucho esfuerzo y mucho tie~ 
po. 

cu.e.A.E.) 

por el Dr. Alejandro Grajal 
del Centro de Estudios del Futuro 

EL ESTUDIO CIENTIFICO DEL FUTURO ================================ 
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Este cambio claramente perceptible, continuo y avasallador hi- 
zo surgir una drúmatica preocupación por el estudio del futuro; pe- 
ro un estudio que no se contentaría con simples profecías, debidas 
a una brillante intuición; sino que serían obtenidas de manera sis- 
temática y con método riguroso para que pudieran decir algo del fu- 
turo con bases obj~tivas; algo que fuera válido, y otros lo pudie- 
ran entender, interpretar y criticar. 

Así surgieron paulatinamente grupos que trataban de adivinar 
el futuro, pero no en el sentido del adivino o brujo, sino con una 
visión científica. Fueron, ya en nuestra época, economistas, socio- 

Sin embargo, el mundo ha evolucionado y evoluciona, incluso des 
de esos tiempos antiguos, mucho más deprisa de lo que suponían los - 
propios pensadores <¡ue se ocupaban del porvenir. Ese proceso es un 
proceso de aceleracion continua; lo cual conlleva que en nuestra épo- 
ca los cambios sean casi más la norma, que la excepción; esos cam- 
bios son perceptibles, esos cambios son lo más importai_~te con que 
debemos enfrentarnos en nuestro quehacer diario como personas o co- 
mo especie. 

Mientras el mundo evolu~ionaba lentamente, no había dificul- 
tad en hacer predicciones a veinte, treinta, cuarenta años o inclu- 
so muchos más; puesto que, los pensadores, en ciertas é~ocas, creían 
que habían llegado a un momento en que el mundo no sufriría ya nue- 
vas transformaciones de importancia; por eso, las proyecciones, o 
se hacían a larguísimos plazos con sentido profético o místico, o 
se hacían simplemente pensando que iba a continuar ocurriendo lo ya 
conocido; y, entonces, el futuro era simplemente una repetición del 
pasado o una prolongación, con ligerísimas transformaciones, de lo 
que había sucedido con anterioridad. 

Un ejemplo muy conocido es el de los profetas, que han existi- 
do desde muy antiguo y en muchas culturas. Eran estos hombres que 
trataban de predecir lo que iba a ocurrir a determinadas personas, 
o a sus pueblos, en un futuro a veces muy lejano. Sin embargo, se 
trataba o de una revelación, o bien de una especie de adivinaci6n; 
nunca basadas en un estudio científico, ni de acuerdo a un conjun- 
to de reglas o métodos que llevaran a predecir el futuro de manera 
objetiva. 

Eran éstas, preocupaciones individuales, es decir, preocupa- 
ciones sobre las que no se trabajaba ni en equipo, ni de una mane- 
ra sis-temática, que permitiera integrar dentro del grupo a otras. 
personas o a otros núcleos interesados por el tema. 

Si nos remontáramos al pasado histórico de los estudios del 
futuro, podríamos llevarlo muy hacia atrás. Sin embargo debemos e~ 
plear un criterio cualitativo para juzgar de qué manera se hacían 
tales estudios y ver si corresponden al concepto que hoy queremos 
expresar cuando hablamos de estudios del futuro. 

Indudablemente, desde muy antiguo el hombre se preocupó por 
lo que iba a ser de él, de su familia, de sus semejantes, de su 
tribu, de su pa!s en el futuro; generalmente se trataba de un fu- 
turo muy próximo; aunque hay casos en que el hombre, cuando cier- 
tos sectores de la Humanidad evolucionaron hacia estadios más avan 
zados de cultura, se preocup6 también por lo que iba a ocurrir mu= 
chos años después. 

I 
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Posteriormente apareció también en Francia el grupo de Lo s 
"Futuribles11 capitaneados por Bertrand de Jouvenel. Este grupo, 
muy poderoso que cuent~ con fuerte financiación de la Fundación 
Ford, ha podido llevar a cabo trabajos muy importantes. 

Entre otros antecedentes podríamos citar, también, los traba- 
jos de Jean Fourastié y de otros pensadores franceses que fueron 
iniciadores de la inquietud científica por el estudio del futuro; 
pero, hasta la época en que Gaston Berger creó su equipo no habían 
dado origen a ninguna organización. 

Si quisieramos remontarnos a la 11prehistoria11 de la Prospec- 
tiva, a su origen, no podríamos retrotraernos más allá de unos 
veinte años. Hace veinte años, más o menos, algunos pensadores co- 
menzaron a trabajar sistemáticamente, ideando métodos nuevos que 
no siendo simple extrapolación o proyección de tendencias, les lle- 
varan a decir que iba a ser del mundo de::l futuro. Algunos de estos 
pensadores crearon escuela, y fueron tenidos en cuenta por varias 
Instituciones; y, alrededor _de ellos, se agruparon pensadores pre- 
ocupados con el mismo afán. 

Podríamos marcar como fecha clave de este comienzo la creación, 
hacia ~.950, de un gru~o francés dirigido por el filósofo Gaston 
Berger, que se denomino Grupo Prospectivo y que trató de establecer 
los principios filosóficos en que debía basarse el estudio del fu 
turo. Estos principios fueron descritos por Gaston Berger en un li- 
bro de muy pocas páginas; y posteriormente desarrollados por sus 
discípulos, ya que la muerte prematura de su autor en un accidente 
automovilístico privó al Mundo del que al menos en Francia fue fun- 

_ dador de los estudios sistemáticos del futuro. Este grupo subsiste 
en París y publica una revista designada con el nombre de "Prospec- 
tive"; después de la muerte de Gaston Berger el grupo ha llevado 
una vida no tan brillante como lo fuera bajo la dirección de aquel; 
sin embargo, continua trabajando y, sobro todo, ha creado en Fran- 
cia la preocupación y ha hecho que otros grupos se aunen para estu- 
diar el futuro aunque sea paralelamente o aparte del grupo origi- 
nal de Gaston Berger. 

Pero esto nos resulta hoy insuficiente; en la actualidad la 
aceleración del cambio es mucho más rápida. Ya no podemos conside- 
rar que las estructuras no cambian o lo hacen ligeramente, como se 
pensaba hasta hace unos años. En la actualidad hemos de considerar 
que las estructuras cambian radicalmente. Entonces, si suponemos 
que las estructuras cambian radicalmente, no nos sirve el extrapo- 
lar o proyectar las tendencias conocidas del pasado; debemos idear 
métodos nuevos. A estos nuevos métodos es a lo que vamos a llamar 
Estudio sistemático del futuro o Prospectiva. Más adelante veremos 
el por qué de estos dos nombres. 

Cuando las estructuras son consideradas permanentes o casi 
permanentes, se puede predecir el futuro, simplemente extrapolan- 
do o proyectando las tendencias y los fenómenos observados en el 
pasado o en el presente; quizás, haciendo modificaciones, que del 
estudio profundo de los procesos se derivan, para corregir lige- 
ramente las proyecciones, de acuerdo a los resultados generados 
por tales procesos. 

lÓgos, científicos políticos los que idearon métodos para poder 
adentrarse un poco en el futuro. 
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Algo semejante venía ocurriendo en otros muchos lugares del 
mundo, principalmente en los países llamados adelantados. 

Otros grupos de Estados Unidos, no tan caracterizados como los 
anteriores, hacían también proyecciones a largo plazo, por ejemplo, 
referentes al uso y distribución de las aguas, a los planes de elec 
trificación, etc. 

Otro instituto muy conocido, que podemos tomar como antece- 
dente, es la "Rand Corporation". Esta Corporación norteamericana, 
tiene como una de sus funciones principales la de prestar asesora- 
miento militar, y desde hace muchos años se dedicó a hacer previ- 
siones muy detalladas de varios aspectos del futuro. No obstante, 
el principal trabajo de la Rand Corporation, como el de "Recursos 
para el Futuro" eran la proyección en el sentido de extrapolaciones 
de tendencias pasadas, con ligeras modificaciones o cambios de gra- 
do; pero generalmente no implicaban una modificación drástica de 
la estructura vigente sino una modificación gradual; para compren- 
der esas modificaciones drásticas es necesario tener una visión 
total, puesto que el agotamiento de un recurso natural o el exceso 
de determinado bien no permite prever la rotura del equilibrio eco- 
lógico, del equilibrio biológico de nuestro mundo. 

Otro antecedente muy antiguo en Estados Unidos es el "Institu- 
te of Planners", el Instituto de Planificadores; tiene más de 50 
años de existencia; pero al principio, mejor dicho, en la mayor par 
te de su vida, se dedicó también a estudios que eran extrapolacio-- 
nes de tendencias pasadas o de fenómenos presentes y, fundG.rnental- 
mente, se ocupó de aspectos aislados, principalmente de los que ha- 
cían referencia a problemas urbanísticos y arquitectónicos, proble- 
mas de tr6fico o de vialidad. 

Simultaneamente se desarrollaba otra escuela de pensamiento 
fuera de Francia. En Estados Unidos se creó un Instituto, el Hud- 
son Institute, especialmente dedicado a los estudios del futuro. 
Este Instituto que forma parte de la Academia Americana de Artes y 
Ciencias, se abocó detenidamente al estudio de cual iba a ser el 
Mundo en los próximos 30 a 40 años. 

Los antecedentes en Estados Unidos eran quizás más conocidos 
que en Francia, puesto que existían algunos grupos dedicados a es- 
tudiar algunos aspectos del futuro. Por ejemplo, la Institución 
"Recursos para el Futuro" era un grupo que desde hacia varios años 
se dedicaba a estudiar cual iba a ser el porvenir de los recursos 
naturales, renovables o no, y hacia proyecciones a mediano, a lar- 
go y, a veces, a muy largo plazo. Sin embargo estos estudios se re- 
ferían casi siempre a un solo conce~to o a un solo aspecto. 

En ln elaboración del quinto Plan francés tomó gran relevan- 
cia el estudio de la prospectiva o estudio sistemAtico del futuro, 
ya que, el entonces comisario del Plan, sugirió la organización de 
un grupo denominado "Grupo 1985" dedicado a discutir y a reflexio- 
nar lo que sería Francia en 1985; es decir, 20 años más adelante. 
Y fue a partir de las conclusiones a Las que llegó este grupo, que 
se establecieron las directrices del Vº Plan francés. Pierre Massé, 
gran ingeniero, economista y matemático, Comisario del Plan, diÓ 
gran importancia a estos resultados; y podemos decir que, desde en- 
tonces, Francia, cuyo sistema de planificación es ejemplar en cuan- 
to al ri~or, detalle y metodología, tiene como base de toda supla- 
nificacion nacional los estudios de prospectiva. 

P-J - 4 - 



El cuarto principio es de orden práctico, casi una advertencia. 
Como lo enuncia Gaston Berger, hay que aceptar riesgos, es decir, 
quien planifica para el futuro debe estar consciente de que tomar 
ciertas decisiones entraña riesgos, que puede equivocarse, que los 
fenómenos pueden tener en sus procesos evoluciones no previstas, no 
conocidas; que incluso pueden aparecer nuevos fenómenos o nuevas ev.Q_ 
luciones que nunca se habían podido adivinar. La aceptación de ries- 
gos conocidos es, por otra parte, una actitud esencial del ser racio- 
nal. 

El tercer principio es examinar en profundidad, en lo posible 
.ha de evitarse la formación de juicios por manifestaciones pnrticu- 
lares que puedan presentarse. Hay que buscar las causas y las rela- 
ciones causales; hay que examinar los procesos que desarrollan el 
fenómeno, para ver si algunos de ellos no están produciendo conse- 
cuencias, que, a su vez, originan nuevos procesos que pueden reper- 
cutir en los resultados anteriores y modificar nuestro panorama. 
Una comprensión profunda de estos procesos nos puede guiar hacia el 
conocimiento de lo que será el resultado después de ciertas fases 
de desarrollo de los fenómenos. 

El segundo principio es ver con amplitud, es decir, hay que 
examinar las relaciones de todo tipo que puedan aparecer entre los 
fenómenos, entre las variables, entre las funciones que rigen esos 
fenómenos o que relacionan esas variables. Hay que evitar la res- 
tricción a ~reas determinadas, que impedirían ver todo el conjunto 
de fenómenos, o la jerarquización e importancia de las relaciones 
que median entre ellos. 

El primero ver lejos, es decir, tener un panorama suficiente- 
mente amplio en el tiempo, como para que puedan ser examinadas to- 
das las manifestaciones del fenómeno considerado, incluso hasta su 
propia aparición o desaparición. 

"Prospectiva" es el nombre que utilizan ellos como contrapues- 
to a Retrospectiva. Nos dicen: si retrospectiva es trner el pasado 
al momento presente, prospectiva será traer al momento presente el 
futuro. Claro está que no se trata tan sólo de traer analíticamen- 
te el futuro al momento presente, sino que ello se hace con el fin 
de poder actuar sobre ese mismo futuro. Se pretende analizar, cono- 
cer el futuro, ver lo que presenta de bueno o regular o malo para 
tratar de modificarlo si fuere posible, a fin de obtener un futuro 
más deseable o más _apetecible e 

El grupo de Gaston Berger estableció, como decíamos antes, 
unos principios, que podríamos denominar filosóficos para el estu- 
dio sistemático del futuro. Estos principios son cinco: 

Comenzaremos también por Francia; explicéllldo primeramente la 
palabra o nombre empleado por los pensadores franceses. 

II 

Con esta breve introducción, hemos llegado al momento presen- 
te y podemos adentrarnos un poco en el estudio de los métodos que 
actualmente se están utilizando para el estudio sistemático del fu- 
turo. 
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Una técnica muy desarrollada por este Instituto es la que se 
denomina como técnica de los "escenarios". Para construir un esce- 
nario se describe una parte de la vida de la comunidad con todo de- 
talle, para despues relacionarla por medio de algunos lazos más im- 
portantes o más fundamentales con el resto del ambiente que rodea a 
este escenario. Así se puede tener una visi6n simplificada en parte 
de la realidad, puesto que no la incluye toda, pero en la que se 
pueden introducir alternativas muy detalladas para la parte que se 
está enfocando con mayor detenimiento. 

Para el estudio tanto de los cambios tecnol6gicos como de las 
proyecciones, utilizan toda clase de t~cnicas, desde los procedi- 
mientos estadísticos1 hasta los modelos econom~tricos en la secci6n 
de economía o los analisis de procesos biol6gicos, de nuevos proce- 
sos de fabricaci6n en las distintas industrias y, aun, de medicinas 
y otros fármacos. 

El quinto principio, que según Gaston Berger, es el fundamen- 
tal, el más importante de todos, se enuncia como "pensar en el hom- 
bre". El hombre es el sujeto activo y pasivo del progreso. Todo lo 
que en este Mundo no sea fenómeno natural es algo que ha sido rea- 
lizado por el hombre o para el hombre. Por ello es preciso que to- 
do lo que se analice y estudie según los cuatro principios anterio- 
res, se haga en relaci6n al hombre, gire todo alrededor del hombre. 

El método prospectivo se resume, pues, en el siguiente método 
de trabajo: 

En crear con un esfuerzo de imaginaci6n un futuro, y traer es- 
te futuro al momento presente, ~ara examinar su conveniencia y su 
factibilidad. Su contraste, segun los cinco principios de Gaston 
Berger, con las posibilidades reales, llevar~ a modificaciones de 
aquel futuro imaginado; que una vez aceptado, obligar~ a examinar 
las acciones que ser~ necesario emprender para su logro. 

A estos futuros se les da una connotación de posibilidad y, 
dentro de ella otra de probabilidad; es decir, al examinar el futu- 
ro posible, no sólo se llega a conclusiones sobre la factibilidad 
de su desarrollo, sino que también se asigna una probabilidad para 
cada una de las posibles alternativas diferentes de ese futuro. 

Pasando a examinar otras experiencias, habíamos prometido ha- 
blar del "Hudson Institute11 de los Estados Unidos. Los trabajos 11~ 
vados a cabo en ~l se caracterizan ~orque comienzan haciendo un es- 
tudio muy concienzudo de la situacion actual y de los procesos que 
la han originado, partiendo lo m~s atrás que se pueda llegar en el 
tiempo. De esta manera consiguen establecer las tendencias m~s ge- 
nerales, y aquellas sobre las que se puede abrigar mayor seguridad 
de que seguirán un desarrollo conocido en el futuro. Es interesante 
destacar el hecho de que el Instituto se preocupa por examinar lo 
que otros predijeron años atr~s sobre lo que iba a ocurrir para si- 
tuaciones más o menos semejantes a las confrontadas en este momento. 
La proyección de esas tendencias globales, por ser muy agregadas, 
ofrecen mayor seguridad en cuanto a la evolución futura. Es lo que 
ellos llaman la "proyecci6n sin sorpresas" al extrapolarlas hacia 
el futuro. Ponen énfasis es~acial en el análisis de los cambios tec 
nol6gicos y sus repercusiones en la organización de la vida econ6-- 
mica, social y aun política y, sobre todo, en la influencia que pue- 
den manifestar o producir estos cambios tecnológicos en el empleo y 
otros sectores de la actividad económica. 
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A la hora de elegir la metodología más apro~iada para el tra- 
bajo, se examinó lo que hasta ese momento se habia hecho o se esta- 
ba haciendo en el mundo. Para aquellas fechas, hace aproximadamente 
dos años, no encontramos publicadas sino algunas obras del Hudson 
Institute y otras del grupo de Gaston Berger en París y del grupo 
"Futuribles" de Bertrand de Jouvenel, tambien en París, así como la 
realización práctica hecha por el llamado "Grupo 85" para la prepa- 
raciún del Quinto Plan Francés. Examinados tanto los ensayos teóri- 
cos, como las aplicaciones prácticas, tomando lo que podía haber de 
aprovechable en estos métodos para el caso de Venezuela, decidimos 
elegir una metodología ecléctica, una metodología en la que siguien- 

Hemos dejado para Último lugar, el explicar lo que estamos ha- 
ciendo en el Centro de Estudios deJ Futuro, creado con la intención 
de estudiar de manera científica e~ futuro de Venezuela. 

III 

En cuanto a los métodos utilizados, se puede afirmar que son 
casi todos ellos una mezcla de los procedimientos ya señalados; con 
las naturales acomodaciones a las características particulares, 
bien del país o bien de los investigadores trabajando en ellos. 

En America Latina no tenemos conocimiento de que existan Ins- 
titutos dedicados sistemáticamente al estudio del futuro salvo el 
nuestro, de Venezuela& Sin embargo sabemos de nuevos intentos, a 
veces individuales y a veces institucionales, entre los que podemos 
citar el anuncio hecho por el Instituto de Estudios Peruanos; y, al- 
gún otro instituto boliviano y argentino y, aun, ciertas universi- 
dades latinoamericanas, de establecer estos estudios; pero hasta la 
fecha, esos deseos no se han realizado; únicamente existe en la Uni- 
versidad Nacional de Buenos Aí.r-e's una Cátedra sobre Prospectiva en 
la que se imparte enseñanza sobre el estudio sistemático del Futuro, 
pero en la que no se hace todavía investigación. Cabe destacar el 
trabajo de la Sociedad InterameriGana de Planificación, que el año 
pasado, convoc6 a todas las sociedades latinoamericanas de planifi- 
cación a una reunión cuyo lema era "America Latina, Año 2.000". Allí 
se examinaron alternativas para el futuro de America Latina que 
iban, ~esde los procesos de urbanización hasta el porvenir político, 
la dependencia internacional o la autonomía y todos los aspectos 
económicos y sociales que se consideraron por los distintoa ponen- 
tes. (Esta a punto de ver la luz pública el tomo en el que se resu- 
men los resultados de esa reunión). 

, • < En los Últimds tiempos han surgido en todos los paises Insti- 
tutos y organizaciones para estudiar el futuro, por ejemplo en Ru- 
sia, Japón, etc. Hecho un recuento somero se llega a la conclusión 
de que, a pesar de que algunos tienen varios años de existencia, 
el promedio de todos ellos no cuenta sino aüo y medio, dos años 
de vida. Lo que indica la gran novedad que representan y, al mis- 
mo tiempo, su juventud, y cómo ha surgido· esta preocupación por el 
futuro data de época muy reciente. ' 

Una vez establecidas las variables y las funciones que cua.g 
tifican este escenario se utilizan computadoras para probar en muy 
poco tiempo muchas alternativas y ver a qu~ resultados conducen. 
Los escenarios son especialmente ~tiles para el estudio de aspec- 
tos cualitativos, tales como los culturales y en particular los po- 
líticos. 
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Ahora bien, lcómo enfrentamos un tema de estos? Primeramente a 
través de una documentación que procuramos sea lo más completa posi- 
ble, tratamos de hacer un análisis profundo del mismo. Lo que los 
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Supuestas esas premisas, pasamos a especificar más la Venezue- 
la del Años 2.000. Para ello confeccionamos una lista de temas, co- 
menzando, primero, por una visión ~lobal que se desagregó luego en 
cinco áreas principales: el área fisica, el área económica, el área 
social, el área política y el área cultural. Cada una de estas áreas, 
a su vez, fue dividida en capítulos, subcapítulos y temas. 

Los temas constituyen la unidad Última de investigación y aná- 
lisis y de ellos hemos fijado unos mil, es decir, hemos concretado 
la imagen de la Venezuela deseable. Sin embargo, esto es provisio- 
n~l, es decir, cuando el investigador encargado de una sección, ca- 
pitulo, serie de temas o de un tema concreto, se enfrenta con el a- 
nálisis de detalle, puede ocurrir que recomiende su integración den- 
tro de otros temas, en cuyo caso se reduciría el número de los mis- 
mos o bien pida su ampliaci6n y subdivisión en varios temas más. Ese 
número aproximado de mil temas puede al final de nuestro trabajo ser 
de tres mil o óil quinientos o solo ochocientos. 

Partimos de otro principio importante, el de que el futuro pu~ 
de ser construido. Es mas racional anticiparse al futuro qua·espe- 
rar pasivamente a ver que nos depara el porvenir y, entonces, reac- 
cionar. al modo como reaccionan los que denominamos animalesinre.cio- 
nales. 

do los principios filosóficos de Gaston Berger, como técnicas de 
trabajo empleamos las del grupo "Futuribles", principalmente las 
contenidas en el libro publicado en 1964 por Bertrand de Jouvenel 
sobre el"Arte de la Coyuntura", utilizamos también las que venía 
manejando el Hudson Institute. 

Podemos resumir nuestro método de la siguiente manera: Comen- 
zamos por imaginarnos cuál era el futuro deseable para el país. Era 
difícil identificarlo de manera muy concreta; por lo que se intentó 
dar algunas definiciones un tanto vagas que pudieran contener, sin 
embargo, conceptos útiles para elaborar un método de trabajo más d~ 
tallado. En tal sentido, se pensó que para la Venezuela de fines del 
siglo XX y principios del siglo XXI, sería deseable una situación p~ 
recida o muy semejante a lo que hoy entendemos por un país "indus- 
trializado"; aunque no por utilizar la palabra "industrializado" qu~ 
remos destacar el hecho de la industrialización en sí misma, sino 
mas bien queremos referirnos a la organización, sistemas y nivel de 
vida alcanzados por los países gue hoy llamamos industrializados. 
Esa imagen debía estar constituida además por características espe- 
ciales que tomaran en cuenta la idiosincrasia propia de los habitan- 
tes, la tradición y el sistema de valores. Aun suponiendo que, in- 
cluso el sistema de valores, puede variar y no ser el que ahora im- 
pera debíamos partir de algun punto y este fue el de considerar que, 
por lo menos, el sistema de valores, aun con transformaciones, se- 
gU.iría siendo, en esencia, semejante al presenté. Así en algunos as- 
pectos básicos, suponemos, por ejemplo, que el valor "familia" aun- 
que sufra transformaciones y más en Venezuela que las esta ya expe- 
rimentando y pasando de una familia extensiva a una familia nuclear, 
sin embargo, de aquí a treintn o treinta y cinco años seguirá sien- 
do todavía importante para la sociedad venezol8D.a de aquella época. 
Claro está, que este punto, si lo volvemos a plantear dentro de quig 
ce años podremos confirmarlo o rectificarlo de una manera más cate- , . go r-a ca , 
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Este ~uturo lo calificarnos como futuro deseable, puesto que 
los futuros no deseables los tenernos en cuenta solamente a fin de 
eliminarlos~ De los futuros deseables construimos toda una gama, 
desde el 11futuro m.i.rrí.mo " hasta eJ.'.1fut11ro Ld e a L'", pasando por los 
futuros intermediosº Una vez elegida la gama de futuros, o solo 
uno de ellos, se fijan los f act o r-e s que deberían ser empleados en 
el momento presente 1 para alcanzar cada uno de ellos. Si un futuro 
coincide con la ten~encia en una primera fase, no es necesario el 
estudio especial de :_:.actores c o r-r-e c ti.vo s , Ahora bien, es en el mo- 
mento de la determinación de los factores correctivos y de la in- 
tensidad de su empleo$ cuando el estudio prospectivo presenta la 
mayor complejidad, ya que obliga a una revisión completa del tra- 
bajo realizado en casi todos los campos y exige nuevas elaboracio- 
nes, que hagan compatibles los futuros establecidos para cada área 
y los factores correctivos que hay que emplear para alcanzar cada 
uno de ellosº Los factores correctivos determinan también la asig- 
nación de probabi~idad que se concederá a cada uno de los futuros. 
No puedo entrar en más detalles sobre la metodología de trabajo, 
añadiré tan solo que se asigna una probabilidad para cada una de 
las posibles y diferentes alternativas de ese futuroº 

Conseguimos de esta manera tener una idea parecida a las "pro- 
yecciones sin so r-pr-e aas " del Huüson Insti tute, pero basada además 
de en las tendencias, en las hipótesis establecidas sobre el man- 
tenimiento, desaparición o transformación de esas proyecciones. En 
general, siempre se trata de una proyección en el sentido de adi- 
vinar el futuro por lo que está sucediendo en el momento presente 
y lo que ha venido pasando en los momentos anteriores. 

Una vez obtenida de esca manera la proyección, dejamos un po- 
co de lado el análisis y tratamos de construir la imagen del futu- 
ro para ese mismo tema, con indEpendencia de la proyección obteni- 
da. Naturalmente que nunca podemos deecartar del todo., ni olvidar 
completamente, lo ya obtenido en la proyección; pero intentamos 
hacerlo, con el fin de imaginar de la manera más independiente po- 
sible el futuro respecto al tema tratado~ 

Establecido el diagnóstico y su prueba, pasamos a hacer una 
proyección que en general será de más de treinta años. Esto,bien 
saben los estadísticos que sería 5.mposible si se utilizaran única- 
mente técnicas estadísticas. Por -: ::o además de ellas añadimos un 
análisis profundo de los procesos descubiertos en el diagnóstico, 
para decir, de acuerdo a c i.e r t.as hipótesis, cuál va a ser el desa- 
rrollo futuro de los mismos. 

diagnóstico procuramos, sobre todo, analizar los procesos como van 
evolucinando; incluso a-veriguamos la posibilidad de que el proceso 
termine o a?arezca uno nuevo, o se modifiquen los resultados obte- 
nidos anteriormente, para dar origen a nuevos resultados. 

Para la elaboración de esJ~ dlagnóstico hemos impuesto una dis- 
ciplina rigurosa en el Centro de Estudios del Futuro; nunca será 
aceptado si no es documentable, si no existe una prueba que asegu- 
re o confirme el diagnósticoº Asi no basta que se afirme que todo 
el mundo dice algo o que tal idea esta en el ambiente. Si no pode- 
mos probar quien lo ha dicho o que alguien o algo lo ha demostrado, 
para nosotros ese dia9nóstico no existe. Esto, que podría parecer 
una aparente limitacion, hace que nuestras investigaciones sean más 
exigentes y mucho más rigurosas, y ofrezcan mayor seguridad. 
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Otra forna de contrastar el trabajo, se logra por medio de reu- 
niones frecuentes que se celebran con personas interesadas en las 
materias que estamos estudiando. Unas veces son personas peritasen 
la materia que por su conocimiento pueden aconsejarnos; pero otras, 
son simplemente personas interesadas en la materia y cuyas sugeren- 
cias o visión desde ángulos desconocidos para los peritos, puede ayg, 
darnos mucho a elaborar de una manera más conveniente los temas y - 
de darles su apropiada jerarquía dentro de todo el contexto de los 
temas tratados. Estas reuniones son de pocas personas; nos reunimos 
en las oficinas del centro y, a petición nuestra, asisten pe r sonaa. 

Esa reunión anual servirá para que ademns de presentar los a- 
vances de trabajo tengamos oportunidad de recibir nuevas críticas 
o aportes de todos los asistentes a esas reuniones. 

Para dar una idea de los trabajos en curso, solamente diré 
que en los compromisos contraÍdos con nuestros patrocinadores es- 
tablecimos el mes de Junio de 1.973 como fecha para la publicaci6n 
del primer documento básico preliminar de los Estudios del Futuro. 
Sin embargo, con objeto de dar a conocer lo que venimos haciendo y 
recibir críticas de cualquier sector, hemos determinado celebrar 
una reunión o seminario anualQ Este año tuvo lugar en abril de 1969 
en la ciudad de Maracay. En tal ocasión presentamos un documento 
básico que contenía un examen del diagnóstico de Venezuela basado 
en información documental y llegaba hasta la situación actual. A 
continuación presentábamos lo que, según nuestros análisis, podría 
ser la Venezuela de los próximos treinta uños, es decir, una pro- 
yección de todos los temas analizados en el diagnóstico. Y,final- 
mente,proponíamos lo que queríamos fuera el desarrollo autentico 
de Venezuela para fines de siglo dando alguna indicación de las ac- 
ciones que habría que tomar para lograr esa Venezuela deseable. To- 
do eso está resumido en un tomo de unas 600 páginas; en él se tra- 
tan, desde los aspectos políticos hasta los aspectos sociales, ta- 
les como la educación, el empleo, la recreación; aspectos cultura- 
les, como el estado de las artes y las ciencias, de la investiga- 
ción científica; los problemas económicos, como el presupuesto na- 
cional, la producción industrial y de otros sectores; las inversio- 
nes por sectores económicos; los planes de desarrollo o de infraes- 
tructuraj aspectos físicos cono el del urbanismo; los medioode co- 
municacion; otros campos complejos como puede ser el mismo citado 
de la recreación y en general todo lo que constituye el equipamien- 
to colectivo, que ha de ser muy importante en los años venideros. 

También se presentaron como muestra de lo que estábamos hacie~ 
do o de cómo lo hacíamos -lo que aparecía en este documento de una 
manera resumida- cinco capítulos sobre las áreas de investigación. 
Se consideró que estos cinco capítulos eran los que en ese momento 
podían tener más importancia y ser más discutidos en nuestro am.bien 
te. Ellos son: uno referente al petróleo que cae dentro del área - 
económica, y otros cuatro que se referían-todos al área social. Pr~ 
sentamos uno dedicado a la población~ otro a la educación, otro al 
empleo y otro a la salud. 

~sta documentación fue presentada en Maracay. Allí S8 reunie- 
ron representantes de todas las fuerzas vivas del país. Pedimos nos 
hicieran su crítica; queríamos saber si estabanos muy desorientados, 
encerrados en una torre de marfil, produciendo entelequias, o bien 
estábamos haciendo algo que podía ser útil para la Sociedad. No re- 
cibieron estos. documentos mayores críticas en Maracay; pero si nos 
ayudó esa reunión para confirmar que, por lo monos, no estábéJJ'.lOS 
descaminQdos en lo que se deseaba en el país y en lo que parecía 
ser útil para Venezuela& 
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Es indudables que será difícil alcanzar ese futuro diseñado 
para la Venezuela de finales de siglo y principios del que viene; 
pero, por lo menos, ese mismo diseño orientará y racionalizará to- 
da nuestra a~ción a plazo inmediato; además este modo de planificar 
aumentará la racionnlidQd, puesto que on lugar de ser adivinos que 
se adentran con los ojos vendados hacia el futuro, orientaremos 
nuestras acciones y todas ellas tendrán un sentido teleológico. Es 
esta quizás la mayor ventaja de estos estudios ya que al mismo tiem 
po que incrementan la racionalidad, aumentan la libertad humana. - 
Aumentan la libertad porque nos permiten elegir el futuro deseable; 
por tanto no seremos ya un ente pasivo de las fuerzas de la natura- 
leza o de los procesos que provocamos en el monento actual y cuyas 
consecuencias no hayamos previsto del todo y que pudieran llevarnos 
a lugares desconocidos; sino que nos dirigiremos hacia donde quere- 
mos dirigirnos. Esto es quiza lo más importante que el Centro de Es 

-tudios del Futuro puede aportar a la ciencia en Venezuela. 

Se espera de esta manera llegar a construir la Venezuela de- 
seable y aceptable hacia la cual podremos caminar en el futuro si 
se adoptan la~olíticas de acción que en esos estudios resultan 
evidentes. Sin embargo debo advertir que no tenemos una función 
ejecutiva, es decir, nuestra misión es exclusivamente de asesora- 
miento. No somos asesores especiales ni de un organismo ni de un 
grupo, sino que nuestros estudios y nuestros análisis están dis- 
ponibles para cualquiera que los quiera consultar; y naturalmente, 
entre ellos deben estar aquellas personas que ejerciendo funciones 
ejecutivas, tienen capacidad de decisión y de acción dentro del 
país; y que si lo encuentran razonable y aceptable serán las que 
tomen sobre sí la responsabilidad de llevar a cabo esas acciones. 

a las cuales previaIJ.ente han sido enviados nuestros documentos de 
trabajo para que vengan preparados con estudios y críticas. Cola- 
boramos con otras instituciones tanto privadas como públicas lo 
que también nos ayuda, no solo a poseer más amplia información si- 
no a contrastar nuestros resultados en esas mismas áreas o de otras 
que dicen relación con ellas. 
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Ponencia presentada en la V Reunión de Facultades 
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en Morcicciibo, Venezuela, en noviembre de 1969. 

RODOLFO QUINTERO 

V. ¿Qué investigar? 

IV. Marco de referencia para la planificación 
de un cambio positivo. 

11. Organización y dinámica de los equipos 
de investigación 

III. El estudio de nuestros problemas. 

l. Los investigadores científicos tienen que sumar 
sus esfuerzos. 

Experiencias 
sobre planes de investigación 

realizados por equipos 
a nivel nacional 

301 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 



- • • 1 

.. tituyen elementos que 'justifican U. aceren de hacerla 
del conocimiento de los asistentes a esta reunión. 

Las e:icp~riencias de que disponga cada país en ma- 
·. teria . dé investigación científica y de obra realizada por 
investigadores; economistas y demás cultivadores de las 
ciencias sociales, no pueden ni deben ser tesoros par- 
ticulares, propiedad privada de una nación, sino rique- 
za colectiva; en nuestro caso, documentación viva a la 
disposición · de los estudiosos latinoamericanos princi- 
palmente. 

Sabemos que este intercambio indispensable disgus- 
ta y preocupa a los estudiosos que sirven a instituciones 
financiadas por la metrópoli colonialista, portadores de 
culturas de conquista y creadores de proyectos. y fórmu- 
las rnyo objetivo es mantener la supeditación de nues- 
tras economías a los intereses de aquélla. Pero a nos- 
otros nos preocupa la difícil situación de los pueblos 
de América Latina hoy, y la . de los pueblos de otros ,'. 
continentes que viven en condiciones similares. 

De ahí la conveniencia de obtener conocimientos 
a fondo sobre la realidad de las sociedades víctimas del 
fenómeno complejo denominado subdesarrollo y apor- 
tar soluciones justas. ES decir, la importancia de la in- 
vestigación científica y el estudio de las tecnologías, 
con finalidades concretas: la conquista de la libertad 
en todos los aspectos de la actividad social. 

! Las experiencias que hicieron posible la armazón 
. de esta ponencia, unidas a las que poseen pueblos her- 
manos y nos comuniquen sus representantes, permitirán 
descartar informaciones interesadas, sin elementos de 
juicio completos, suministradas por organizaciones de- . 
dicadas a la obstaculización de nuestro progreso y nues- 
tra independencia. Nos ayudarán, en cambio, a saber 
qué somos y cómo actuar para vivir me1or. 

Las cuestiones que tratamos, como también las fór- 
mulaciones a que dan lugar, son producto de la expe- 
riencia, de la utilización de enseñanzas provechosas ob- 
tenidas en; la condición de Coordinador General del 
ESTUDIO' DE CARACAS, la investigación rriultidisciplina- 
ria donde. participaron .a dif erentes niveles cerca de qui- 
nientos prgfesionales de las más variadas ramas del sa - 
ber . cientif2t auxiliados, por dos .mil estudiantes .y nu- 
meroso· persÓnal técnico y administrativo. También tie- 
nen como base lo aprendido en el transcurso del des- 
empeño de labores ~n el mencionado Instituto de In- 
vestigaciones, vinculadas directamente con el funciona- 
miento de e~uipos de investigadores. · 

Por haberlas engendrado la vida misma, el des- 
envolvimiento y la culminación de experimentos nove- 
dosos en lo'.que a formas de trabajo de investigación 
científica entre nosotros se refiere, creemos que esta po- 
nencia es constructiva. Tal convencimiento nos estimu- 
ló . para elaborarla, como material de estudio cuya fun- 
damentación: no está en hipótesis o concepciones gene- 
rales de orden teórico, 'sino en la práctica. Tal condi- 
ción, la semejanza de los problemas que con mayor o 
menor intensidad afectan a los países de América La- 
tina, y el carácter universal de la gestión científica, cons- 

La v· R~unión. de Representantes de Facultades y 
Escuelas de: Economía de América Latina, es oportuni- 
dad indicada para· informar y someter a la considera- 
ción de los 'participantes en la misma, un conjunto de 
planteamientos que juzgamos actuales y útiles, sobre la 
investigación científica y la actividad de investigadores 
que operan principalmente en una Facultad de la Uni- 
versidad Central de Venezuela, integrada por seis es- 
cuelas, una de ellas la Escuela de Economía, y un Insti- 
tuto de Investigaciones Económicas y Sociales. 
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mente frente a-las experiencias· y· razonamientos de 
sus compañeros de equipo pueden ocasionar per"· 
jnicios .· Se trata de personas cuyas críticas se .ma- 
nifiestan estando siempre contra: ideas, técnicas y 
hasta consejos de entendidos. Cumplen una mi- 
sión que puede ·ser útil, pero en .. algunos. casos 
desagrada a los compañeros- -. Muchos de esos crí-: 
ticos son verdaderamente valiosos, y a éstos hay 
que aceptarles sus defectos, porque .co~ un. poco 
de inteligencia se puede aprovechar· su labor de 
control y su competencia. científica. 

Los críticos del tipo señalado crean problemas a 
los directores o coordinadores de equipos. de in: 
vestigación que deben saber soportarlos.. y lograr 
que los soporten los otros miembros· de . esos: 
equipos. 

Hay investigadores que ·expresan decenas de 
ideas diferentes todos los días. Gente de pensa- 
miento en permanente 'agitación. Leer un diario, 
sostener una conversación, _un .. accidente de trán-. 
sito, desencadenan .en ellos ideas y más ideas, bue- 
nas y absurdas ·. La gravedad del asunto está en 
que quieren ponerlas en práctica inmediatamente 
y logran ganar para su causa a 'personas "de" las más 
variadas. Elaboran planes de investigaciones que 
pueden convertirse en aventuras. 

Si tienen inteligencia pueden. trepar en los es- 
calafones universitarios, integrarse en academias 
científicas y hasta recibir abundantes condecora- 
crones , Pero pueden derrumbarse si van dema- 
siado lejos y comprometer el prestigio de una 
institucién o 'de un equipo de investigación de los 
cuales formen parte. Corresponde a directores o 
coordinadores apreciar sus cualidades si las tienen, 
pero mantenerlos debidamente controlado~. 

Hemos trabajado con investigadores· ricos · en 
ideas, pero que son timoratos .· Los domina el. te- 
mor a equivocarse, a elaborar conclusiones que 
consideran prematuras, a tomar posiciones en un 
debate científico. A estos investigadores buenos 
pero. vacilantes hay que animarlos, convencerlos de 
que una vez comprobados cuidadosamente los re- 
su] ta dos de una investigación, deben hacerse · co- 
nocer y defenderlos. No. constituyen peligro. en 
un equipo de investigación,_ porqt¡e se logra con. 
mayor facilidad hacer que se _publique un buen 
resultado qu.e detener la. difusión . de algo . curac 
elaboración no ha culminado. 

·Abundan los que se dicen interesados en la ·i'h- 
vestigación, los aficionados que operan en las uni- 
versidades y" füera de ·ellas. Generalmente son .in- 
teligentes y poseedores de una rica: imaginación> 
Las ideas sobre. lo que debe investigarse brotan en 
ellos, los apasiona y 'hacen que abandonen lo co- 
menzado. Constituyen los investigadores "busca- 
dores de todo", diletantes interesados en _todo pe- 
ro durante un lap!tf-reduddo_. Cuando- trabajan. 
solos, publican anotaciones preliminares que no 
son continuadas. Son ·_turistas incansables por los 
dominios de la ciencia; abordan numerosos asun- 
tos sin profundizar en ninguno. Son sabios apa- 
rentes que pueden üupresionar a los no especia- 
listas. Podrían ser buenos periodistas. 

En un equipo, tales diletantes dél 'saber cientí- 
fico pueden ser aprovechados como promotores 
de ideas, sin valor buen número de ellas, pero al- 
gunas de utilidad - Se Ies puede conservar en la 
organización, debidamente seleccionados, como 
creadores de opiniones. 

Desgraciadamente, en las instituciones univer- 
sitarias del -país, en organismos similares o como 
figurones aislados, no faltan los investigadores que 
se consideran predestinados a un premio Nobel o 
algo por el estilo. Generalmente son .hábiles y en 
cierta medida instruidos. Como integrantes de 
equipos de investigación, un pequeño fracaso pue- 

En nuestro siglo la ciencia establece ramas de 
la producción nuevas, que aumentan el campo de 
acción del hombre. Priva la tendencia a transfor- 
mar la producción en "aplicación tecnológica de la 
ciencia". Aunque el gran poder alcanzado por la 
ciencia no llega a independizarla de Ja produc- 
ción y de las leyes de su desarrollo. Su transfor- 
mación en uno de los factores determinantes de 
la evolución social, expresa una mayor dependen- 
cia respecto a la producción y la aparición de for- 
mas productivas en su base experimental y en su 
organización. 

El laboratorio se parece más y más a una fá- 
brica, debido a Ja complejidad de instrumentos 
que exigen los especialistas para asegurar la pro- 
ductividad del equipo _de investigación. En el equi- 
po de tipo antiguo, más homogéneo, las relacio- 
nes son más humanas. En el de tipo moderno 
domina la es·pecialización_ de los investigadores. 
En aquél el control crítico de los resultados se 
realiza de .forma sencilla, de acuerdo con los co-, 

nacimientos y la experiencia de cada uno de Jos 
componentes. En el tipo moderno el control es 
una operación rodeada de complicaciones. Las con- 
tradicciones internas pueden conducir a la disolu- 
cién del equipo, si la dirección no es diestra y 
consigue limarlas. 

En el caso del investigador aislado, poco im- 
porta que sea pesimista u optimista, irritable o pa- 
cífico . Está solo y su humor a nadie molesta. Lo. 
importante es que disponga de imaginación crea- 
dora. En este caso lo determinante es la inteli- 
gencia. 

Pero no sucede lo mismo cuando se trata de un 
e:¡uipo de investigación; en este los choques entre 
las personas que lo integran, reducen los resul- 
tados del esfuerzo colectivo. De ahí fa conve- 
niencia de procurar que se comprendan y se acep- 
ten mutuamente con sus cualidades y sus defec- 
tos. La destreza de la dirección coordinadora jue- 
ga en este aspecto un papel de importancia. 

En las universidades nacionales hay investigado- 
res de sorprendente memoria y afición a la· lectura 
de publicaciones especializadas, que retienen lo 
leído. sin espíritu crítico, sin establecer diferencias 
entre la verdad y el error. Constantemente recen- 
san las opiniones de otros sin enjuiciarlas." Son co- 
leccionistas de fichas e índices bibliográficos cu- 
yos contenidos no analizan. Su labor de bibliote- 
cario es útil en el trabajo de equipo. La exclusiva 
afición libresca puede rodearlos de una aureola 
de eruditos, pero suele ahogar su inquietud expe- 
rimental y la elaboración de nuevas ideas. Cono- 
cemos casos en los cuales la intervención de estos 
eruditos ha causado desaliento a investigadores jó- 
venes entusiasmados con una idea de investigación 
que consideraban nueva, pero que al comunicárse- 
la a uno de aquéllos se informaron que algo seme- 
jante había sido motivo de estudios en un centro 
científico poco conocido. Los jóvenes investiga- 
dores, deprimidos, abandonaron la idea que, por 
cierto, no había sido enfocada desde el mismo 
ángulo en el centro de investigaciones citado por 
el erudito. Es imposible negar la necesidad del 
estudio bibliográfico en un equipo de investigado- 
res, pero debe procurarse que no constituya un 
medio de esterilización de la iniciativa y el entu- 
siasmo juveniles. 

Encontramos también investigadores fundamen- 
talmente críticos. Poseen una cualidad indudable- 
mente positiva, pero cuando la aplican constante- 

presente las investigaciones científicas planificadas 
y organizadas. Asistimos al rápido desarrollo de 
un nuevo proceso social: el de la· articulación or- 
gánica de la ciencia con la producción, y la for- 
mación de un complejo único regulado por la 
sociedad. 

El equipo de investigación es un organismo· 
complicado, con un cerebro que dirige y elemen- 
tos que ejecutan, íntimamente vinculados. Su buen- 
funcionamiento y rendimiento depende en buena 
parte del carácter de los investigadores, conside- 
rados individualmente. Son dirigidos general- 
mente por jefes científicos que participan directa- 
mente en los trabajos y jefes administrativos res- 
ponsabilizados de asegurar el financiamiento de 
la investigación. Con frecuencia en las investiga- 
ciones universitarias priva la situación inconve- 
niente de que los jefes científicos y los. adminis- 
trativos son las mismas personas. Los jefes cien- 
tíficos son los responsables de la investigación, 
determinan su objeto y establecen las condiciones 
para su realización . Sin embargo, como necesitan 
de la colaboración de los demás componentes del 
equipo, deben escuchar sus opiniones y discutir 
con ellos la naturaleza de lo que se investiga. 

En la práctica, de las cualidades y defectos de 
Jos jefes depende la vida de Jos equipos. La cua- 
lidad esencial para su buena marcha es la com- 
prensión de Jos caracteres de quienes lo compo- 
nen. Y el defecto de mayor gravedad es el auto- 
ritafismo obtuso. Los jefes científicos deben corn- 
pr~nder a sus colaboradores, con sus cualidades y 
sus defectos . En el pasado, cuando Ja ciencia no 
había llegado a tener el grado de especialización 
de hoy, los miembros de Jos equipos poseían, 
desde el punto de vista técnico, iguales capacida- 
des. Se distinguían por diferencias de inteligen- 
cia, autoridad y conocimientos . Pero esto se ha 
modificado y Jos equipos se han vuelto hetero- 
géneos. Los integran especialistas que aportan sus 
conocimientos particulares, acusan la tendencia a 
comportarse más como ejecutantes especializados 
que colaboradores conscientes. 

Antes se utilizaban en la producción Jos resul- 
tados finales de la ciencia, logrados sin una plani- 
ficación consciente por parte de la sociedad. En 
nuestros días la investigación científica es parte 
del proceso productivo y en cierta medida co- 
mienza a determinarlo. El papel desempeñado 
en el pasado por la inventiva individual y la ex- 
periencia empírica y espontánea, lo cumplen en el 

El crecimiento y la complejidad de las dife- 
rentes ramas del saber han modificado el funcio- 
namiento de la investigación científica; los in- 
vestigadores no pueden realizar solos su labor, tie- 
nen que unir sus esfuerzos. Se ha impuesto el 
trabajo colectivo y entre la investigación univer- 
sitaria y la investigación industrial comienzan a 
borrarse las diferencias iniciales. Aparecen equi- 
pos de investigadores que tienen antecedentes en 
las llamadas . escuelas constituidas por un profe- 
sor y sus alumnos, primitivas formas de laborar 
en el campo de la ciencia que se conocían con el 
nombre de aquél: escuela del profesor A o es- 
cuela del profesor B, grupos cerrados de limi- 
tadas proyecciones sociales. 

El surgimiento del equipo de investigación plan- 
tea nuevos problemas, algunos de difícil solución 
en la investigación científica universitaria tradi- 
cionalmente individualista; nuestras universidades 
honorables y sabias han pasado los años aferra- 
das a las costumbres del pasado. A esa situación 
tuvimos que enfrentarnos quienes nos propusi- 
mos y logramos realizar en la Universidad Cen- 
tral de Venezuela la investigación multidiscipli- 
naria conocida con el nombre de Estudio de Ca- 
racas. 

Los investigadores científicos 

tienen que sumar sus esfuerzos 



El joven diplomado en alguna de las univer- 
sidades del país que por afición o pasión ingrese a 
un equipo de investigadores para dar los primeros 

La revolución científico-técnica de nuestros 
tiempos hace imposible la identificación del pro- 
fesor con el investigador. Si felizmente hay bue- 
nos investigadores que son igualmente buenos pro- 
fesores, estamos ante situaciones excepcionales, an- 
te una dualidad que no es obligatoria. Sabemos que 
existen excelentes profesores cuya labor es indis- 
pensable para la formación de científicos jóve- 
nes, pero de ningún modo son investigadores, y no 
ignoramos que famosos investigadores son inca- 
paces de enseñar con claridad. Es una situación . 
evidente, que debe ser aceptada, aunque perjudi- 
que posiciones e intereses particulares. 

La función de las universidades es, en lo fun- 
damental, instruir a los futuros investigadores jó- 
venes en las técnicas para investigar. La investi- 
gación no se enseña; lo que se enseña son las 
técnicas. La utilización de las escuelas universita- 
rias como centros de formación para la investi- 
gación científica es una experiencia que hasta aho- 
ra no registra .resultados positivos ciertos. 

Cualquier diplomado en una universidad vene- 
zolana no es, no puede serlo, necesariamente, un 
investigador. La erudición no implica capacidad 
para la investigación; encontrar un sabio no sig- 
nifica haber encontrado un investigador; la in- 
vestigación científica no se identifica necesaria- 
mente con la función de la enseñanza. En los Es- 
tados Unidos funcionan institutos de investigación 
independientes de las universidades. En la URSS 
y otros países socialistas la investigación cientí- 
fica es confiada a las academias y está estricta- 
mente separada de las universidades, cuyo campo 
de acción es la enseñanza. 

El trabajo científico debe ser desinteresado; la 
falta de investigadores valiosos que se pota entre 
nosotros, es consecuencia de esta circunstancia. En 
las universidades nacionales un investigador con 
éxito, además de cumplir labores en los cursos, 
se mantiene en el mismo lugar que los consagra- 
dos a la docencia y nada más. Esto plantea pro- 
blemas sobre separación de las labores docentes y 
las de investigación, sobre lo cual priva la falta 
de claridad y es enfocado generalmente adoptando 
posiciones extremas. 

Hay investigadores mediocres que redactan bien, 
en cambio, otros capaces lo hacen sin claridad. No 
faltan quienes, absorbidos por la acumulación de 
los hechos y el levantamiento de la armazón de 
un conocimiento, carecen de tiempo para darse 
cuenta de lo construido. Lo aconsejable es c¡ue la 
redacción sea obra del director de la inv~stiga- 
ción, que se halla en condiciones para exponer 
en conjunto los hechos que ha constatado el tra- 
bajo del equipo. 

Abundan las investigaciones llamadas "sin al- 
ma", que se limitan a una acumnlación de cifras, 
cuadros y tablas, sin intentar explicaciones ni si- 
qniera hipotéticas. Trabajos que no aportan pro- 
vechos a la ciencia, destinados a hundirse en el 
olvido. Jnzgamos que el trabajo de equipo, aun- 
que aumente las circunstancias de los detalles, no 
debe fomentar este tipo de publicaciones; por lo 
contrario, gracias a las críticas y sugerencias de 
sus componentes, enriquecer las ideas, acrecentar 
el contenido de la obra. 

facción, además de una in justicia, es un error en 
el cual un jefe de equipo no debe incurrir. Para 
asegurar el entusiasmo indispensable de los com- 
ponentes de un equipo, no hay que darles moti- 
vos para que se sientan simples ejecutantes en vez 
de colaboradores. 

La fuerza de un equipo de investigación está 
muy ligada al entusiasmo y la mística de sus com- 
ponentes, a su juventud intelectual. El buen fun- 
cionamiento de un equipo reclama armonía y so- 
lidaridad. La justificación de la investigación es 
su eficacia. Entendemos el rendimiento como la 
relación entre los resultados y los esfuerzos para 
obtenerlos. Los resultados pueden tener un valor 
científico puramente teórico o conducir a diversas 
aplicaciones. Los rendimientos pueden ser inme- 
diatos o lejanos, ciertos o eventuales. Se traducen 
objetivamente en las publicaciones. 

La publicación satisface íntima y realmente al 
investigador. Su valor depende del juicio que se 
emita sobre ella en los medios científicos; puede 
ser real, pero el aprecio se limita a un número 
restringido de 'especialistas, o aparente, concedi- 
do por jueces incompetentes, numerosos y con 
poder. Desgraciadamente, en la investigación cien- 
tífica no siempre gana la mejor. En todo caso una 
realidad humana predomina. 

Para los investigadores jóvenes, principalmen- 
te, las publicaciones estimulan; de ahí su impor- 
tancia para el funcionamiento de los equipos de 
investigación. Buen número de las desavenencias 
que alteran la armonía de los equipos tienen que 
ver con las cuestiones de publicación; de ahí la 
conveniencia de que sus participantes figuren to- 
dos como autores. Negarles esta legítima satis- 

equipos de investigación 

Organización y dinámica 
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La eficacia de la ciencia como fuerza producti- 
. va está en proporción directa con el volumen de los 
conocimientos aplicados, con la profundidad de 
su asimilación y la amplitud de su difusión entre 
todos los trabajadores. Proporción directa inexis- 
tente en sociedades como la nuestra, de relacio- 
nes capitalistas de producción. Por su naturaleza, 
la ciencia moderna exige otras relaciones de pro- 
ducción. 

El científico colectivista surge en vez del cientí- 
fico solitario de otros' tiempos, generalmente situa- 
do al margen de las necesidades sociales y creador 
por su propia cuenta y riesgo. La tendencia im- 
perante en la producción establece que lo decisi- 
vo no sea tanto la fuerza muscular y la destreza 
física sino el nivel cultural y técnico de los obre- 
ros que atienden las máquinas y las líneas auto- 
máticas. 

vincularse la ciencia a los intereses de la produc- 
ción social, cuenta con posibilidades inmediatas 
de aplicación. Y el trabajo de los científicos en 
la esfera productiva alcanza su mayor eficiencia. La 
unión de la ciencia con la producción hace que 
donde sólo hay obreros aparezca una nueva fi- 
gura, el científico. 

Los científicos pueden dejar de participar direc- 
tamente en la producción misma, incluso mante- 
nerse apartados de los laboratorios fabriles y si- 
tios análogos comprendidos en la organización 
directa de la producción; lo importante es que el 
fruto de su trabajo haga nacer formas técnicas y 
productivas que mejoren y eleven la productivi- 
dad del trabajo de los obreros. Concebida de esta 
manera, la obra de los científicos adquiere ras- 
gos de verdadera actividad colectiva que implica 
división del trabajo y cooperación de múltiples 
esfuerzos en la solución de una tarea única. 

Las ideas más interesantes de los científicos son 
infecundas si les faltan los medios de transmisión 
necesarios para ser llevadas a la práctica. En el 
mejor de los casos, si permanecen congeladas por 
falta de nexos con la' producción, deben esperar 
largo tiempo para verse realizadas. En cambio, al 

de resultar un accidente favorable: el freno de su 
vanidad . Y conseguir que ésta se convierta en 
ambición creadora que los impulse a trabajar y 
hacer de ellos buenos elementos para 'una labor 
colectiva. Corresponde al director o coordinador 
del equipo ayudarlos efectivamente, no desalen- 
tados en su afán de figurar. 

En el desfile de personas participantes en equi- 
pos de investigación no puede dejar de figurar 
el desconfiado, que llega a ser algo así como un 
perseguido-perseguidor. Los hay activos, buenos. 
trabajadores. Pero sus cualidades son afectadas por 
defectos que dificultan su utilización en una la- 
bor colectiva. Porque siempre están en guardia: 
se imaginan que los demás no lo "miran bien", 
que no ocupan en las publicaciones el lugar que 
por méritos le corresponde. 

Su presencia en un equipo crea inconvenientes, 
sus constantes redamos dan lugar a situaciones con- 
flictivas. Frecuentemente se cambian de un equipo 
a otro. Y esta tendencia puede proyectarse de for- 
ma negativa en la productividad científica. 

Frente al desconfiado se encuentra el habili- 
doso, un personaje simpático empeñado en trans- 
formar las técnicas de investigación e incorporar 
novedosos instrumentos de trabajo. Es utilizable 
pero sin dejar de vigilarlo y orientarlo. Los habi- 
lidosos. pueden prestar servicios valiosos: al ave- 
riguar incansablemente es probable que cuenten 
con la suerte eri' alguna oportunidad, y localicen 
un filón insospechado. 

El problema de la formación de investigadores, 
tan descuidado en nuestras universidades, reclama 
soluciones urgentes. Mas no puede ni debe olvi- 
darse que un investigador no se hace de igual ma- 
nera que un. licenciado o un doctor. Se nace con 
el espíritu de investigar; no hay formación que 
pueda dotar a una persona de condiciones de in- 
vestigador. Puede perfeccionarlas, limitarlas e in- 
cluso ahogarlas, pero en ningún caso crearlas. Sin 
embargo, mediante la educación es posible atenuar 
ciertos defectos de carácter poco compatibles con 
ese espíritu. ' 

No debe olvidarse que cuanto se crea en la 
esfera productiva, gracias a la aplicación de la 
ciencia, es el resultado de la suma de conocimien- 
tos acumulados a lo largo de la experiencia uni- 
versal. Los conocimientos, a diferencia de los 
instrumentos de producción, no se gastan por el 
uso; por el contrario, se extienden y perfeccionan. 
La producción científica asimilada por la produc- 
ción material se convierte en base de la organiza- 
ción técnica de la producción, integrándose en el 
trabajo vivo; así la ciencia llega a ser fuerza pro- 
ductiva directa de la sociedad, 

La utilización de los frutos- de la ciencia en la 
tecnología de la producción;~1do a los antago- 
nistas propios de las sociedades divididas en cla- 
ses, no asegura la unidad de la ciencia y el tra- 
bajo. Los hombres de ciencia al servicio de los 
dueños de los medios de producción, chocan con 
los intereses de los demás trabajadores. Por eso la 
cuestión de la unidad entre la ciencia y el trabajo 
plantea la desaparición del contraste entre el tra- 
bajo intelectual y el manual. Al integrarse direc- 
tamente en la producción, la ciencia y el trabajo 
del científico adquieren un carácter más congruen- 
te y los acerca a los afanes creadores que inspi- 
ran a la totalidad del personal ocupado en la pro- 
ducción social. 



Que no tenga como consecuencia forma alguna 
de dependencia económica, política o cultural. 

No debemos esperar, desde luego, que la cien- 
cia y la tecnología, por sí solas, superen la si- 
tuación actual de la nación: Lo determinante es 
encausar bien el impulso de las masas populares, 
que se multiplica cuando tiene como base el co- 
nocimento científico. Sabemos que .abundan entre 

de cosas revela falta de contribución al estableci- 
miento de una relación entre la ciencia y la tecno- 
logía, por una parte, y al desarrollo propiamente 
dicho, por otra. La calidad de la educación supe- 
rior existente deja bastante que desear. Y este es 
uno de los factores -desgraciadamente deforma- 
do en ocasiones- que impulsa los movimientos 
de renovación que suceden en las universidades 
y demás instituciones responsabilizadas de obte- 
ner y difundir conocimientos. 

Registramos una incomprensión generalizada so- 
bre· la importancia y proyección de la investiga- 
ción científica. Todavía el investigador es tenido 
como un excéntrico tuya labor no merece una razo- 
nable remuneración. Por eso buen número de és- 
tos resuelven dedicarse a la llamada "investigación 
pura" y abandonar la aplicada, que se articula con 
la dinámica de la sociedad. Sin embargo, a pesar 
d~ este ambiente de incomprensión, jóvenes prin- 
cipalmente, tenaces y con vocación, comienzan a 
ganar fuerzas y a dominar el· ambiente de rasgos 
medievales en el que les corresponde actuar. Ellos, 
en el campo de la ciencia,· ayudarán a forjar esa 
sociedad que asegure el mejoramiento de las con- 
diciones de vida de los venezolanos. 

Si consideramos que el fenómeno del subdes- 
arrollo es un acontecimiento histórico global, la 
superación del mismo implica una gestión inte- 
gral, en cuyo centro figura· la creación de nue- 
vos nexos entre la ciencia y la producción. De 
ahí la conveniencia de un reajuste de la educa- 
ción superior. Enseñar manejando técnicas peda- 
gógicas adecuadas, difundir métodos científicos 
de investigación, combinar, de forma equilibra· 
da, la teoría con la práctica. Para silenciar a "h~- 
rnanistas" deformados mentalmente que abusan 
del verbalismo intrascendente, y marginar a Jos 
"técnicos" empíricos incapacitados para la com·. 
prensión de las vinculaciones entre sus activida- . 
des y el pueblo. 

La popularización racional de la enseñanza a ni- 
veles superiores facilita la comunidad de pensa- 
miento entre científicos, profesionistas y demás 
trabajadores, la comprensión por parte de todos 
ellos de los problemas que afectan la sociedad. 
Y las posibilidades de encontrarles, en conjun- 
to, soluciones, Pero la preocupación por la bús- 
queda y el. encuentro de 'soluciones a los proble- 
mas nacionales, no debe hacernos· olvidar que e] 
avance de la ciencia· y el perfeccionamiento de 
las técnicas son estimulados _por el contacto mu- 
tuo de las diferentes ramas del saber y el inter- 
cambio vivo con las actividades que en· el mismo 
campo se adelantan en otros países; la necesidad 
de estrechar las relaciones entre los centros de 
investigación que funcionan en Venezuela y lo 
que producen más_, allá de nuestras fronteras. --··""'""'. -· .... - .. 

Un programa dirigido hacia la superación del 
subdesarrollo debe favorecer la creación de am- 
bientes adecuados para que se excite el anhelo de 
descubrir y conocer lo nuevo, interesar a los· más 
capaces en la actividad científica. Crear condicio- 
nes para que la ayuda exterior se acepte única- 
mente en función del progreso de la ciencia na- 
cional y no como un complemento de progra· 
mas que interesan a otros países; nunca, y esto 
es esencial, con finalidades de espionaje más o 
menos disimulado. 

Al hombre de ciencia venezolano se plantea, 
pues, un problema ético, al que debe enfrentarse. 
Nuestra bibliografía científica cuenta con reduci- 
dos estudios e investigaciones serios, y la aplica- 
ción de los conocimientos adquiridos. Tal estado 

rninación del proceso, como sucede con todas las 
conquistas de la humanidad, ha de ser la obra de 
los propios hombres . Junto con la hazaña se pro- 
ducirán cambios· que aseguren a nuestros des- 
cendientes la ausencia absoluta de lo padecido por 
nosotros y nuestros antecesores. 

Lo planteado nos conduce a la cuestión de la 
conciencia social de los científicos de hoy. Al 
aceptar la importancia del desarrollo de la cien- 
cia y su influencia sobre el modo de vida de los 
componentes de las sociedades, aflora el problema. 
ético del uso de esta influencia. Se eleva a pla- 
nos superiores la concepción de la libertad de 
elección (o de libertad de la necesidad) . El co- 
nocimiento de la naturaleza, la comprensión de 
que ésta actúa sobre una base causal, permite la 
libertad de elegir cómo aplicar el conocimiento. 

Estamos identificados con cuantos sostienen que 
el progreso de 'la humanidad reclama la aplica- 
ción del descubrimiento científico al proceso de 
producción y, en consecuencia, demuestran la in- 
terdependencia mutua entre el mejoramiento de la 
producción y el avance de la ciencia. 

Abundaron en el pasado, y sobreviven algunos 
en las universidades nacionales hoy, hombres de 
ciencia resistidos a reflexionar acerca de las con- . 
secuencias sociales de sus logros, porque hacerlo 
origina controversias políticas. Quienes opinan 
así ignoran u olvidan que los descubrimientos y 
las teorías de los científicos no definen P~F sí mis- 
mos las finalidades de la política social. En último 
término la decisión sobre sus metas se basa en jui- 
cios de valor elaborados por grupos de individuos. 
La ayuda del científico, en particular la del cien- 
tífico social, ante el progreso tecnológico y el 
aumento de la capacidad de un país para produ- 
cir riquezas, es concreta: contribuir a pensar racio- 
nalmente sobre los usos de la riqueza material y 
lograr los objetivos elegidos. No puede negarse la 
validez de la riqueza material como elemento de 
bienestar potencial de una sociedad. Pero sólo 
gentes ingenuas pueden pensar que el aumento 
de esa riqueza material es suficiente para pro- 
ducir la felicidad de los hombres y sus sociedades. 

Hay que reconocer· -porque continuamente lo 
confirman las experiencias- que las innovaciones 
científicas crean riqueza cuando se incorporan a · 
los bienes de producción (máquinas, sistemas de 
transportes, instalaciones fabriles). 

Podrá decirse que Venezuela progresa cuando 
los componentes de la sociedad nacional comien- 
cen a gozar efectivamente de los bienes de la re- 
volución científica y técnica, creadora de abundan- 
cia y modificadora de los nexos entre la ciencia 
y la producción. Hasta ahora la producción del 
país utiliza esencialmente los resultados de la cien- 
cia obtenidos en los países imperialistas, -trasplan- 
tados al nuestro de acuerdo con sus planes de co- 
lonización y no con las exigencias de una planifi- 

. cación consciente por parte de la sociedad vene- 
zolana. Vivimos al margen del proceso social de 
la articulación orgánica de la ciencia con la pro- 
ducción y de l~ formación de un complejo único 
regulado por nosotros mismos. 

La incorporación a ese proceso exige transfor- 
maciones, producto de la lucha de los hombres ro- 
deados de problemas y necesidades, que debe cul- 
minar con la construcción de una sociedad que 
haga posible la unidad de la ciencia y el trabajo. Y, 
en consecuencia, la elevación de los niveles de 
existencia. 

Por ser tan poderosos los elementos favorables 
de que dispone el hombre para superarse, puede 
decirse que descartan las posibilidades de que las 
fuerzas del progreso sean contenidas. Sin embar- 
go, no se debe esperar que la superación se pro- 
duzca sin el esfuerzo y la lucha de los hombres. 
En todas las direcciones geográficas se advierten 
señales de que se gestan formas de organización 
social de genuino contenido humano, pero la cu!- 

Es útil auspiciar los viajes de los jóvenes inves- 
tigadores. Para que dispongan de ocasiones de 
darse cuenta de que los demás equipos no valen 
más que el suyo . El sentimiento de intereses prác- 
ticos en la carrera de algunos de ellos, puede do- 
minar el de la investigación. El jefe del equipo 
debe explicarse y aceptar esta legítima preocupa- 
ción por el porvenir. 

Cuando se trata de renovar las universidades de- 
be comprenderse que los adelantos científicos no 
sólo influyen en los campos de la producción ma- 
terial, sino también en todos los aspectos del des- 
arrollo social. Por eso la investigación en el mar- 
co de las ciencias sociales tiende a identificarse 
con la planifcación de los procesos sociales y eco- 
nómicos . Han pasado los días en que se podía 
dirigir la economía de una nación apoyándose en 
ideas intuitivas o en egoístas intereses de clase. 
Ahora la solución de un problema cualquiera afec- 
ta a grandes masas; por eso las medidas que se 
adopten reclaman una fundamentación científica, 
deben prever los posibles resultados que se deri- 
ven de la planificación. 

Los procesos de dirección planificada del des- 
arrollo han de expresar necesariamente la unidad 
de las ciencias naturales y de las sociales. Es el 
momento. de pasar de las formas de carácter arte- 

- sana! a los sistemas de investigación científica 
multidisciplinaria e interdisciplinaria. 

La historia humana señala no sólo la coinciden- 
cia de los períodos de mayor creación de la cien- 
cia y la tecnología con los movimientos sociales 
revolucionarios, sino que aquéllos forman parte 
de éstos. El hombre está rodeado de condiciones 

_que le permiten establecer niveles de vida conve- 
nientes para todos los pobladores de Ja tierra, y 
elevarlos indefinidamente gracias a la investigación 
científica y tecnológica. 

Su personalidad mantenida en la universidad, 
es en ·parte consumida por el equipo. Por eso el 
director debe comprender el estado de ánimo del 
joven a quien va a dirigir. Este, seguramente 
quiere crear algo que le sea propio, y tal deseo 
lo sitúa en contradicción con el trabajo relativa- 
mente anónimo del equipo. De ahí la posibilidad 
de que surjan algunos complejos que dejen hue- 
llas en el investigador que se inicia. 

. Formar un investigador consiste fundamental- 
mente en enseñarlo a trabajar. En primer lugar 
darle un objeto de investigación que lo lleve a 
obtener un resultado por mínimo que sea, pero 
que pertenezca al autor. Esto le da seguridad. 
Si el objeto es difícil, largo, sin precisión, puede 
dar lugar a desalientos y un fracaso cuando 
comienza, crearle dudas que sólo los de volunta- 
des aceradas pueden resistir. El primer trabajo exi- 
toso, por simple que sea, estimula, clasifica como 
investigador. Y el director de un equipo de in- 
vestigación debe proceder sin olvidar esta circuns- 
tancia. 

pasos en este terreno, inicia un período muy par- 
ticular en su carrera, desde el punto de vista psico- 
lógico, que· el director del equipo debe tener en 
cuenta. Porque la gestión puede asegurar al jo- 
ven diplomado un brillante porvenir o causarle 
daños. 



Erich H. Jacoby: "Agrarian Unrest in southeas, 
Asia". Nueva York, Columbia _ University Press, 
1949, p. 246. . 

Planificar es trazar vías ·que conduzcan_ ·a la sa- 
tisfacción de necesidades. El ·principio "y el' fin 
de la· planeaciór;i es el hombre. Por esc:i 'las socie- 
dades dé .mayor· disposición para el des.arrollo eXi; 
toso de .las ·planeaciones son ·aquellas en las rua- .'C 

Jés los miembros pueden dirigir sus 'acciones hacia. 
finalidades concretas, a las cua~es la cultura . da 
contenido. 

·La- formulación y el desenvolvimiento de todo 
plan exige el conocimiento· del orderi· cultural im~ 
pernote, los aspectos que comprende, las personas 
que afecta y los valores- que· censura. Conocer y 
medir el grado de· desintegración. Marcar- la fr- 
na:lidad buscada: formas de integración; estable- 
cimiento del equilibrio que seo persigue, 

Planear es· una operación- o coniunto de. opera- 
ciones enraizadas en la naturaleza del hombre. 
Que se afirma o modifica por sus . vinculaciones 
con lo cultural. Tiende a lograr la eliminación: del 
hambre, el. frío y la fatiga, .el dolor y las muti- 
laciones. Adquirir sabiduría para satisfacer cual- 

planificación de un cambio positivo. 

. Marco, de refe~enda 

para la 
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El estudio de_. los .probl~mas q~e afedan a. 
Venezuela como a los demás países de Améric_a 
Latina exige, pues, la investigación de sus antece_- 
dentes históricos, sus aspectos socia'les, culturales 
y políticos. Una formulaéión de soluciones a cor- 
to y largo plazo, posible mediante la coordinación 
racional de investigaciones realizadas en los cam- 
pos de diferentes especialidades; la eliminación de 
formas artesanales· de estudio y dé ·la duplicación 
inútil del trabajo . 

Sólo investigaciones multidisciplinarias e inter- 
disciplinarias, debidamente integrada~ en un·.m~r: 
co .de referencia, permiten conocer a plenitud los 
problemas, su cantidad y su talidad·. Perfilar po- ·. 
sibles soluciones efectivas .. Trazar caminos a seguir 
por. los pueblos, ubicar los fadores que obstacu- 
lizan su marcha h;cia el progreso, 

"El n~donaJÍsmo apar~ció- co"rn.o una fuerza per _ 
manen te en el sudeste de Asia· en el ffioinento en 
que se fOrzó a los campesinos a abandonar· la agri- 
cultura de sllbsistencia para sustituirla por el cul~ 
tivo de productos pata su ve"fita ó cuando (Como 

.. en Ja Java .. colonizada) :Ja agricultura .de subsis- 
tencia dejó de propórcionar una subsistencia: Este_ 
desarrollo esruvo acompañado ¡)Or la ii:ttroducciói-i 
de u·na economía·-monetaria y -por el debilitamien- 
to de -Ja aldea como unidad de vida, establecién~ 
dose, finaln1ente·, el período· de de_i,en-dencia econó~ 
mica.>'_3 · · 

turas nacionales, históricas. La concepción de - la 
existencia de. sistemas asocia lo antropológico- can 
lo ·sociológico, y a esto con lo que es ·propio ¡;le 
la ·econonúa._ 

l.a actividad. política coordina las actividades 
soóales incluyendo las económicas, y las cultura- 
les . j\quélla. es la técnica directriz de los procesos 
que . suceden' en fa sociedad y orientan·. los aCtos. 
de los homb~es: Háy una polítícá orientadora 
propia de. la cultura de conquista; y otra de de- 
fensa y enriquecimiento de· 1a; cultura~- nacionales._ 

El - choque de las dos políticas provoca friccio- 
nes y" conflictos de orden ~co-nÓmicó, social y cu!~ 
tura! . Pcir ·eso los problemas planteados so'h, e11 
fin· de cuentas, políticos. Y la polítíca ocupa el 
primer lugar en fa escala de· los valores. 

2. Raymond Firth: _ ElemenÚ of Social 01·ganization. 
Londres, Watts, ·1951, pp. 122-123. 

Para el estudioso de las -ciencias antropológicas 
tiene mucha importancia el análisis de las causas 
de los problemas que afectan la sociedad . vene- 
zolana, entre otras, la contradicción entre dos cul- 
t:Uras como sistemas: la de conquista y las cul- 

...... Por: consiguient-e, ~l problema 4el an~ropólo- 
go es el de aplicar principios ecopómicos a con- 
textos nuevos; por otra parte, se 1e· priva de medi- 

- __ das coµr~1nes que están, disppnibles para su colega 
.-economista .... ". 2 

- La· evolución de la sociedad venezolana sigue 
una dirección capitalista.· Predomina en ella una 
cultura de conquista que engendra dependencia de 
los monopolios foráneos, y se, traduce en la impo- 
sición de múltiples barreras que obstaculizan. el 
progreso. social. La asimilación de las experiencias 
históricas puede _definir los problemas actuales. 
Frente a los opuestos a la superación del subdes- · 
arrollo, incluyendo los ideólogos. _del colonialismo 
moderno, no podemos, como estudiosos y como 
ciudadanos; adoptar posiciones pasivas, sino ac- 
tivas, para desenmascarar y silenciar a los em- 
peñados en tergiversar la verdad. 

La tarea _de _los historiadores es hacer la histo- 
ria ,científica_ de nuestra nación; que no sé circun_s- 
cribe a describi~ los hechos; que debe analizar 
los .procesos reales y los acontecimientos vivos. Y 
propagar, la fuerza de los países que saben bus- 
car, encontrar y seguir la vía de la independencia 
y del progreso. Investigar !_os, ejemplos concretos 
. del desarrollo de otros p_ueblos . Porque_ la historia 
ha de_ -ser ·concreta, ya qu_e· su fuerza radica en la 
verdad; . en la forma de hacer llegar hasta el estu · 
dioso. y el lector común los hechos_ y los pen_sa- 
niientos -de Jos. hombres. Para forjar altas cuali-. 
d_ades y construir el porverur. 

Investigar la historia del Estado, porque su ca- 
rácter détermina la suerte de los planes de des- 
arrollo: Ampliar los campos de aplicación de la 
psicología: pasar del estudio de las funciones pare 
ticulares al estudio global de las personas, para 
neutrali?ar la propaganda de_ los colonialistas. Co- 
n_ocer _las leyes objetivas a las cuales . obedecen la 
formación y el desarrollo de ia personalidad, los 
factores que directa_ o indirectamente influyen este 
proceso y engendran contradicciones en el indi- 
viduo y en los grupos. La ciencia psicológica con- 
tribuye a la educación· de los venezolanos, reestruc- 
tura la· parte ·-de la conciencia ·-social eri la que se 
teflé)an las condiciones de vida. y es fundamen- 
tal para que sucedan los cambios· indispensables y 
sigan las direcciones corivenierttes. . 

- Los. probl~ITHlS. n:i.ciona.les afect~n Ja~ b~ses y Jas 
superestructuras de '!a socieda_d. Son resultados_ de 
cambios cuyas soluciones a _ su vez exigen trans- 
formaciones soci~les y' culturales. Firies propios 
de la ·antropología son el fh,ür de los ¡:ambios y la 
orie~t~ción- de _las transformaciones, porque esta 
disciplina éientífica .se ocupa de los factores que 
los generan en cada cultura y ayuda a. compren_- 
der la relación entre lo material. y lo inmateriai ." 

el regunen económico:· sobre el oral se establecen 
relaciones .sociales, ideas ·e instituciones fijadas en. 
consecuencia· .y, ,en. última instancia, ·por el .modo - 
de- producción. Pueden solucionarse en un proce- 
so sujeto a leyes, subordinado a necesidades his- 
tóricas. El conocimiento de. éstas. y la manera 
como _acman .es objetivo de las ciencias sociales: 
la historia,': la .sociología, la antropología, l~ de~o- 
grafía, )a _psicología,. entre otras. Disciplinas que 
en con junto ayudan a localizar los puntos débiles 
del_ estudio, como también los puntos. fuertes. Sir- 
ven . para . desc~brir Io que sabemos y lo que no 
sabemos; para. identificar los vacíos en nuestro 
conocimiento e indicarnos cómo llenarlos ". 

l. Partes de un documento producido por la. Ill Reu- 
nión de Facultades y Escuelas de Economía· <le 

"América Latina. México, junio de 1965. 

·,,Jo$ _niveles. del desarrollo· económico y .la-.con- 
dición 'de las fuerzas productivas responden .. a las 
relaciones .. de producción; forman una unidad .que 
se_ expresa. en .un .modo de producción que· tiene 
carácter social.. Porque. de las .relaciones de pro- 
ducción . existentes dependen, las leyes económicas 
de. los modos de producción, las condiciones de 
vida de la población y otros factores que influyen 
er¡J.a dinámica de la sociedad. 

m-·éstudio· de la vida s~ciai ·revel~ aspectos· no 
económicos que afectan los económicos, Cosas tan 
íntimas _como la amistad resultan condicionadas a 
procesos económicos.. Por . eso no pueden ser es- 
tudiados nuestros problemas sin analizar aspectos 
de la vida 'social en cuanto a las· relaciones de· lo 
etonómiái y _lo no económico; cómo se influyen 
rríutuarÍient~ .' Esos problemas tienen s~. origen en 

.. Somos los economistas de los Países: subdes- 
' -arrnllados -Ios 'qué tenemos 'la obligación, de fer- 

. mular -un cuerpo de conocimientos que sea. resul- 
.. tado de fa observación Y 13. experiencia, sometien- 
. - do estos hechos· a un. orden lógico que permita ob- 

tener conclusiones 'de validez general .. ·- . La cons- 
tante sujeción a los .adeíantos de la_ ciencia econó- 

~~ mica en los países anglosajones, explica la, aparente 
- :-· .mcapacidad de. los economistas.latinoamericanos pa- 

ra formular un cuerpo de conocimientos riguroso y 
ltlg"iéo;··aplicable a la -mecánica def- crecimiento, en 

_ vez; de. limitarse a la tarea, un tanto ingrata; de pre- 
. tender _que. la realidad se. ajuste a moldes teóricos 

obsoletos . ... Debemos lograr una explicación ra-. 
-; ciona-1 'al hecho de que -onós. países crecen y· otros 
.·_ no; y que-el desarrollo só_lb_.o~r_e en .deterrnina- 
-·-da- coyunrura histórica y no en otra; es preciso co- 

.> ·rio"cer cuáles son losmecanismos que impiden la di- 
fusión internacional .del desarrollo económico .. a 
través del comercio y por qué este -ú~timo. se ha 
convertido - en el instrtunentb que más influye pa- 

~ ra acentuar las diferencias. ,~ritre ·.países ricos y po- 
bres . ~ ."_.1 

Los problemas que -afectan 'a la sociedad verie- 
zolana deben. estudiarse de· fotma integral'. Es' de: 
cir, viricula~do sus antecedentes históricos con sus 
aspectos sociales'. y culturales , Por su condición 
fundamentalmente económica; se ha -hecho costum- 
bre . que .sean los . economistas profesionales, casi 
exclusivamente, los . mayormente responsabilizados 
dé írtve.Úigar l~ problemática nacionai y plantear 
soluciones. Esta tendencia puede ser fundamen- 
tada s( se concede a. la ciencia económica la. mi- 
sión ae generaliZar 'los fenómenos económicos que 
surgen en la sociedad y manejarlos con la .fina- 
lidad - de esfableeer formas superiores . de organi- 
zkcion" social Es decir, que su labor se. oriente ha- 
ciá . el encuentro de ca_~ino_s . qué condmcan al 
desarrolló. 

_ ·Que analice los hechos concretos sin · empeñar- 
se. -en ajustarlos.· a ·esquemas preparados de ante- 
mano . Que .fortalezca las relaciones de- la teoría. 
con la práctica. 

i 
de: n~·estros .problemas 
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nosotros las dificultades para la creación de con- 
ciencia sobre· la· utilización adecuada de Ja. ciencia, 
inclusive , entre los .propios hombres de ciencia.' 
Pero .hay que luchar por· -crearla y hacerla .cre- 
cer, .rnediánte .la discusión en- planos elevados y 
la constructiva-aplicación .de.Ia teoría. Hasta que 
se comprenda la necesidad de una visión unita- · 
ria ,-de. una planificación=-, qu~. ayude a supe- 
rar .Ias contradicciones entre las ciencias .y las obli- 
gaciones de los hombres.y mujeres de un país que 
puede y debe avanzar en todos los aspectos de la. 
actividad social: 



Al proceder así, sus planes no impulsan el pro- 
greso social de nuestro país, sino que lo detienen 
o deforman su trayectoria. Y no es posible ya, al 
nivel de los grandes avances realizados por la 
humanidad, planificar para Venezuela y demás 
naciones de América Latina con la intención de 
mantenerlas como campos de abastecimiento de los 
países colonizadores modernos, que reciben, .a cam- 
bio técnicas, ciencia e ideas políticas. Porque un 
largo aprendizaje les enseña que están maduras 
para integrarse y desarrollarse socialmente en el 
marco de un internacionalismo moderno, forjado 
por los pueblos del mundo, que no admite cen- 
tros únicos de dirección y control. 

Desconocen o desprecian la función de la ideo- 
logía y de las luchas pasadas y presentes de nues- 
tro pueblo. Y al planificar, alejados de la reali- 
dad, abandonan los terrenos de la ciencia. Por 
eso producen esquemas y exigen someterse a ellos, 
mientras el pueblo sigue su propio camino. 

Los planes que financian gobiernos y capitalis- 
tas desde las metrópolis y manejan organismos 
internacionales creados con este fin, adolecen de 
determinismo económico. Se apoyan en la creen- 
cia de que por el camino de las medidas estricta- 
mente económicas, nuestro país marcha hacia las 
metas que fijan aquéllos: conservadoras porque 
se proponen la reproducción de estructuras y re- 
laciones sociales existentes desde hace siglos en 
Europa y Estados Unidos. Y reaccionarias porque 
se oponen a l~s nuevas transformaciones. 

Se inspiran en· 1a falsa tesis de que la suerte 
de Venezuela, como la de las demás repúblicas 
latinoamericanas, es inseparable del destino de las 

_grandes potencias de capitalismo monopolista. Juz- 
-gan inerte a lo~eomo el -nuestro y, por lo 
tanto, se limitan a promover relaciones comercia- 
les, dividir las ramas productivas, industrializar, 
impulsar las actividades agropecuarias y mineras, 
crear frentes aduaneros proteccionistas, etc. En 
resumen, a la aplicación de estimulantes. 

En muchos casos más hay planificadores que 
se comportan sólo como especializados en materia 
económica, y se resisten a concebir su especiali- 
dad como parte subordinada a un conjunto de 
hechos sociales en interacción . Encerrados en la 
pequeña cárcel de su especialización absoluta pa- 
san irresponsablemente de lo particular a lo gene- 
ral y fabrican realidades totales de lo que es sólo 
un lado de las cosas. 

Planes que hablan de "reformas" y hasta de 
"revoluciones" . Que no pueden realizarse porque 
conciben a nuestro pueblo como espectador de Jos 
cambios y olvidan que éstos suceden gracias a la 
participación activa de las masas populares. 

Una programación de desarrollo para nuestra 
sociedad tiene sentido si conduce a un ordena- 
miento social superior y no a la reproducción del 
imperante, en el cual las mayorías no desean con- 
tinuar viviendo. Quienes elaboran planes en gabi- 
netes y se extrañan de su fracaso al intentar apli- 
carlos, desconocen la diversidad auténtica y . natu- 
ral de nuestro pueblo. Presuponen una uniformi- 
dad en los procesos sociales que es producto de la 
fantasía. Juzgan generalmente que los hechos eco- 
nómicos son los únicos importantes e incurren en 
el error de ignorar o subestimar Jos no económicos. 

de culturas de conquista explica el fracaso de 
diverso planes que se proponen el pro greJo de la 
nación respetando los moldes actuales, creados por 
los colonizadores modernos, es decir, manteniendo 
la gran contradicción existente. Enfocando el pro- 
blema de afuera hacia adentro como si la vida de 
los venezolanos fuera simplemente el reflejo de 
la vida en el mundo occidental. 

El gran obstáculo para una planificación exito- 
sa lo constituyen las culturas de conquista -la 
del petróleo fundamentalmente. Que deben ser mo- 
tivo de investigaciones y estudios integrales de for- 
ma tal que puedan jerarquizarse los factores que 
las fortalecen y estabilizan, para llegar a conocer 
nuestra realidad y trazar rutas adecuadas a seguir 
para la integración y el desarrollo. La presencia 

El desarrollo de la sociedad venezolana ha de 
responder a la acción de factores internos y ex- 
ternos; la de los primeros es básica en los cambios 
cualitativos. Los externos surgen de contactos o 
relaciones con otras sociedades y pueden propi- 
ciar o entorpecer los cambios, pero en ningún ca- 
so determinar su acontecer. Los cambios impues- 

. tos-desde el €xterio1', sin haber madurado-las con- - 
diciones internas, levantan estructuras artificiales 
que sólo en apariencia revelan progreso. Pero no 
corresponden en lo esencial a la situación que 
prevalece. Así es estructuralmente Venezuela; por 
eso, gran parte de sus pobladores constituyen agru- 
pamientos marginales en su propio territorio. Des- 
arraigados en una sociedad de tecnología que avan- 
za a ritmo acelerado, porque las culturas de con- 
quista actúan como fuerzas destructoras de los 
factores internos, que ya hemos dicho son esen- 
ciales para el progreso social. 

En nuestra sociedad, el Estado contribuye ;¡ la 
imposición de los estilos de vida extranjeros. Pero 
la mayoría de la población los rechaza; las masas 
populares no muestran predisposición para acep- 
tarlos. Ni hay en la colectividad posibilidades de 
prosperidad de elementos integrativos que inter- 
accionen a grupos e individuos, y eviten las ten- 
siones. Somos habitantes de una república de es- 
tilos de vida yuxtapuestos. 

Las técnicas de los colonizadores, superiores a 
las cotidianas de nuestro pueblo, son aceptadas y 
utilizadas. Porque los elementos materiales y eco- 
nómicos encuentran siempre menor resistencia 
emocional y psíquica que las pautas y formas de 
vida de otros estilos. Esto explica el fenómeno 
del contrapeso excesivo de lo material y lo econó- 
mico sobre Jo espiritual. 

¿Es correcto decir que en Venezuela se cumple 
un proceso de transculturación? Esta es un com- 
plejo de factores y mecanismos de progreso, sin 
excluir los zigzags que frenan temporalmente, pe- 
ro no pueden detener el desarrollo . Conocidas 
son las formas de transculturación planificada, con- 
trolada y aun solicitada por individuos o grupos, 
como sucede con los planes de migraciones de tra- 
bajadores calificados, técnicos, científicos, etc. Di- 
ferenciada de la relación cultural que se establece 
en beneficio de los portadores de culturas de con- 
quista únicamente. 

La pugna entre los estilos de vida incide sobre 
los individuos; crea ansiedades y provoca con- 
flictos. Los choques exageran la arbitrariedad en 
el uso de los poderes coercitivos para imponer un 
estilo sobre otro. Las culturas de conquista --en 
la Venezuela de hoy la cultura del petróleo- al- 
teran la cosmovisión del nativo, su escala de va- 
lores y buen número de hábitos. Y esto produce 
frustraciones. 

Las invasiones violentas de las culturas de con- 
quista provocan transformaciones vertiginosas, no 
permiten la estabilidad emocional ni psicológica y 
producen gran cantidad de desajustados. Porque 
crean sociedades de estructuras. parciales --como 
ésta en que vivimos-, como estímulos que se 
hacen medios absolutos, sin finalidades colecti- 
vas e integradoras. La penetración de las culturas 
de conquista provoca una ruptura entre la socie- 
dad y el individuo que se revela y reacciona de 
forma violenta, o se convierte en un indiferente. 

A las culturas y subculturas criollas se oponen 
las culturas de conquista; importadas e impuestas 
por mecanismos de colonización. Que destruyen 
las comunidades de cultura contrarias, se juzgan 
y son juzgadas como poseedoras de todos los bie- 
nes mientras las otras no tienen ni pueden tener 
ningunos. Que trasladan formas de vida extra- 
ñas y gravan los grupos humanos del país con 
normas de conducta implantadas desde afuera 

_hacia adentro. 

Los planes de desarrollo en situaciones intercul- 
turales se vinculan íntimamente con Jos programas 
de transculturación para descartar posibles barre- 
ras de resistencia, y evitar un sbocl: cultural cuya 
consecuencia pueda ser la desintegración del gru- 
po y la desorganización de la cultura. 

Investigaciones realizadas por nosotros y otros 
estudiosos de las ciencias sociales, revelan la pre- 
sencia en la dinámica de Ja sociedad venezolana 

cte-esttlur-dif-eren:tes -,ie- ·vida-;-cou- modalidades 
propias: técnicas, normas de conducta, costumbres, 
instituciones, conocimientos, actitudes, dependien- 
tes de símbolos de significación determinada. Se 
trata de culturas y subculturas aparecidas en mo- 
mentos determinados de Ja historia nacional regu- 
ladas por principios y leyes propios. Que trans- 
miten experiencias de una generación a otra bajo 
la forma de objetos materiales, ideas y senti- 
mientos. 

quier curiosidad. Y felicidad, para gozar de los 
placeres sin lesionar a los demás. Grandes fina- 
lidades que tienen contenido concreto en cada 
cultura y en cada época. Todas específicamente 
humanas . Que no puede conquistar el individuo 
en forma autónoma sino mediante procesos de 
cambios que afectan toda la comunidad . En la 

·indumentaria, en la alimentación, en las creen- 
cias, etc.; rompiendo la tradición; pasando de una 
etapa a otra, gracias al desarrollo tecnológico que 
es un aspecto del proceso del cambio sociocultu- 
ral planificado. 

En la búsqueda de los grandes fines humanos 
pueden producirse enriquecimientos y pérdidas en 
los estilos de vida, que ocasionan desajustes ine- 
vitables entre el individuo y su cultura, entre los 
órdenes de 'ésta y entre sus aspectos: la riqueza 
puede resultar algo inútil; aparecer Ja infelicidad, 
y la sabiduría hacerse estéril. 

Los cambios pueden ser pausados- o veloces; com- 
prender pocos o muchos aspectos de la cultura; 
afectar valores e intereses de mayorías o de mino- 
rías. Y estas variables ser causas de desintegra- 
ción. Fenómeno al que debe responderse con pro- 
gramas de desarrollo global, planes de acción in- 
tegral que persigan armonizar las funciones tra- 
bajo, matrimonio, educación, comunicación, go- 
bierno, religión, arte y diversión que son indis- 
pensables para la existencia del grupo. Y lograr, 
así, la reintegración. 

Las perspectivas de realización de las finali- 
dades buscadas son establecidas ·por las tenden- 
cias de las culturas y las subculturas . Y debe co- 
nocerlas el planificador para prevenir la desinte- 
gración que puedan introducir los planes, y tomar 
medidas que aseguren la reintegración . De ahí la 
importancia del antropólogo en los equipos de 
planificación, particularmente cuando se actúa en 
una situación intercultural. Porque se trata de un 
estudioso para el cual los conocimientos de ten- 
dencias de culturas y subculturas no son el fin 
de su gestión científica, sino el instrumento para 
la consecución de un cambio o reforma social. In- 
vestigador que suministra datos para una planea- 
ción. Que se propone realizar cambios en el me- 
dio ambiente, humano y material, de los grupos 
que forman una región intercultural. Sin alterar 
su ajuste ecológico, social y material. 
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Vivimos un momento de Ja historia hu~ana de 
profundas transformaciones, de aceleración de los 
procesos de aparición y maduración" de nuevas for- 
mas de la vida social . Y no hay que aplazar su 
estudio, sino hundirse en ellos, investigar "Jos he- " 
chos vivos de la realidad, ·asimilar las experiencias -e 
de las masas, generalizarlos e inferir conclusiones 
'prácticas. 

El señalamiento de irregularidades y deficien- 
cias existentes en el campo de la investigación y 
las recomendaciones de superación, hacen más con- 
creta la respuesta a Ja pregunta inquietante de fre- 
cuente formulación par· parte de preocupados es- 
pecialistas venezolanos y, seguramente, de Améri- 
ca Latina: ¿Qué i~v5'.~tigar ;> 

cimiento intelectual, sino como obra creadora. La 
auténtica osadía científica, naturalmente, · no tiene 
nada d~ común con 'el afán estéril de mostrarse 
original. El verdadero espíritu innovador se mues: 
tra en la búsqueda de la verdad y no en Ja ten- 
dencia de seguir la moda. 

En la ciencia, y particularmente en el campo 
de la investigación, la· crítica es fuerza motriz, si 
es objetiva y tiene un propósito: ayudar a. corre- 
gir errores. Consideramos trabajos científicos· de 
importancia los que contribuyen al progreso de Ja 
ciencia y resultan útiles para la causa . del pue- 
blo; Jos que, generalizando Ja práctica, sirven a Ja 
práctica. Buen número de trabajos científicos, sin 
ser malos, son abstractos, vagos. Resulta difícil 
juzgarlos como útiles o inútiles, por cuanto no se 
basan en un material vivo, no dan recomendaciones 
concretas para la práctica. 'Los denominados tra- 
bajos de investigación signados por e] practicis- 
mo y el empirismo son simples acumulaciones de 
hechos que revelan el olvido, por parte de sus 
autores, de que Ja función del científico no es Ja 
del coleccionista de sucesos, sino la de analizarlos, 
descubrir la esencia de los fenómenos, sus leyes. 
Por grande que sea su interés intrínseco los hechos 
no hacen fa ciencia; Ja hacen las investigaciones, 
las generalizaciones, Ja comprensión de los hechos. 
Dirigiéndose a la juventud estudiosa, di jo e] cien- 
tífico Pavlov: " ... AJ estudiar, al experimentar, 
al observar, procurad no permanecer en la super- 
ficie de los hechos. No 'os convirtáis en archiva- 
dores de hechos. Esforzaos por penetrar en el se- 
creto de su aparición . Buscad tenazmente las le- 
yes que los rigen". 

Hay que eliminar la tendencia de institutos y 
otros centros de investigación al alejamiento del 
estudio de los grandes problemas y Ja sumisión 
a la temática insignificante. Y es oportuno ano- 
tar que no debe entenderse por problemática ac- 
tuál la de nuestros días simplemente, sino ·aquella 
que posee importancia práctica: los problemas cu- 
ya solución representa una necesidad vital. No to- 
dos los temas de hoy son actuales, no todos los 
temas del pasado carecen de actualidad. 

Todavía para algunos científicos, cuando de 
elegir temas de investigación se trata, pesan más 
los intereses subjetivos, personales, que los socia- 
les. Fundamentan su actitud nociva sosteniendo 
que emprender el estudio de problemas actuales es 
muy complicado, por cuanto no se ha acumulado 
material suficiente en los archivos, no se ha sedi- 

. mentado. 

La pregunta ¿qué investigar?, cuenta con una 
respuesta adecuada cuando llegamos al' final de 
este trabajo. No consiste, desde luego, en la cita 
de áreas precisas, seleccionadas y ordenadas a la 
manera de un catálogo . Se deduce de la función 
del científico y del técnico en nuestros días, de las 
responsabilidades de quienes disponen de un po- 
der que es factor de progreso, de los sistemas de 
investigación que imponen el desenvolvimiento y 
la complejidad de la ciencia en la actualidad, de 
la condición de ciudadano de todo científico; cues- 
tiones a las cuales ya nos referimos. 

La interconexión de diferentes ramas del saber, 
en. el análisis y la búsqueda de soluciones a los 
problemas que nos afectan, no puede llevarnos a .' 
la falsa conclusión de la carencia de objetivos y 
métodos específicos de cada una de ellas. El eco- 
nomista, por ejemplo, es uri científico importante, 
si se considera que su misión es generalizar. los 
nuevos. fenómenos que se dan en la vida econó- 
mica de Ja sociedad y manejar los 'problemas de la 
economía nacional de manera que contribuyan al . 
desarrollo autónomo del país . Y de ninguna ma-. 
nera formular tesis insustanciales. 

'¡ 
Nuestros estudiosos de la ciencia económica 

no deben invertir su tiempo en Ja elaboración de 
comentarios, sino principalmente en investigar Jos 
fenómenos , económicos y present~_r al pueblo so- 
luciones de los problemas, gracias a la experimen- 
tación- audaz; en crear nexos entre la ciencia y Ja 
práctica, para evitar la rutina y el subjetivismo. 
La economía es una ciencia social y el objeto de 
ésta es Ja vida de Ja sociedad que se desarrolla y 
modifica gracias a la acción transformadora de las 
masas populares. Por eso la audacia científica debe 

.scr engendrada por Ja vida, por el conocimiento 
de la realidad en su desarrollo y en su cambio. 

El pueblo espera innovaciones de nuestros in- 
vestigadores; pero no la innovación como espar- 

¿Qué investigar? 

V 

Son inmensos los problemas del desarrollo autó- 
nomo de nuestro país, pero pueden ser resueltos. 
Y lo serán si todos colaboradores entre otros y des- 
de posiciones determinantes, los miembros de la 

-comunidad que dispone del poder científico crea- 
dor de la: más elevada calidad en muchas disci- 
plinas . Comunidad a la cual ha de incorporarse 
progresivamente nuestro Instituto, gracias a la vi- 

. va .conciencia, la· capacidad de estudio e investi- 
gación, el entusiasmo de cuantos constituimos sus 
recursos humanos . 

fesionalista, como ha venido sucediend~ ... En fin, 
al_ abordar las tareas que surgen de la nueva eta- 
pa, y que.han de expresar las aspiraciones de Íos 
defensores de, una renovación universitaria bien 
entendida, quienes laboramos en- el Instituto ·de 
Investigaciones Eco~;Jiicas y Sociales no debemos · 
olvidar que formamos parte de su personal para 
estimular el intercambio internacional de los co- 
nocimientos de 1a ciencia y de los trabajadores. 
científicos; para preservar y estimular la libertad 

. y 1~· coordinación de la actividad científica en el 
plano nacional e internacional; para lograr 'una 
iritegración más estrecha entre las ciencias natura- 
les y· las sociales; para mejorar la situación pro- 
fesional, social y económica de los trabajadores 
científicos; para conseguir que éstos participen en 
forma activa en los asuntos públicos, hacerles ad- 
quirir mayor conciencia y mayor responsabilidad 
de las fuerzas progresistas que actúan en el senci 
de la sociedad. 

. Los planteamientos formulados sobre la conve- 
niencia de que .predornine la investigación inte- 
gral _de fipo multidisciplina¡:ig __ e interdisciplina- . 
ria, las consideraciones que se refieren al · funcio- 
narniento de los equipos de investigadores y el 

· señalamiento de conceptos generales para la ela- 
boracién de· un marco de referencia, forman un 
todo, una unidad teórico-práctica. · 

Cuanto hemos señalado ratifica y enriquece la 
concepción del Instituto de Investigaciones Econó- 
micas y Sociales de la Universidad Central de Ve- 
nezuela, sintetizada .en el Prel tminar del informe 
de sus actividades durante el año' 1968, sometido 
a la consideración del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, cuando \estuvimos 
encargados de la dirección de ese organismo. 

Tarea central del Instituto ~reproducimos tex- 
tualmente parte del documento indicado-r-, es in- 
corporar -en forma de realizaciones- el cultivo 
de las investigaciones científicas como fines legí- 
timos en sí . mismos y no como actividades de de- 
mostración y entrenamiento de la enseñanza pro- 

Hablar de planificación para la integración y el 
desarrollo de Venezuela no puede tener más sig- 
nificación' científica y conte~ido 'humanístico que 
Ja promoción de transformaciones de nuestra so' 
ciedad, dirígidas hacia la formación de estructuras 
nuevas e independientes. Impulsadas por el pue- 
blo y ajustadas a programas de finalidades deter- 
minadas por l~s tendencias .de las culturas y sub- 
culturas que existen. Sin: dogmatismos ni trasla- 
dos mecánicos de Jo sucedido en . otros lugares 
d~l . mundo . Enfocado el asunto de esta manera, 
planificar para nuestro desatollo es utilizar re- 
cursos y mecanismos para debilitar cuantitativa y 

. cualitativamente Ja acción material y espiritual de 
las culturas de conquista, de la. cultura del petró- 
leo, fundamentalmente. 

En Venezuela, las culturasde conquista han im- 
puesto evidentes adelantos de· Ja tecnología. Pero 
el progreso técnico no avanza a igual ritmo que 
el . progreso ·social. El desarrollo tecnológico in- 
fluye en el desarrollo social, pero lo .hace de acuer- 
do con el régimen de la s~ciedad . La técnica pue- 
de dar lugar a beneficias· o a perjuicios para los 
grupos humanos, según el uso de la misma. Y 
esto· debe tenerse en cuenta cuando se planifica · 
para el progreso social. 

El contenido de los capítulos anteriores aporta 
elementos útiles para crear una política de· inves- 
tigaciones científicas dirigida hacia la elaboración 
de un diagnóstico .acertado sobre las necesidades 
de la sociedad, y el' señalamiento de medidas que 
garanticen su satisfacción·. O sea, establecer, nor- 
mas que aseguren una mayor y mejor producti- 
vidad de los centros de investigación, universitarios 
o no, mediante la incorporación a .Jas culturas na- 
cionales de programas, métodos y técnicas .de pro- 
bada efectividad. 

·. Hemos · resumido y señalado, partiendo ·de la 
realidad, las circunstancias que determinan los pro- 
cesos de integración y· desarrollo social de nuestro 
pueblo, y ponen de manifiesto Ja condición nega- 
tiva de Jos sistemas de planificación esbozados y 
puestos en marcha por" buen número de 'técnicos 
extranjeros y nacionales. El caso de nuestro país 
no es de desequilibrio entre las culturas naciona- 
les y. Ja tecnología supuesta_para los planes. Tam- 

. poco · un caso de dualismo, o desnivel entre edu- 
c~ción y tecnología. Sino fundamentalmente de 
disputa. seria y permanente entre culturas nacio- 
nales empeñadas en enriquecerse con sus propios 
recursos y Ja asimilación de la experiencia mun- 
dial, y una cultura de" conquista que Jo. priva de 
sus grandes ·riquezas y restringe. sus posibilidades 
de desarrollo. 
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sus relaciones9 no bien definidas ni articuladas? con las Escuelas 

versidad Central de Venezuela~ y de los problema~ que derivan de 

el Instituto de Investigaciones Económicas y Sciciales de la Uni - 

concretas que hemos encontrado en el trabajo de investigación en 

estimamos que resulta mucho más Útil presentar las dif.icultades 

hemos e scoqádo , aqu i, el segundo camino." Lo hemos hecho .3.si porque 

les obst¡culos y dificultades en las tareas cotidianasº Nosotros 

las labores de investigaciÓn9 por la presentación de los principa- 

por la descripci6n sencilla de algunas experiencias concretas en 

El otro camine; es mucho más anqos to y 1 imitadoº Está formado 

tal., 

vados9 a fin. de que la generalización cobre alguna validez como 

cretamente9 en Economia0 Esto exigirla niveles de abstracci6n ele- 

pleja problemática de la Investigación en c í.enc t.as Sociales Y» co.!! 

a nivel teórico coherente los elementos más importantes de la com- 

conjunto de consideraciones de carácter general donde se presenten 

probablemente el más amplio y lurninoso9 está formado por aquel 

cia Económica9 podiamos seguir dos caminos distintosº El primero~ 

Para referirnos al problema de la Investigación en la Cien - 

le hemos impuestom 

sito que persiguen estas consideraciones y la extensión que aq u i 

deseamos decir algunas palabras introductorias acerca del propÓ - 

Antes de entrar en el contenido directo de nuestra Ponencia, 

UNA EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACION 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 



En la actualidad la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
está constituida por seis (6) Escuelasg Economia" Sociolog1a y 
Antropologia~ Administración y Contaduria9 Estadi:stica. y Cien- 
cias Actuariales~ Relaciones Internacionales y Trabajo Socialº 

les es necesario fijar polltica~ de t.e rm í.nadas y desarrollar toda 
to y la diversidad de campos de investigaciÓn.1i acerca de los cua ·- 

. " cion9 dado el volumen de asuntos administrativos y de funcionamien 

de la Facultada Tal heterogel'nleidad dificulta las labores de direc- 

do a los cambios que eventualmente; se produzcan en lci. composición 

heterogene.idad9 susceptible de ser aumentado o corregido de acuer- 

Facultad1 tantas Divisiones como Escuelas compongan la Facultad9 

bajo una dirección centralº 1/ Existep errtonce s , un alto grado de 

reune9 y así lo establece el Reglamento aprobado por el Consejo de 

Económicas y Sociales responde a una concepción globalizadora~ que 

En este sentidoD la creación del Instituto de Investigaciones 

conjunto o 

investigación establecida a nivel de Instituto y de Facultad en su 

aislada9 sino dentro del contexto de una politica de docencia e 

y problemas no pueden~ por consiguiente~ ser examinadas en forma 

y de la Facultad de Ciencias Económicas y Socialesº Sus funciones 

cada una de las Divisiones es una parte del conjunto del Instituto 

Tal propósito no puede ser formulado sin tomar en cuenta que 

nuestras investigaciones en todos los terrenosº 

sea de alguna utilidad para aquellos que buscan la superación de 

Central de Venezuelaº Esperamos ~~e la experiencia aqui presentada 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
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sociales nacionales y~ por la otra9 contribuir activamente a la 
formación de investigadores y al mejoramiento de la docencia (ase- 

cb.les y en el práctico, de estudio de los problemas económicos y 

trabajos de investigación en el campo te6rico de las Ciencias So- 
rales9 por una parte9 en la promociÓn9 direeción y r~alización de 
objetivos que establece el Reglamento consisten~ en términos gene- 
gación que tienen que realizar las Divisiones~ Como es sabido~ los 
sa real o por lo menos~ Única de la lenta evolución de la investi- 

Sin embargo~ no es la carencia de t.al plan de trabajo la ceu- 

so de investigación conjuntaº 
rencia de un plan de trabajo general que las integre en un proce- 
cionado como unidades de investigación separadas9 debido a la ca- 
en el Reglamento9 han sido subdivididas en Secciones que han f·un- 
t i ,, ,, " uto m smoo Aun mas9 las Divisiones en atencion a lo establecido 
tro de una unidad administrativa mayor constituida por el Insti ~ 
visiones han tenido el carácter de unidades administrativas den - 
dominado sobre la labor de equipoº Casi podria decirse que las Di 
sus trabajos de investigación en forma individual9 lo cual ha pr~ 
te y dentro y fuera de ellas existen investigadores que adelantan 
tica cada una de las Divisiones ha venido trabajando separadamen- 
ría el trabajo mu í t.Ldd sc í.p l Lnar-Lo , no ha sucedido asL En la prá.s. 
para toda la Facultad9 encierra una idea unificadora que facilita 

Si bien podz La pensarse que la creación de un solo Instituto 

de dirección central del Institutoe 
una labor de supervisión y de control por parte de los organismos 
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motivos& excesivo número de horas. de clase~ nece:s.idad de estudio de 

damentalmente trab;ajan como :mi~:m~<2~~ .. cáii;~d,r~ por diferentes 

plantea ve r.í.ado s problem;:i¡g,., En p~:irfü,"':r Luqa r , debe menc Lone r se el 

en cuanto q 1e no est.á.n lig,ada:s al prog:c:aroa de una materia, lo cual 

Divisiói.11 tiene que emprender tarea;51 di.st:bi.tat 9 de mayor a.mplitud 

Frente a es ·a organizaci6n por cftedras y 'epartamento$1 la 

ci6n de materiales~ etco 

luaci6n y control~ revisi6n y mejoramiento de programas, publica - 

dio de accibn determinado, a lo cual se agregan las labores de eva 

tareas de investigaci6n m¡e amplia• o concentrar en cierta medidª 

plantee el programa rei$pectivo9 lo cual no tiene~ 1iat'l.1ralmentep un 

tigación en la materia que dicta9 de.acuerdo a las exigencias que 

reas de docencia e imrestigaciÓli'lla Cada profesor concen t.ra su inve.!. 

dras y depar-t.emen+os , como unidades para la realizad.Ón de las ta- 

desarrollo de cite - organizaci6n b'sica consiste en la creaci6n 

impone una organización distinta a la de las EscuelasG En éstas la 

tigación especiales no directamente ligados a la docencia~ lo cual --------~-~-- 
va9 en la cual se tiene que trabajar en base a proyectos de inves- 

Estas tareas implican la creación de un área de trabajo nue - 

narios9 cursos de superación~ conferencias y charlasp etc~) 

soramiento en planes de estudio y programas" coordinación de semi- 



Ante esa realidad9 el trabajo de investigacibn que se han 

propuesto realizar las Divisiones es frecuentemente interrumpido9 

por cuanto parece tener el carácter de una tarea adicional a la 

que constituye el cuerpo principal de actividades9 o sea las seña 

ladas en el párrafo anteriorº Este hecho es de suma gravedad~ en 

virtud de que los proyectos de investigación que tienen que rea~ 

lizar las Divisiones9 exigen un personal estable9 concentrado en 

tareas especificas en forma continua~ Si no se cumplen estos re- 

quisitosg estabilidad~ concentración y continuidad~ el proceso de 

investigación no existe·y la realización de los proyectos no pue- 

de ser garantizada~ 

De lo anterior se desprende que, para la realización de las 

tareas que el Reglamento le fija a las Divisiones9 se necesita!!!!. 

personal que fundamentalmente trabaje corno cuerpo de investigado- 

~ para proyectos fuera del área investigación-docencia9 puesto 

la materia que dicta9 bien por tratarse de profesores jóvenes en 

periodo de formación o por exigencias que impone la renovación y 

mejoramiento de la enseñanzam A ello se agrega que en variadas 

oportunidades muchos de los Profesores tienen que realizar tareas 

adicionales en su carácter de miembros de comisiones de trabajo y 

equipos de direcciónº Tales obligaciones: docencia~ investigación 

para la docencia y otras de caráct~r permanente o eventual9 cons~ 

rnen la mayor parte del tiempo de trabajo y originan en muchos ca- 

sos~ una :multiplicidad de tareas que dispersan la atención del 

Profesor" 
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d) Se necesita aumentar el número de Profesores a Dedicación 

Exclusiva y concentrar esfuerzos en su mejoramiento y superación~ 

La concentración del profesorado en la creación y desarrollo 

de cátedras y departamentos hace de inmediato pensar que la dispo- 

nibilidad de profesores-investigadores es y será reducidaº Podria 

decirse que estos Últimos vendrian a ser aquellos profesores de 

mayor antigüedad~ con menores problemas en el área de investiga 

c) El número de pre-inscritos para el año de 1970 alcanza a 

1200 estudiantesº 

b) Está planteada la necesidad de desarrollar las cátedras y 

departamentos9 lo cual exigirá mayores esfuerzos en el área inves- 

tigación-docenciac 

La contestación a estas preguntas y otras que puedan surgir9 

tiene que partir de hechos reales tales como los siguientesg 

a) El número de Profesores, esencialmente aquellos a Dedica~ 

ción Exclusiva9 es muy reducido. Por ejemplo~ en la Escuela de 

Economia9 estos Últimos suman 25, para un total de 1350 estudian- 

tes~ divididos en dos cursos, uno diurno y otro nocturnoº 

que esta unidad logra su realización plena en las cátedras y de - 

partamentos., 

Es esto posible en las circunstancias actuales? Qué tipo de 
proyectos de investigación deber1an ponerse en práctica? Podrian9 

además9 realizarse en forma efectiva las tareas de asesoramiento 

y ayuda a las Escuelas? 
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ción~docencia y capaces~ por tanto9 de comprometerse en la reali= 

zación de proyectos de investigación de duración pre=establecida .. 

Serfa necesario poner en práctica una política de formación de 

personal de investigación que no tenga obligaciones docentes como 

tarea principal~ con el objeto de formar un centro de investiga - 

ciones9 para la producción no sólo de materiales sino de investi- 

gadores .. A tal centro deberían ser también adscritos aquellos es- 

tudiantes que muestren vocación y aptitudes para la investigación. 

Tal concepción de la División como organismo que se ocupa 

de tareas en el área de la investigación para proyectos especiales 

no ligados directamente a la docencia9 exige una mayor especifica= 

ción de las tareas a realizar y una determinación más precisa del 
_personal que debe constituirla y de su organización internaQ 

La especificación detallada de tareas tiene que tomar en cuen 

ta los objetivos generales de la División (trabajos de investiga 

ciÓn9 formación de investigadores y asesoramiento a la Escuela)9 

la disponibilidad de recursos humanos y materiales y la organiza 

ción general de la Escuela basada en cátedras y departamentos .. Un 

recuento preliminar de dichas tareas seria el siguiente: 

1QG= Determinación de los anteproyectos de investigación de 

alto interés nacional. Sería necesario efectuar una jerarquización 

de dichos anteproyectos9 no sólo con el objeto de atenderlos por 

orden de importancia sino por el hecho de que la limitación de re- 

cursos y de tiempo para la investigación exige concentrar los es= 

fuerzas en algunos de ellosº 



Es indudable que de lo que se trata es de establecer una clara 

división del trabajo en el campo de la investigación~ ubicando en 

las cátedras y departamentos sus trabajos específicos y determinando 

con precisión lo que sería de competencia de la División. Tal divi - 

sión del trabajo requiere una organización eficiente y una estrecha 

coordinación entre las Escuelas y las Divisiones que componen el In~ 

tituto a fin de que haya un aprovechamiento mutuo de resultados y ex- 

periencias. 

Al tomar en cuenta la organización por cátedras y departamen- 

tos, que también deben investigar y publicar materiales9 surge un 

criterio para la selección de proyectos de la competencia de la 

División. Tal criterio seria el que dichos proyectos no se refie- 

ran a problemas encuadrados dentro de los límites de una cátedra9 

sino a problemas más generales que requieran el concurso de inves- 

tigadores de diferentes especialidades. 

En esta forma se combinaría la investigación especializada 

por cátedras y departamentos (por ejemplo9 el desarrollo industrial 

de Venezuela9 el desarrollo agrÍcola9 la organización y funciona 

miento del Estado9 la política económica9 etc0) que en principio 

cubriría los diversos aspectos de la problemática económica nacio~ 

nal e internacional9 con la investigación multidisciplinaria de 

temas como el desarrollo económico=social de Venezuela en una etapa 

dada9 la integración económica de América Latina examinada en forma 

integral9 el desarrollo económico de América Latinas el progreso 

científico y tecnológico y el desarrollo económico de Venezuela9 etc~). 
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a) Coordinación y control de los seminarios~ 
b) Control de los trabajos de ascensoº 
c) Control de los trabajos de investigación que lleven a c~ 

bolos profesores y alumnos en particular y las cátedras 
y departamentos~ 

d) Adscripción de estudiantes aventajados a tareas de inves 
tigaciÓn9 con el objeto de entrenarlos con vistas a ingre 
sar posteriormente al personal de investigación y/o de do 
cencia-investigación~ 

e) Publicación de materiales utilizables en la docencia y di 
vulgación de resultados y experiencias a través de char 
las7 cursillos9 seminarios y conferencias para estudian 
tes y profesores~ 

larse como campos específicos de una División~ los siguientes: 

sos de post~grado y de superación del profesoradoc Podrían seña~ 

preparadores~ revisión y mejoramiento de planes de estudio9 cur~ 

organismos especialesG Tales son los casos del entrenamiento de 

la docencia se presentan problemas que requieren la atención de 

con precisión el tipo de asesoramiento9 dado que en el campo de 

miento de la enseñanzac En este aspecto es necesario determinar 

3Q.- Asesoramiento y asistencia a la Escuela para el mejora- 

tizaría la realización de dichos proyectose 

los requisitos de estabilidad9 concentración y continuidad garan- 

sus diversas etapas~ los recursos necesarios. El cumplimiento de 

debe establecerse con claridad la duración de la investigación, 

ra un período dado y publicación de materiales. En este aspecto 

2Q.~ Diseño y realización de los proyectos seleccionados pa- 
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dácticas conocidas para superar las deficiencias de la clase ma 

En este sentido9 el seminario es una de las mejores formas di 

acceder por la fuerza9 por el camino que sea. 

de ideas que aparecen corno una estructura acabada a la que hay que 

centrarse frente a una elaboración a priori9 frente a un conjunto 

diante que escucha una clase magistral tenga la impresión de en- 

su origen9 de ahí la consecuencia casi inevitable de que el estu- 

vienen ordenadas sin que se diga nada9 en ese momento~ acerca de 

tiga y cuando expone. En la exposición =escrita u oral- las ideas 

vestigador~ como tal9 suele seguir caminos distintos cuando inves 

den de la investigación~ ambos utilizan métodos distintos. Un in- 

Como se sabe9 el orden de la exposición es diferente del or- 

concreta del seminario? 

formas didácticas9 entre ellas el seminario. Cuál es la función 

vo. Creemos que la clase magistral debe usarse junto con otras 

estas clases9 el estudiante suele permanecer como un oyente pasi- 

dáctica utilizada para la transmisión del conocimiento. Durante 

la clase magistral constituye~ entre nosotros9 la Única forma di- 

ble en el proceso de formación de los estudiantes. Co~o se sabe9 
1 

tro juicio9 los seminarios deben cumplir una función insustitui - 

la Universidad Central de Venezuela~ deseamos destacar que, a nues 

nuevos planes de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de 

to para graduación de los alumnos habría de ser exigido según los 

así como de la supervisión del trabajo especial que como requisi- 

Con respecto a la coordinación y control de los seminarios~ 
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"En los Últimos cincuenta años de pensamiento económico el 

progreso consistió en independizar a la economía como una ra 

ma específica del conocimiento 9 purificándolre de todo cont.e-. 

En este sentido, cabe registrar que en el Instituto de Inves= 

tigaciones Económicas y Sociales ha tenido lugar una especie de 

"balcanizaciÓn" de las Ciencias Sociales y9 aún rnás9 de la propia 

Ciencia Económica. Aún admitiendo las ventajas de la especializa= 

ciÓn9 es preciso tener presente que hay una unidad fundamental de 

las Ciencias Sociales que ha de ser tornada en cuenta si se quiere 

que el economista sea algo más que un simple especialista. Convie= 

ne citar aquí la opinión que9 al respecto9 tiene el Dr~ D~F. Maza 

Zavala: 

Organización y personal. 

Las funciones y tareas especificadas imponen un tipo de orga- 

nización de las Divisiones diferente a la actual, consistente en 

Secciones que en la práctica han funcionado más como cátedras que 

como unidades de investigación dentro de un conjunto integrado y 

coherente. 

gistral, porque abre la posibilidad de que el estudiante reproduz- 

ca el proceso que condujo a la formación de una determinada hipó - 

tesis9 o a su verificaciónº De esta manera, el proceso de aprendi- 

zaje es mucho más activo y abona la imaginación creadora. Quien 

dirige el seminario está obligado, o debe estarlo9 no a presentar 

ideas acabadas, sino a desarrollarlas conjuntamente con los estu- 

diantes. 



De acuerdo con lo que antes hemos expuesto los proyectos y su 

amplitud tendrían que ser seleccionados conjuntamente con la de 

terminación del personal disponible y en estrecho acuerdo con los 

planes de trabajo de las cátedras y departamentos. Dado el carác~ 

ter multidisciplinario de la investigación~ sería necesario adscri 

bir profesionales de diversas especialidades9 según las exigencias 

del proyecto9 y estudiantes. Este personal constituiría un equipo 

De modo puesi que uno de los objetivos básicos que debe per- 

seguir la investigación en nuestro Instituto es la superación de 

este aislamiento descritoj persiguiendo una visión integral de la 

ciencia social y9 desde luego, de la Economías Conviene aclarar9 

sin embargo7 que la visión integral a que aludimos no se limita a 

una simple colaboración multidisciplinaria, donde la solución de 

cada problema que plantean las Ciencias Sociales deriva de una yux 

taposición mecánica de diversas parcelas del conocimiento. Se tra- 

tar más bien9 de echar las bases para que el campo de estudio sea 

mirado como una problemática9 dentro de una totalidad concreta. 

nido aparentemente extraño. Este proceso de verlo hasta los 

límites de la exageración resultó en algunos casos en deshu- 

manización de la EconomÍa9 hasta el punto de querer conver 

tirlav sin éxito9 en una ciencia exacta. La etapa de la es 

pecialización a ultranza ha sido cumplida y debe comenzar o- 

tra, en la cual la economía recobre su carácter originario 

de ciencia social por excelencia",,, 

(El Economista ante el Subdesarrollo, p. 25) 
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La selección de los ternas de investigación~ 

Este aspecto constituye un problema de importancia cruciale El 

personal disponible para trabajar en forma continua en los temas se 

leccionados~ el escaso desarrollo en las cátedras y departamentos y 

los trabajos en marcha condicionan la solución que a este problema 

pueda darse. 

En este Último aspecto y tomando nuevamente corno ejemplo la Di= 

visión de EconomÍa9 se observa que dentro y fuera de ella viene des- 

arrollándose una serie de trabajos de investigacíón acerca de ternas 

Estaría compuesto por profesores para quienes la docencia no 

constituye una carga que absorba más de la tercera parte de su tiem 

poi investigadores sin carga docente y estudiantes. Debe tomarse 

en cuenta que la nueva organización de los estudios por semestres 

dejarla periódicamente libres de docencia a ciertos profesores9 lo 

cual permitirí.a ub.icarlos en tarea de investigación dentro de la Di 

visión~ siempre que la cátedra o departamento respectivo no tenga 

programadas otras actividades~ 

Además sería necesaria una unidad especial dentro de la Divi- 

sión para el control de los trabajos de investigación que se llevan 

a cabo fuera de la División (Seminarios de las Escuelas~ trabajos 

de las cátedras y departamentos y de los profesores en particular) 

y para la preparación de programas de divulgación de resultados y 

experiencias., 

subdivisible en grupos de acuerdo a la asignación de tareas dentro 

del proyecto o proyectos= 

= 13 = 



Cumplidos estos dos requisitos9 es necesario prever que apare- 

y el orden de prioridadese 

una política de investigación que determine los posibles proyectos 

bo fuera de la División~ tampoco es posible mientras no se elabore 

En segundo lugar9 el traslado de trp.bajos que se lleven a ca- 

suministro de recursos humanos y :material¿s que en aquella tienen. 

jos de la División a las cátedras no pue¡e realizarse hasta tanto 
l 

éstas no estén suficientemente organizadi1 s como para asegurar el 

En primer lugar~ porque en nuestro caso el traslado de traba- 

terioridad~ o sea su relación directa o indirecta con la docencia. 

sarse en la aplicación mecánica del criterio que esbozamos con an- 

jos de investigación en las cátedras o en la División, no puede ba 

Sin embargo9 debe advertirse que la reubicación de los traba- 

como trabajo individual o de equipo y la coordinación del copjunto. 

se impone la reubicación de algunos de ellos, su caracterización 

de implicar la paralización de los trabajos en proceso. Más bien, 

su conjunto. Evidentemente~ el desarrollo de nuevos planes no pue- 

de las cátedras y departamentos,de la División y del Instituto en 

formación que es necesaria con el objeto de programar la actividad 

la permitiría obtener una idea panorámica de la investigación, in- 

proyectados o en marcha en el resto del profesorado de cada Escue- 

El levantamiento de un censo de los trabajos de investigación 

de recolectar la información correspondiente y ·mantenerla al día. 

investigación y seminarios. Como primer paso9 se impone la tarea 

económicos. Se trata de trabajos de ascenso, planes personales de 

14 = 



Dado que en las Escuelas que componen nuestra Facultad de Cien 

cias Económicas y Sociales también están en marcha procesos de re- 

novación del contenido y la organización de los estudios, las medi- 

das que propendan a alcanzar el objetivo antes señalado tienen que 

Resumen y Conclusionesº 

Esta pequeña contribución al examen de una experiencia de or~ 

ganización de la investigación pone de manifiesto9 que si bien 

nuestro Instituto ha cumplido en reunir y organizar un conjunto de 

preocupados profesionales universitarios9 estudiantes y empleados 

administrativos para el desarrollo de la investigación en el campo 

teórico de las Ciencias Sociales y de los problemas económicos y 

sociales de nuestro paÍs9 es necesario continuar la labor siempre 

presente de mejoramiento de su funcionamiento y elevación de su 

eficiencia e 

ce una zona intermedia consistente en trabajos de investigación 

no directamente relacionados con la docencia9 que aún así no se- 

rían de competencia directa de la División. Se trataría de tra- 

bajos de ascenso y proyectos personales de investigación. No siSI. 

nifica esta clasificación que tales trabajos quedarían aislados 

dentro de la organización del Instituto, por cuanto la División 

llevaría el control de ellos, lo que permitiría prestarles una 

atención programada que ahora no existe9 en coordinación con las 

cátedras y departamentos y utilizar mejor sus resultados. La reu- 

bicación de los trabajos de investigación y su organización exige, 

entonces~ un período de transición. 

- 15 - 
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tenemos que resolver. 

periencia, que para instituciones similares a la n~est~ ser 
>; ~ l.( -., 

cosa del pasado, pero que para nosotros constituye u,ri' problema Cl\¡!~ 
¡ · 

/¡ 

[ 
¡; 
t 
t, \.~ 

~\ -e 

vías y medios para alcanzarlas. Es por ello que presentarnos esta e_!. 

sino conocer la problemática de un caso concreto y determinar las 

Pero lo más importante, creemos, no es conocerlas o formularlas, 

en el campo de la enseñanza y la investigación en Ciencias Sociales. 

Por supuesto que tales propósitos no constituyen metas nuevas 

Facultad. 

coordinador y propulsor de la investigación en el conjunto de la 

multidisciplinario, con aprovechamiento mutuo de resultados, y de 

les cumpliría la labor de desarrollar investigaciones de carácter 

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Económicas y Socia 

que actualmente se está desarrollando, responde a esa necesidad. 

La organización por cátedras y departamentos de las Escuelas 

y materiales, aparece como una de las tareas urgentes a realizar. 

distribución de responsabilidades, ajustada a los recursos humanos 

áreas de trabajo que implican tales procesos y la correspondiente 

de sus requerimientos y exigencias. La delimitación precisa de las 

cencia e investigación para proyectos especiales, así corno también 

to detallado de los procesos de docencia, investigación para la do 

estar encuadradas dentro de una concepción global y un conocimien- 
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-Selección de personal 
-Preparación y perfeccionamiento del personal que 
se dedica a la investigación 

-Integración de "grupos humanos" dedicados a la in 
vestigación e incorporación de las "entidades ac"' 

Bases organizativas de la investigación en la Univer 
si dad. 

Parte II. 

-La investigación y la docencia 
-La investigación es fundamentalmente tarea coope- 
rativa y de trabajo en equipo 

-La investigación requiere perseverancia, continui 
dad y trabajo prolongado 

-Definición de una política de investigación cien 
tífica en la Universidad. Prioridades 

Algunas consideraciones sobre la investigación enJas 
Universidades 

-Importancia de la investigación en las Universida 
des 

Parte I. 

Contenido 

La ponencia que en esta oportunidad presenta el Instituto de In 
vestigaciones Económicas de la Universidad de Los Andes a la conside- 
ración de la V Reunión de Facultades y Escuelas de Economía de Améri- 
ca Latina, "Criterios de Investigación en la Universidad de Los Andes 
con Especial Referencia a la Investigación Económica", tiene por obj_E 
to señalar lineamientos generales de investigación en la Universidad, 
haciendo énfasis en algunos aspectos de reconocida importancia y que 
son el resultado de la experiencia en este campo. Así mismo,trata de 
describir las realizaciones y proyectos de investigación en función - 
del desarrollo de la Región de Los Andes Venezolanos. 

Objeto 

S I N T E S I S 



-Objetivos generales de la Sección de Indicadores - 
Económicos. 

na 

-Introducción 
-Publicaciones 
-Formación de personal 
-Organización 
-Objetivos de investigación de la Sección de Econo- 
mía Regional 

-Objetivos generales de la Sección de Economía Urba 

Breve síntesis de las realizaciones del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad de Los - 
Andes en el trienio 1965-1968: 

démic::i,s11 (cátedras, departamentos, centros e ins 
titutos) 
-Creación de orga..~ismos destinados a la investiga- 
ción (centros o institutos) 

-Otras exigencias y condiciones de la investigacim 
-Continuidad de los programas de investigación 
-Coordinación de la investigación 
-Financiamiento de la investigación 

Parte III. 



;:: 

Importancia de la Investigación en las Universidades. Demás está afir 
mar la truscendenc:la de la investigación en las Instituciones de Educa 

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
L\ IR'ir'STIGACION ;;>,N LA.' UNIVTig_ 
SIDAD 

2° La experiencia de esta formulación en la Facultad de Econo 
mía. 

1° Una consideración general sobre la investigación en la Uni-- 
versidad; 

Consta de dos partes: 

da universitaria, tanto para el desarrollo de los estudios superiores 
en el país, como para su encuadre en una formulación de política de de 
sarrollo cultural y económico de la Nación. 

aspecto de la vi ~- toridades por motorizar y fortalecer este importante 

El presen-te trabajo es fruto de la experiencia obtenida en la Un1_ 
versidad de Los Andes y de la preocupación constante de sus máximas au 

VESTIGACION ECONOMICA 

DE LOS ANDES CON ESPECIAL REFERENCIA A LA IN 

CRITERIOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD 



La Invesi;". ¡:,--a,oi6n y la Docencia. Algunos sostienen que la tarea invest_:h 
gadora desborda el nivel profesional~ y la definen como''una ocupación 

d) Por características peculiares de nuestro país, donde existen 
recursos de variada índole que exigen de la Universidad mayor dedicacim 
en el campo de la investigación científica para aprovecharlos en la for 
mamás racional (uso permanente). 

c) Por imperativo legal, pues la ley de Universidades en su Artí 
culo 2° establece que "las Universidades son Instituciones al Servicio 
de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vi 
da del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento 
de los problemas nacionales". Y esta contribución será tanto más valio 
sa cuanto más se hace en criterios científicos rigurosos; 

b) Por su compromiso con la colectividad a la que debe servir y 
la que le pl a n t ea con s t an t orncn to pz: ·;Ll,··m::::.:::: var i o s '.l los cua lcs d cbc tra 
tarde hallar soluciones; este compromiso y esta responsabilidad de la 
Universidad, acrece aún más, en países como los nuestros, pues pocos or 
ganismos disponen como los Institutos Universitarios de recursos humanCE 
y técnicos idóneos para dichas labores; 

a) Por la esencia misma de la Institución, que tiene entre sus me 
tas fundamentales "buscar la verdad y afianzar los valores trascendenta 
les del hombre" (Ley de Universidades); si no hay verdades nuevas, las 
Universidades se convierten en centros de rutina y en simples repetid~ 
ras de conocimientos y hallazgos ajenos; 

ción Superior. La investigación es tarea fundamental para la Universi- 
dad, pues ella contribuye a mantener renovada la enseñanza y le confie- 
re mayor jerarquía a la Institución, porque la búsqueda de nuevas verda 
des es meta esencial rle la Universidad. La Universidad debe investigar 
por razones muy poderosas: 

2. 



La Investigación es Fund~!EJnta~ente tarea Coo.eerativa y de Trabajo en 
Equipo. La Investigación, como la Enseñanza misma, para lograr el ma- 
yor rendimiento de los recursos disponibles, amerita del trabajo en e~ 
po o sea, la integración de voluntades, la integración de organismos y 

servicios para evitar la dup l i cac.i ón de esfuerzos y la repetición de es 
tudios dentro de una misma Universidad o de investigaciones que se rea 

La investigación, según Larro;¡o1 "exige trabajo, un trabajo firme, 
sólido, efectivo, un trabajo concentrado, que se extiende con metódico 
plan, que no divaga sino que marcha hacia sus objetivos con constancia 
y claridad. Ese trabajo es acción7 obra. No basta que sea intenso; 
existe también el factor tiempo, y esa actividad perseverante, prolon@ 
da, en cantidad de trabajo, requiere, además calidad. La calidad tiene 
clara relación con el t i<:impo". 

En todo caso, debe propiciarse qne el mayor número de docentes de 
dique parte de su tiempo a la tarea de investigación, dándoles las fa 
cilidades requeridas y los recursos necesarios. La investigación fecll!! 
da y da brillo a la enseñanza. Una cosa es clara y es que el profesor 
que investiga mantiene fresca y renovada su enseñanza. El investigador 
que imparte docencia hace su enseñanza ágil, renovada, dinámica; ello 
se debe en buena parte a la e,.-!:~ ti¡d del investigador siempre en posición 
de autocrítica, dispuesto p5.Ta la innovación y contrario a la enseñanza 
fría, autoritaria y dogmá t í ca . Esta última será s i empr e anticuada, pues 
el docente que no investiga casi siempre trasmite solamente los conoci 
mientas de los textos y éstos enve je cen r-áp i dament.e , 

En cambio, Ortega y Gasset sost~ene que la investigación es tarea 
para unos pocos, los mejor dotados, que constituyen una verdadera élite 
intelectual. 

Otros opinan que todo tocente debe ser investigador, pues de lo 
contrario la enseñanza se convierte en tarea rutinaria de trasmisión p~ 
siva de conocimientos y técnicas acumuladas y descubiertas por otros. 

académica más elevada, creadora, no sólo orientada al aprendizaje, así 
sea amplio y difícil de una práctica eficiente". Pero sin duda alguna, 
las actividades de investigación tienen muchos nexos con la docencia y 
ésta se favorece extraordinariamente con las tareas creadoras. 

3. 



En la Universidad hay profesores que dicen hacer "investigación" y 
completan con "horas de investigación" el horario que deben cumplir en 
la Universidad. Debe evitarse a toda costa que esto se convierta en me 

La Investigaci9p~~eq:!:,liere P.erseveranc~a, continuidad y trabajo Prolonga 
do. En oste sentido, se abusa mucho de señalar como investigación lo 
que no es, así por ejemplo, a los ejercicios de la enseñanza práctica,a 
la repetición de experimentos en pequeI'.1 escala con fines sólo didác- 
ticos; etc. 

"La cooperación es otro estímulo y factor de la investigación con- 
temporánea. En muche.;::; disciplinas, e2- EQUiiO tiende a reemplazar los 
esfuerzos .i.nd i v i.d ua.Le s , a veces .irrsuf i c i errt as ante un cúmulo de probl~ 
mas que trae consigo una determinada investigación. En efecto, para 
ciertas tareas de la ciencia hay hombrES aislados y autónomos, concéntr]; 
cos, completamente impropios para la investigación. Hombres que tratan 
de abarcarlo todo, ignorando el cafacter monogr-ér í.co de la ciencia con 
tempofanea". 

Referente a esta importante cuestión conviene citar por oportuno - 
el criterio de J.M. Albaredaz "Hoy, la investigación es obra de equipo 
humano, las más de las veces. La conquista de la verdad supone nexos y 
relaciones de trabajo". 

Hoy prácticamente la investigación individual está restringuida a 
los estudios de la literatura. En g3neral1 puede afirmarse que la in- 
vestigación es trabajo de grunos humanos, íntimamente compenetrados,con 
planes bien definidos y objetivos precisos. 

La investigación debo propender a la unión de grupos de trabajo iE 
terdisciplinarios 1 no sólo de una misma Facul t ad , sino de varias Fac.:..~- 

tades entre sí y en alg.mos casos1 de cooperación inter-universitaria 
para emprender programas de investigacién de mayor envergadura. 

lizan en otras universidades dol país. Otros objetivos del trabajo en 
equipo son s complementar i:leas entre investigadores eape c i a'l i zadoaj a.se 

gurar la continuidad del trabajo1 propiciar la formación de nuevos in- 
vestigadores7 etc. 

4. 



1. A programas de investigación donde; .irrt er-vengan "grupos de tra 
bajo", bien consolidadoc, con participación de personal venezolano y e~ 
tranjero. No se excluye, desde luego, la posibilidad do apoyarla inve~ 
tigación individual, bien sea por la índole de la tarea creadora (campo 
literario), o bien, porque el trabajo en sí pueda representar el punto 
de partida de otras líneas de investigación para trabajos en equipo; ó 
bien, por ser evidente la trascendencia de ese trabajo individual y de 

En líneas generales, señalaremos cuáles son a nuestro juicio, los 
programas de investigación y los campos de trabajo a los que debe darse 
prioridad~ 

Las prioridades en la investigación están en estrecha relación con 
las disponibilidades de personal7 equipos y recursos financieros. 

Es indudable que Vern:;zuela dispone de mayores recursos que otros 
países del continente y, por tanto1 tiene mayores posibilidades de con 
tribuir a la solución de problemas fundamentales de los pueblos Latinea 
mericanos. 

Definición de una polít~ca de investiga~~§n Científica en la Universi- 
dad. Prioridades. Una cuestión fundamental para la Universidad es la 
de definir su política en cuanto a la investigación científica y las 
prioridades que deben señalarse. Esta es i..:na labor importante que debe 
desarrollarse a través de las Facultades, del Consejo de Desarrollo Ci~ 
tífico y Humanístico y de los organismos universitarios que preferente- 
mente se dedican a la investigación. En tal sentido1 es necesario dell 
mitar, por una parte, las tareas de investigación donde pued2n concen- 
trarse los esfuerzos disponibles y1 por la otra, los campos de trabajo 
a los que deben darse prioridad por razones universitarias, o necesida- 
des de la región y del país u objetivos de proyección continental, to- 
mando en cuen t a nuestra condición de país subdesarrollado (punto de vis 
ta político-social) y de estar ubicados en la zona intertropical (punto 
de vista geográfico y ecológico). 

que investigan realmente. 

dio para completar la remuneración del profesorado, basándose en una la 
bor que no se realiza. Esta actitud es poco ejemplarizante para los 
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Los organismos universitarios deben adoptar medidas eficaces para 
resolver los problemas inmedia.to::: cor; que tropieza la investigación; es 
tos son, entre otros: 

II. BASES ORGANIZATIVAS 
DE LA IN~TIGACIJN 
EN LA UNIVERSIDAD 

se rept~en trabajos de investigación enfürma aislada, que tocan los mis 
mos temas. 

4. Debe darse prioridad a la investigación interdisciplinaria, es 
decir, a los programas en que participen varias cátedras, departamentos, 
centros o institutos de una misma facultad, o bien esas entidades acadé 
micas de varias facultades. No es raro ver como en nuestra Universidad 

3. Deben preferirse aquellos programas de investigación que tengm 
influjo directo o indirecto en el desarrollo de la región o del país. 
No se descarta, de ninguna manera7 la investigación pura, máxime si ós 
ta, es útil para elevar el nivel de la docencia, mejorar la preparación 
del propio personal universitario y pueda ser orientada posteriormente 
al estudio de problemas fundamentales de la colectividad. 

2. Dar preferencia a las investigaciones realizadas por grupos de 
trabajo que permiten un auto-desarrollo, es decir7 que en el desenvolví 
miento del programa surgen nuevas líneas de investigación. 

rrumpan por faltar "el hombre indispensable". La Universidad puede te- 
ner docentes investigadores necesarios, pero nunca indispensables. Re 
cardemos al respecto al proverbio norteamericano: "Los cementerios es 
tán llenos de hombres indispensables". 

inte- tinuidad de los programas de investigación y de que éstos no se 

La Universidad debe propiciar por todos los medios la formación de 
"grupos de investigación", por ser la mejor vía para garantizar la con- 

sus repercusiones muy favorables en la enseñanza un+ver-s i taria (pre-gr~ 
do y post-grado). 
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c) Un semillero de investigadores potenciales son los cursos de 
Post-grado, los cuales nuestra TTniversidad está en posibilidad de orga- 

b) Otra fuente de selección -más segura y económica para la Uni- 
versidad- es la de incorporar personal ya especializado de rendimiento 
sobresaliente en sus estudios de post-grado (obtención de la "maes tr-í a;' 
el "PhD" o sus equivalentes) realizados en Centros de Estudio o de In 
vestigación de reconocido prestigio. Se escogerá entre estos candida-- 
tos a los que demuestren mayores aptitudes para la investigación en nuES 
tro medio universitario. 

Las preparadurías y ayudantías otorgadas mediante rigurosa selec-- 
ción para actividades docentes y de investigación, sirven para descubrir 
mentes despiertas, con buena dosis de imaginación, intelectualmente i~ 
conformes y que participe.n sin tropiezos, ni di ful tades temperamentales, 
en la realización de tareas donde la cooperación es indispensable. 

a) Las preparadurias y las ayudantícsde Cátedra (labores docentes 
y de investigación) constituyen una valiosa fuente para "descubrir" ta 
lentos y voluntades con aptitudes para la investigación. 

La búsqueda de personal apto para la investigación debe comenzar - 
por la "captación" de los alumnos que durante sus estudios universita-- 
rios hayan demostrado vocación y ~ptitudes para la tarea creadora y con 
buen -rendim~euto estudi3X1til. 

l. Selección de Personal 

l. Selección de personal apto para la investigación9 
2. Preparación y perfeccionamiento de este personal9 
3. Integración de "grupos humanos" dedicados a la investigación 

e incorporados a las "entidades acad6micas"1 (cátedras, de- 
partamentos, centros o Institutos)7 

4. Creación de centros de investigación9 
5. Continuidad de los programas de investigación; 
6. Coordinación de la investigación; 
7. Financiamiento de la investigación; 
8. Otras exigencias y condiciones de la investigación. 
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Existe la opinión de que a este personal .se le enoomienden,de i,!! 
mediato y con plenas responsabilidades,tareas docentes o de investi~ 
ción de miembros ordinarios del personal. 

Una vez hecha la selección, debe iniciarse la preparación de es 
te personal, siguiendo un plan metódico y riguroso. 

En caso necesario (de existir varios candidatos), la selección - 
de este personal debe hacerse por concurso de credenciales y pruebas 
de oposición. 

des, apenas egresan de la Universidad, para completarles su formación. 
aptitu- Es necesario captar a aquellos jóvenes con calificadas 

Así como el docente, el investigador debe formarse para entregar 
su vida a la actividad creadora. Al igual de la "carrera" docente(lo 
que implica dedicar toda una vida a la enseñanza universitaria),existe 
hoy -para algunos de mayor jerarquía- la "carrera del investigador - 
científico". El investigador no se improvisa~ él es el fruto de una 
larga y acendrada formación. 

2. Preparación y Perfeccionamiento del Personal que se Dedica a la 
Investigación 

ofrecidas en otras Universidades para cursos de especialización y po:;! 
grado, de acuerdo a programas bien definidos y con buena supervisión 
por parte de nuestra Universidad. 

facilidades Con este propósito, también puede aprovecharse las 

nizar en varios campos científicos y en distintas Facultades. La "en 
señanza de graduados" es inseparable de las labores de investigación; 
puede afirmarse sin lugar a dudas que no puede impartirse dicha ense 
ñanza donde no se haga investigación. La observación tan de cerca 
por docentes muy calificados9 de jóvenes profesionales que participan 
activamente en labores de investigación, permite seleccionar a los me 
jores para incorporarlos a la Universidad como investigadores. 
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La investigación es obra i;:;"grupos humanc:S'vocacionalmente dispues- 
tos, intelectualmente preparados e íntimamente compenetrados de su mi- 

3. Integración de "Gr~umanos" dedicados a la Investigación e In- 
corporaci6n a las "Enti<!§:des Acadénu c-ie " ( C2.tedras L Departamentos, Cen- 
tros e Institutos) 

En algunos casos pueie librárseles de actividades docentes7 pero - 
no se olvide que los investigadores auténticos hacen más fecunda la en- 
señanza, y además, éstos deben participar en la docencia de más alto 
rango (la de post-grado). 

d) A su regreso EL la Universidad debe. dárseles todas las facili 
dades (instrumontal1 materiELl bibliográfico, personal auxiliar, etc) P§ 
ra que rindan en las tareas 1:;:;~· ec i f í.ca.a para las cua.l es se les ha. forma 
do. En tal sentido7 es indispens3.ble que la carga docente sea mínima, 
única manera de que puedan dedicar la mayor parte de su tiempo a la in 
vestigación. 

c) Si tienen éxito en su formación de post-grado, deben incorpo-- 
rarse al personal ordin;:i.rio. 

b) Si en la etapa anterior el r-end inu en to de estos noveles inves 
tigadores es altamente satisfactorio1 se enviarán a Centros de Estudio 
y de Investigación de r econoc i.do prestigio, t arrt o de Venezuela como del 
exterior, de acuerdo a planes pre-establecidos y con la obligación de 
obtener título universitario a nivel de la "mae s t r-La " o dol"doctorado", 
(PhD o su equivalente de otros países). 

cir, ponerlos a trabajar dentro do gruµos de investig~ción bien consti- 
tuídos, a nivel do cá't edr-as , d epar-t amerrto s , centros o institutos,por léj2 
sos no menores d a los años J' para seguir p l an e s bien definidos, orienta 
dos y dirigidos por un profesor guía. Esta fase de preparación dabe 
culminar con la presentación de un trabajo original. 

a) Los que se inician en la investigación deben comenzar su forma 
c i ón , med i arrt e be cae especiales para se~ir cursos durante un período - 
prudencial, lo que suele denominarse adiestrwniento en servicio; es de 

Este ?roceso formativo tendría varias fasesg 
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'"1 t.;:i,reas creadoras, debe ser la démicas", '.ledicadas pref Pren t..~rnente 
siguienteg 

Insistimos en que la vía a seguir en la creación de "entidades aca 

Lo que debe evit'.lrse es la creación de varios organismos paralelos 
dedicados a la investigación en una misma Facultad9 quizás sea preferi- 
ble constituir QD Centro o Instituto único, que comprenda varias seccio 
nes, según la naturaleza de los campos de investigación y las líneas de 
investigación que puedan desarrollarse. 

En aquellas Facul tadc:is donde no existan Centros de Investigación, 
es conveniente dar los prime~o pasos para establecerlos. Sin embargo, 
ello no es indispensable, pues es preferible formar primero "grupos de 
trabajo" a nivel de cáted.ras o departamentos y luego crear la estructu- 
ra académi ca , si ella es necesaria. 

4. Creación de OTg§E.,i_;?~o~d~?t}~a.1,~~.2,stigación (Centros ó 
Institutos) 

re~s interdisciplinariasg el CENTRO. 

c ) a una "figura académica'' que ha resultado ser un organismo efi 
caz donde confluyen intereses de varias facultades y que, al 
integrar servicios, garantiza en forma más expeditiva las ta- 

b) a la "entidad académica'' qus la Ley de Universidades establece 
fundamentalmente para la investigación y el perfeccionamiento 
de la enseñanza~ el INSTITüTO) 

a) a las "entidades académicas" previstas en la Ley7 de función - 
docente prodominantei la CATEDRA y el DEPARTAMENTO¡ 

Estos "gr-upo s hu.sano s " rn tcgz-ados pueden .iricor-por-ar-se e 

sión. Por ello1 os tarea primordial la integración de esos "grupos de 
trabajon1 dedicados plenamente a la investigación, bien consolidados, 
convencidos de quo la activid'.ld creadora es "práctica viva de comunidad 
de trabajo"7 de cooperación constante y de ayuda mutua de profesores y 
alwnnos7 en la búsqueda incesélnte de nuevos conocimientos1 métodos y tfu 
nicas. 
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Hay equipos muy costosos, que no deben repetirse y que deben ser 
de uso común (para varios "grupos de investigadores"), ubicados adecua- 

_damente. 

En cuanto al equipo muy especializado, su adquisición debe supedl 
tarse a los planGs de investigación y a un orden de prioridades. 

Las instalaciones (plantas físicas y servicios), el equipo y a in~ 
trumental, la bibliografía especializada, etc, están disponibles dentro 
de servicios académicos diversosg Laboratorios, Talleres, Estaciones - 
ExpGrimentales, SGminarios, etc. 

Las labores de investigación requieren, sin regateos, además de PE!: 
sonal1 faci1idades "adecuadas, modornas y suficientes" (instalaciones, 
equipos, instrumental, bibliotecas, etc). 

La investigación científica es tarea bien compleja, que amerita 
condiciones adecuadas, organización eficiente y coordinación oportuna. 

5. Otras Exigencias y Condiciones de la Investigación 

4) Algunas veces puede ser más conveniente establecer un Centro 
con carácter integral1 adscrito al Consejo Universitario, en ca 
so de coincidir los planes e intereses de varias Facultades en 
programas de investigación interdisciplinarios (sirvan de eje.!!! 
plo, en esta Universidad~ el Centro de Radioisótopos, el Gen 
tro de Microscopía Electrónica, etc). 

3) elevación d e I Centro a la categor í a de Instituto cuando el pre~ 
tigio de"l organismo esté bien consoliiado y se haya hecho acro~ 
doral reconocimiento genera~. Ello requiere la aprobación del 
Consejo Nacional de Universidades. 

2) creación de un CGntro de Investigación (sólo requiere la aprob.§; 
ción del Consejo Universitario, a proposición del Consejo de F.§; 
cultad), cu:i.ndo esos grupos humanos hayan demostrado ser una"co 
mun id ad do t.r-aba jo " con obr-a científica do real mérito. 

1) formación de "grupos humanos" dentro de una cátGdra o departa-- 
mento; 
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Mantener al día el personal dedicado a la investigación (pasantías, 
viajes de estudio1 asistencia a eventos científicos, etc)1 asegurar pr..::; 
visiva y oportunamente el rn:~.nt'..mimLmto de los equipos, arbitrar los 
fondos requeridos por los programas, 3on factores que garantizan a la 

La continuidad de los programas do investigación se asegura median 
te una racional planificación a largo plazo1 con el señalamiento de eta 
pas, medios y objetivos mediatos e inmediatos. Es necesario proyectar 
en el tiempo los recursos requeridos que se incremontarán progresivame12 
te y arbitrar nuevas fuentes de ingresos par3. aplicarlos a la Investig~ 
ción. Este es el único modo de garantizar aquella continuid1:1d. i\demás1 

el mejoramiento de la investigación (fenómeno cuali t.a.t í.vo ) genera costCE 
más elevados de dichas D.ctj_vidades (autodesarrollo). 

6. Continuidad de los PT9gramas de Investigación 

Otra al terna ti va digna de e s'tud i ar-se es la de contratar a "empre-- 
sas especializadas" (de acuerdo a las líneas en que puedan agruparse los 
equipos) el mantenimiento de los mismos. 

jo. 

Por este motivo1 y como factor determinante de la continuidad de 
los programas de investigación, la Universidad debe preparar personal 
en estos campos y contratar técnicos que puedan integrarse en un servi 
cio central único de mantenimiento o en grupos de trabajo ubicados ade 
cuadamente por Facultades. No se deben adquirir equipos costosos y com 
plejos, si antes no se cuenta con el personal técnico apto para su mane 

El mantenimiento de los equipos y del insirumental es asunto de la 
mayor importancia? con frecuencia se paraliza una investigación por el 
deterioro de apenas una pieza de un aparato, yJa interrupción a veces - 
es por largo tiempo, pues debe enviarse el instrumento a Caracas o esp~ 
rar pacientemente la venida del técnico. 

Convendría hacer un estudio cuidadoso de los equipos y sus prior2 
dades, a objGto dG evitar gastes inútiles y poner cese a la imprevisión 
y falta de planificación qu0 pll.diera ::ibservarse en el estado actual ó 
reciente de la adquisición de equipos. 
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(DionisiJ Siguin), rar largo tiempo". 
que paga magníficos iividendos1 aunque algunas veces sea necesario esp~ 

"La investigación científj ca. fundamental es una buena inversión país. 

De todo lo dicho, su infiere que la investigación científica es 
muy costosa. Pero sin duda alguna es de las mejores inversiones en la 
Universidad9 ésta en verdad sirve eficientemente a la mejor causa del - 

8. Financiamiento d~stigación 

comunic8.Yltes entre centros de investigación1 tanto más anchos cuanto ma 
yor se::i. la afinidad científica entre ellos". 

"Pr ec í sa establecer vasos Vale la pena citar de nuevo a Larroyo~ 

Esta coordinación no debe quedarse en el ámbito universitario,sino 
que es necesario establecer contactos con Universidades, Institutos de 
Educación Superior y organismos públicos y privados que efectúan traba- 
jos de investigación" En tal sentido, es muy necesario canalizarJas re 
laciones institucionales y aprovechar al máximo las facilidades que of~ 
cen organismos y fu..~dacioncs, tales como becas, aportes financieros, e~ 
pertos y especialistas1 dotación d2 laboratorios, subvenciones para edl 
tar trabajos científicos, planes de intercambio, programas integrados, 
etc. Las Un i.ver-s i dad.es , el sector público y las empresas privadas pu~ 
den unirse en este esfuerzo altamente patriótico. 

Si alguñ asunto es importante es la coordinación de los 11grupos de 
trabajo" que se ocupan d.e la investigación a nivel de Facultades (cát~ 
dras y departamentos) y en los Contras~ Institutos. Esta coordinación 
debe realizarla 21 Coi sejo de Desarrollo Científico y Humanístico por 
ser una de sus atribuciones legales. Si la coordinación es eficaz, se 
evita la repetición de estudios, la duplicación de servicios, la disper 
sión de voluntades y de recursos9 en una palabra se obtiene un máximo 
rendimiento de los recursos aplicados a la investigacion, mediante la 
racionalización del gasto un iver-s i tario en este renglón. 

7. Coordinación de la Inves~~~ 

investigación una línea ascensional ininterrumpida. 
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b) Interesar a las empresas privadas en ciertos campos de investi 
gación aplicada y realiza~ estudios financiados por éstas. 

a) Aprovechar las facilidades de distinta índole que brindan las 
Fundaciones, organismos internacionales, Embajadas de distintos países, 
servicios de Cooperación Técnica, ctcg asesores, becas para formación 
de personal, subvenciones varias, planes integrados con une Universidad 
o consorcio :i3 Uni vor-s í.dad ee , provisión .10 "cá't odr-aa"', donación do .::;qul 
pos y libros~ adquisición d3 6stos a precios especiales, etc. 

Los,org--a.nismos universitarios y particularmente el Consejo de Des~ 
rrollo deben arbitrar nuevo: fondos par a actividad de tanta jerarquía - 
en los menesteres académicos. Se sugieren algunos caminosg 

r-e sur so s aplicados a la Investigación. 
No obstante los aportes señalados, toiavía son insuficientes los 

mjento y los trabajos producidos durante ese horario que debe estar CO_!l 

sagrado a la investigación. Los resu~t~dos de esta indagación serían - 
muy interesantes. 

Sería una buena tarea para el Consejo de Desarrollo valorar el rendl 

En este renglón es oportuno observar lo sigQie~te~ hay un aporte - 
que no es fácil valorar en dinero (11aporte invisible") y es el "tiempo 
dedic:i.do a la investigación" conque varios profesores completan su hora- 
rio de tiempo completo, algunos de ellos con mínima carga docente (3 o 6 
horas). 

e) Aporte para ritedras y Departamentos en personal y equipos des 
tinados preferentemente a labores cie investigación. 

b) Asignación globa.l para el Consejo ele Desarrollo Científico y 

Humanístico. 

a) Presupuestos asignados a Centros e Institutos de Investigación 

La Universidad aporta fondos a la investigación científica por di 
versos conductos~ 
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-Presupuestos Familiares e Indice de Costo de Vida de la Ciudad de 
Mérida, 1962 

En este orden de ide~s, el Instituto se satisface con haber preseE 
tado las siguientes publicaciones, de acogida tanto en el orden nacio- 
nal, como internacional: 

2. Publicaciones 

En el trienio anterior el Instituto de Investigaciones Económicas, 
ha cumplido con el fin primario propuesto, de convertirse en un centro 
donde se disponga de datos suficientes para poder elaborar posteriormeE 
te con base cierta, los análisis de Economía Regional que este Institu- 
to pretende para la Región Andin~, 

l. Para la formulación concreta de los puntos expuestos anterior- 
mente el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), adscrito a la - 
Facultad de Economía, formuló el siguiente esquema: 

III. BREVE SINTESIS DE LAS RELLIZACIONES DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMIC.!\.S 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES EN EL 
TRIENIO 1965-1968. 

MUY C.ú.RA Y SOLO HAY UNA COSt. MAS CARA QUE LA IHVESTIG1\CIONg NO INVES'l1I 
Glffi". (Cita tomada del trabajo de Dionisio Siguin, profesor de la UCV). 

Recuérdese esta frase de gran significacióng "LA INVESTIGACIONES 

En fin, deben agotarse todos los medios para conseguir el máximo 
de recursos para la investigación. 

d) Aplicar a la investigación parte de los fondos que se obtengan 
de los PROGRfJ>1AS RENTALES UNIVERSIT!s.RIOS cm marcha. 

c) Establecer convenios de cooperación con los organismos públicos 
(nacionales, regionales y locales) para efectuar trabajos de mutua inte 
rés, subvencionados en forma cooperativa. 
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Dada la escasez inic1al a~ per2onal y la falta de especialización 

3. Formación de Personal 

Muchos de estos d.ocumentos, básicos para poder conocer y determinar' 
cuantitativamente los fenómenos económicos de nuestra Región, han sido 
logrados gracias a un exhaustivo y costoso tr'lbajo de campo que ha sido 
posible, en parte 1 por la ayuda f inanc ier-a de la Corporación de Los An 
des y al entusiasmo en sus inicios de un personal escaso, perc emprend~ 
dor. 

-Matadero Industrial de El Vigía - 1964 
-Cuentas Regionales de Los Andes1 19651 2da. edic, 1967 
-Traslado de los Mercados Periféricos de Mérida, 1965,2da, edic,1967 
-Revista ECONOMI~, 1961 - No, 1 
-Incidencia de ULA en el Desarrollo Urbano de Mérida - 1968 
-Anuar i o Estajístico de Los Andes, 1966 
-Revista ECONOM~..'\_, Nos. 2-3 y 4-5 
-La Ense~anza de la Conservación en Venezuela - 1968,A. Eichler, 
-Economía y Ecología - 196:1 Arturo Eichler 
-Presupuestos Familiares e Indice de Costo de Vida de la Ciudad de 
Valera - febrero 1968 
-Presupuestos Familiares e Indice de Costo de Vida de la Ciudad de 
Mérida - agosto 1968 

-Presupuestos Familiares en Obispos (Edo. Barinas), noviembre 1968 
-Presupuestos Familiares e Indice de Costo de Vida de la Ciudad de 
Barinas, enero 1969 

-Estimación de Modelos Lineales - febrero 19691Enrique Querol 
-Separata de Valera - abril 1969 
-Aplicaciones EconómicF.ts y Estadísticas de la Teoría de la Informa 
ción - abril 1969, Jaime Tinto G. 

-Presupuestos Familiz~s e Indice do Costo de Vida de la Ciu¿9.d de 
Sm Cr-is t.óba.l - agosto 1969 

-Presupuestos Familiares do La Fría (F.do. Táchir3.) - 1969 
-Revista "ECONOMIA - Nos, 61 7 
-Presupuestos Familiaros de San Antonio (Edo. Táchira) Octubre 1969 
-Her cado de La Vivienda en Mérida. Tierras Urbanizadas - Octubre 1969 
-Los Márgenes de Comercialización :ie los Productos Agropecuarios 
en Los Andes Venezolanos - Octubre 1969. 

-Análisis Histórico de la O PE P, Abril-1969, Eduardo Acosta H. 
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Por consiguiente, el centro de atención de sus investigaciones de 
be polarizarse en torno al establecimiento de un sistema de cuentas re 
gionales lo suficientemente amplio que permita determinar la creación - 
sectorial del valor, la generación de ingresos y la contribución de la 
economía a la producción final, pero lo más sencillo posible que se 
adapte a las condiciones de la Zona, no sólo por lo que se refiere a 
las disponibilidades de estadísticas, sino también a las exigencias del 
análisis y de la planificación económica. Lograr un esquema contable 
de esta raturaleza es un objetivo ambicioso que no han alcanzado aún mu 
chas países. No obstante, a mediano plazo es una de las metas fundamen 
tales del Instituto de Investigaciones Económicas. De antemano se pue- 
de prever la serie de dificultades que se irán presentando a medida que 
se avance en la desagregación de partidas, pero una vez establecido un 
modelo conceptual y los propósitos que animan la investigación, sera p~ 
ciso adecuarlos a la cantidad de información disponible y a aquella de 

La Sección de Economía Regional considera que sus estudios y análi 
sis deben estar dirigidos al esclarecimiento de los fenómenos que confcr 
man la estructura económica de la Región Andina a través de la cuantifi 
cación de las variables macro-económicas fundamentales. 

'). Objetivos de Investigación de la Sección de Economía Regional 

a) Indicadores Económicos 
b) Economía Regional 
c) Economía Urbana. 

El IIF., como se señaló anteriormonte, se rrbocó al estudio de Ja Eco 
nomía Regional aplicada y se institucionalizó bajo la forma de seccio- 
nes de trabajo, que han agrupado los siguientes campos; 

4, Organización 

en el campo regional, el IIE en el trienio anterior mantuvo una intensa 
política de incorporación de personal graduado en la Facultad y su esp~ 
cialización posterior a través de una política de becas. 1\.sí fue como 
se incorporaron once profesionales de la Economía, los cuales ya tienen 
en su mayoría cursos de postgrado. 
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Hasta el momento la Sección ha estado abocada a la estimación del 
Producto Regional Y ya se han iniciado los cálculos del Gasto Regional. 
Por lo que respecta a la primera cuenta, ya se dispone de una serie 
real, valorada a los precios de 1963, que comprende el período 1960-66. 

La adecuación entre fines1 marco-teórico y aplicación práctica coE 
ducirá a un sistema que seguamcn~t redundará en ventaja y utilidad para 
los usos a que se destine en la planificación económica. 

Como en toda investigación aplicada,en ésta se presentarán limita 
ciones al poner en funcionamiento el sistema que se escoja. Es decirr 
en la práctica surgirán problemas de carácter metodológico y dificulta 
des de índole estadística que condicionan hasta cierto punto el esquema. 
Por tanto, habrá que proceder a an&lizar detenidamente las estadísticas 
disponibles publicadas o nó, en los organismos oficiales y privados y 
estudiar con detenimiento qué información puede obtener directamente 
el Instituto. Así mismo, será conveniente precisar, aún cuando sea en 
forma indicativa, los lineamientos generales de una metodología viable, 
cuidándose de que los resultados permitan la comparación con los nive- 
les nacionales que publica el Banco Central de Venezuela. 

Esta manera de enfocar los estudios de la Sección de Economía Re 
gional permite dos alternativasg cenirse a un sistema pre-establecido 
como el recomendado por las Naciones Unidas o, en el mejor de los casos, 
elaborar un sistema diferente9 con carácterísticas propias que responda 
a las condiciones de la Región y que cumpla con el mínimum de exigencias 
que requiere la comparabilidad con los resultados de las Cuentas Nacio- 
nales. Si se opta por la segunda alternativa sería indispensable en 
primer término determinar los fines que persigue el estudio de las Cuen 
tas Regionales y que en la presente coyuntura parece ser que están sup~ 
ditados principalmente a la planificcción económica. Luego habrá nece- 
sidad de referir dichos fines a un marco Teórico Conceptual que en este 
caso vendrá dado por el concepto de producción comprehensiva, clasific~ 
ción de entidades,formas de actividad económica, sectorización, defini 
ción de partidas, tratamiento de algunas variables como las del sector 
externo, gobierno, etc. 

fácil obtención relativa. 
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tablas de insumo-producto nj BaJances Regionales. No obstante, dada la 
importancia de las instituc ones financieras y el hecho de que a nivel 
nacional se hacen estudios sobre el Fluir de Fondos, el Instituto debe 
incluir en su programación este tipo de investigación. Además, así lo 
demanda la necesidad de un diagnóstico del sector y la complementación 
que requiere la Escuela de Economía a través de la Cátedra de Teoría Mo 
netaria y la Escuela de EmpresaP "'..., laP r.::.tedras ds Problemas Monetarics 
e Instituciones Financi.eras. 

hacer Es obvio que por ahora no es posible ni siquiera pensar en 

Regi~ Riqueza Regional con el objeto de obtener un Sistema de Cuentas 
nales Integradas. 

Lo expuesto hasta aquí no significa que las investigaciones reali- 
zadas o por realizar7 agoten el campo de los estudios regionales. Más 
aún1 ni siquiera abarcan todo el ámbito de las cuentas regiona1es. Para 
completar este campo es necesario ampJ.iar el esquema integrado por pr~ 
dueto, ingreso y gasto con la estimación de la corriente de Fluir de 
Fondos, la construcción de tablas de insumo-prodQcto y la medida de la 

Ahora bien, si se acepta el establecimiento del sistema completo - 
debe pensarse desde ya en intentar una primera estimación del ingreso 
regional. Esto o b l i gar-f a a r-ev i aar todo lo que se haga hasta ese mamen 
to por la vía de la producción y del gasto1 a objeto de disponer de un 
sistema coherente y racional que responda a las condiciones anteriormen 
te citadas. 

Esto significa que la Secci.ón de Economía Regional ha cumplido, en 
la medida en que lo han permitido los recursos, fundamentalmente humanes 
con lo que debe constituir el eje de sus investigaciones, aunque toda- 
vía no se han intentado análisis completos de los resultados obtenidos. 

Es muy importante señalar qus la Sección decidió construir una cum 
ta de Ingresos y Gastos del Sector Público aprovechando el estudio que 
debía hacerse sobre el Consumo e Inversión pública como parte de la Cum 
ta de Gasto Regional. Esta cuenta permitirá determinar la estructura 
del Sector, a un nivel de desagregación tal que posibilita análisis co~ 
pletos para el diagnóstico, las previsiones y las proyecciones de agr~ 
gados básicos de las Cuentas Regionales. 

l Q ./. 



DO SOlO a las exi~8Y1CÚU" e<-:: ~ "> nl :>n; .p; r.;:ir,; 0"'. s i.no también porque los 
Considera así mismo la Sección, qu0 un análisis del empleo es útil 

do. 

Estos indicadores, a propósición de la Sección de Economía Regionm 
de acuerdo a una enumeración concreta ~e sus r0querimientos, deben ser 
calculados en la Sección de Iniicadores Económicos. Su colaboración se 
rá también de gran valía en el caso del establecimiento del modelo cita 

Por la vía de la .['r\).1.1,:cc:i.ón y e.el in¿'T3GC? el mod e l o aplicable se 
ría el de Leontief y ya se expuso que ror d1 ora no es posible consiruir 
tablas de insumo-producto1 dadas las limitaciones de orden estadístico 
y de equipo de persona] ex i s t en t as en la actua.l i.dad , En estos cacos es 
factible programar en camoio1 el uso de indica.dores 0conómicos reales y 

financieros que permitan hacer proyecciones de corto1 mediano y largo - 
plazo de estas cuentas, así como de la~ de fluir de fondos. 

minos de las estadísticas disponibles Gn el Instituto. 
co-discreto1 que debe estudiars0 deten1deJDente y d0be definirse en 

Una técnica que facilitaria las esti~aciones del Producto por l&. 
vía del Gasto es el estabJecimiento de un modelo :nacro-económico-dinámi 

de los coeficientes de valor agreEa~o p2r la Agríe ltura que se están - 
utilizando en los cá'l cu l oa del Pr-oduc't o .P_grícola y que no son el resul- 
tado de un estudio serio de coctos ce produccié!'. regional. Crítica se 
mejante se podría hacer ~e los sectores Comercio y Servicios. 

Es lógico dejar s'3ntado qu;:; los agregad.os ecoEómicos que se logren 
deben actualizarse cada año. Poro la ac tual í zac í ón para que sea corree 
ta y completa debe cs t ar acompefíada d0 una r-ev i s i ón constante y contí- 
nua de las rnetodo Logí as ap l r cadas ;/ d.o las cifras ol:::tenidas ,ya que día 
a día aparecen nuevas fuentes estadísticas y se mejoran las estadíst:'..--· 
cas básicas aparte ·ie que los procedimientos empleados en las as t irnac i c 
nes de algunos sectores no pueden co:"lsiderarse definitivos por la careE 
cia de mejor información aprov .chabl:; en la actualidad. Tal es le caso 

Así m.i smo , el Sistema de F'lu ir de Fondos permite luego integrar 
las oor-r i en t e s f í.nanc.ier as dentro d.el Sistama de Cuentas Regionales 1 si 
se amplían algunas partidas. 
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d) Agregados del Gastog 

c) Ingreso Regionalg En este caso, el crecimiento así como la de 
terminación del ingr<::o..., vcr-c6,r-::;_ ~ci. i i enen nece sar-i.ament e qt,.. 
integrar el análisis estructural. 

b) Producto Regional Bruto~ El crecimiento y la composición por 
sectores constituyen indicadores fundamentales de la estructu- 
ra económica. 

El estudio sobre el empleo en la Región ayudará a complementar 
y actualizar los datos de los Censos. 

a) Población; Debe considerarse el volúmen total¡ la poblaci6n - 
activa, ocupada y desocup~da por sectores económicos, su com~~ 
sición por áreas rurales, intermedia y urbana, por grupos de e 
dad, sexo y alfabetismo. Este enfoque debe hacerse para las 
fechas censales y luego calcular las tasas de crecimiento ccn 
el fin de hacer las proyeccion0s a que haya lugar. También es 
útil calcular tasas de actividadi ocupación, urbanismo, alfabe 
tismo, natalidad, mortalidad7 etc. 

Esta estructura puede examinarse a la luz de las siguientes varia- 
bles: 

Con la información logTada a través de las Cuentas Regionales, em 
pleo y otros datos otuenidos de un estudio sectorial e institucional,d~ 
be determinarse la estructura económico-social de la Región a través de 
análisis dinámicos y de estática comparativa, así oomo de comparaciones 
inter-regionales, nacionales y en algunos casos, internacionales. 

datos sobre ocupación son muchas veces utilizados como indicadores físi 
cos para la medición dG algunos sectores del Producto. Por tanto, en 
colaboración con la Sección de Eco:a.omía Urbana, esta investigación debe 
ampliarse a toda la Reg i ón , acgún los criterios que el Ministerio de Fo 
mento ha adoptado en la Encuesta sobre Hogares. 
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f) Composici6n del r;¿yii. f_,,, <=\Xi = t ent e ~ Je puede aprovechar la 

investigación de la inversión para cuantificar el capital 

existente por sectores a objeto de establecer luego algunas 

relaciones que se Lnd i.c ar-án más adelante. 

En esta parte del trabajo se podrá determinar las corrientes 

monetarias que f'Luy cn de la Región hacia el Gobierno Central 

desagregando a l gunr;s partidas del Inc;reso Re[.ional que com- 

paradas por las entradas, darían una rred.Lda d.e I "Subsidio" q 
recibe o entrega la Reeión. 

e) Sector Público: La construcción de la Cuenta del Sector Pú 

blico permitirá hacer una. evaluación de los ingresos y gas- 

tos públicos .Y dsduc ir .. .nc i.us.i one s muy importantes como la 

determinación de los flujos ~onetarios del gobierno central 

hacia la Región y aquella parte del gasto dedicado a la for 

mación de capitalº 

De igual f'o rma , la obtención de propensión al consumo a 1 a 

inversión y a impsrtar7 serán relaciones que será convenieE_ 

te obtener y examinar a la luz del análisis económico de - 

largo plazo. 

La producción final y su utilización en una economía consti 

tuyen elementos e se n c i a.Le s para cleterminar el bienestar, la 

producción futura y las relaciones de una comuniad con el 

"resto del rrund o!", De acue r-d o con esto, habrá necesidad c_e 

estudiar con detenimiento la composición del consumo del gQ_ 

b í e rno , el consumo privado por tipo de bienes y ser ví c ío a j 

por or í.go. ; :1._a :..~.-,.- ·_ · -,-. e;,::,·, :.:: ::-· I ::.··.::ir tipo de bienes 

y la composición de importaciones y exportaciones por o r-í.gsn 

y destino. 

iii. 

ii. 

Inversión Bruta fija 

Consumo Privado y Público 

Sector Externo 

i. 
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;Jo se escapa el hecho de que en el país ya se han elaborado es- 
tudios de esta na t ur-a.I e z a qu= de be r án tomarse corno referencia p ar-a - 
su corrección o ratificación, según los resultados a que llegue el 
IIE. 

Un aspecto de importancia relevante en la Ciencia Regional, lo 
constituye sin lugar a dudas la delimitación de regiones económicas. 
Este campo de investigación debe abordarse en los próximos años,apr~ 
vechando así los recursos humanos con que contará el Instituto en el 
futuro. Por consiguiente, la d.e L'í.ra.i, tación de la Región Económica de 
Los Andes deberá realizarse de acuerdo al instrumental teórico que 
ofrece aque Ll.a disciplina y en función de La s necesidades de la poli_ 
tica nacicnal de desarrollo regioi1al. 

Esta investigación luce más interesante si se hacen anális~ 
de los cambios ocurridos a través de la serie cronológica - 
estimada y si se comparan las situaciones de comienzo y fi 
nal del lapso estudiado, determinando las causas que origi- 
naron variaciones o estancamientos. 

j) Análisis de la estructura de las instituciones financieras: 
De las tablas de fluir de fondos podrán derivarse conclusio 
nes interesantes sobre cómo se financia la inversión regio- 
nal. Completaría esta parte del trabajo un a.nálisi s insti- 
tucional sobre otros aspectos de esta actividad, como por - 
ejemplo el sistema bancario, el hipotecario, etc. 

i) Producto Regional por persona ocupada: Esta relación mide 
la productividad de la mano de obra en cada una de las acti 
vidades consideradas y en el total de la economía. 

capital existente con las personas ocupadas en cada sector 
y con el total, se obtiene una medida de las necesidades de 
inversión con respecto al empleo. 

Si se relaciona el h) Capital existente por persona ocupada: 

g) Coeficientes de Capital-producto: Esta relación mide la 
productividad del capital y cobra ~ayor interés si se calcu 
la por sectores y para la economía en su conjunto. 
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·i.sí mismo, es necesario señalar que la realización de tales pun 

tos puede dividirse 131, d o c gr andc s ~ ~apas ~ 

a) Recopilación de Ln f'or mac iór, :: comp Lemen t ac í ón y ac t.ua.Lí.z ac íón 
de la ya existente. 

La labor a reab.~a:- :'..to.rcarf<> Lo= srand.es cen t r-o s urbanos de la 

]egión ele Los Andes9 con excepción del cuarto pun t o que específica-- 

mente corresponde a la ciudad de T:érida. 

l. Base Econémica 

2. Vialidad 

3. Usos de la tier~a 

4. Desarrollo Ur bano en rE~- ci0n con la Universidad 

5. Delimitación del ár-e a d·::i ir.flicenc~La 

6. Vivienda 

7. Empleo 

8. Turismo 

bajo c on jun t o y sucesivo sobre los sit:;,tientes puntos: 

Esta Sección, a.terid í.end o a los fines por Los cuales fue creada, 

considera que tales o bje t i vo s p1-"-"cle:1 cump l í.r se si se emprende un t r a 

6. Objetivos Generales dE(,_1.,:-=i, ~~C?_~~-n de Economía Urbana 

.J\.l disponer de un c::.::;rpo de investigación como el señalado, la 

Sección de ;:..;conomía Reciono.l habrá curap I i do con su meta fundamental, 

cual es la de contri bu i.r- al, an é.Lí. s.i s de los fenómenos económicos de 

Los snde s Venezolanos. 

Quizá habrá ne ce s i d ad de .i.n f'o r-me c i ón ad i c i oria l , pero de at.emano 

puede asegurarse qu . ..J La mayc r- p ar to de los datos sur-g'í r-án de los pr~ 

grawas realizados :::D loe prr)yj_mos trec años . 

Las cifras que se obtengan de al@lllOS de los trabajos menciona 

dos anteriormente también pueden servir de base para llevar adelante 

una investigación sobre la Loc a.I í.z ac í ón de las actividades económicas 

y su influencia en el de S·'.'l.::'.'roL.o ree;icne.l. 

24. 



3. Usos de la Tierra. Un estudio de este tipo debe considerar la 
localización y densidad de las viviendas familiares, comercio, 
servicio e industria, la estructura de equilibrio de los valores 
de la tierra y los usos en sí de la tierra en el área urbana. 
Debe también explorar los efectos del desarrollo económico en 

2. Vialidad. El más breve conocimiento de las condiciones que en la 
actualidad existen en las ciudades, indica claramente que el con 
gestionamiento del tráfico ha amenazado ya el buen vivir de los - 
habitantes y la eficacia de muchas de las actividades. Los pro- 
blemas son tales que las mejoras en las vías do comunicación de - 
pequeña escala diseñadas únicamente para mantener el tráfico en 
movimiento, no han do ser probablemente de beneficio duraderos, 
siendo superados por el aumento del tráfico casi al mismo tiempo 
en que son construídos. Uno de los principales objetivos de cual 
quier estudio es sugerir el lineamiento general de un acercamien 
to global a los problemas que surgen del tráfico en las ciudades. 

l. Base Económica. Un estudio de base económica identifica las fuen 
tes básicas de empleo e ingreso y suministra un conocimiento de 
la fuente y el nivel de todo el empleo y el ingreso en una comu- 
dad. El objetivo principal de un estudio de base económica es re 
coger información que ayudv a una comunidad a resolver problemas 
locales, tomar mejores decisiones acerca de materias que increme~ 
ten las oportunidades económicas para sus ciudadanos, mejoren su 
bienestar y hagan posible que aumente su aporte al crecimiento na 
cional. 

Las razones por las cuales consideramos conveniente el estudio de 
los puntos antes anotados son las siguientesg 

Justificación de los Obj~tivos 

25. 
b) Formulación del esquema en cada caso con los datos obtenidos 

y proposición de soluciones o proyectos en relación con cada 
uno de eJJos, en aquellos puntos en los que sea posible reali 
zar tal labor. 



7. Empleo. La economía urbana es en primer término el análisis 
del mercado de trabajo. El mercado local de trabajo es ol 
principal campo de acción en el cual los problemas dela eco 
nomía urbana deben resolverse. Y en una era caracterizada 
más por las áreas deprimida8 que por las depresiones y más 

merables pr-cb.Lem as , Uno de estos problemas es el abastecer 
la demanda cada vez más creciente de viviendas9 el cual se 
agudiza ant e el fenómeno d::;_ migración evidente en nuestro - 
país de las regiones rurales a las urbanas. Estudiar las 
conformación de esa demanda en c ant i d atl y c a.l.í dad , y la fo.E. 
rna como la m.í srna va a ser satisfecha es el objetivo de este 
punto. 

6. Vivienda. El crecimiento violento de las ciudades crea innu 

puedan tener los diferentes planes que se emprendan. 
que efectividad , 

..L?i.. mordial impo r t anc í.a para c_;uanJ.~:·ic.:ir 

5. Delimitación del área de Influencia. Una ciudad es una org~ 
nización que se encuentra relacionada con diferentes entes 
del mismo tipo. Estos entes tienen características semej~ 
tesó diferentes y las mismas ejercen mayor o menor influen 
c i.a sobre los demás. Medir el grado de influencia sobre la 
región geográfica hasta donde alcanza la misma~ es de pri-- 

rias que conforman la vida económica de estas populosas y 

fabriles urbes. Debido a la im Jorta.ncia que representa la 
Universidad de Los A..~des para la ciudad de Mérida9 se hace 
necesario conocer las relaciones que existen entre las dos 
y la forma como influye la un a sobre la otra. 

da. En c amb i o , p ara otras ciudades (Caracas9 Mar-ac a.i bo , Va 
lencia) la on ee ñan z a supe r í o r- es un a actividad más de Las va. 

Méri constituyen la actividad más notable de la ciudad de 

4. Desarrollo Urbano en relación con la Universidad. Las labo- 
res educativas y9 en p ar-t i cu l ar , la educación wüversitaria 

la estructura urbana y considerar las políticas actuales de 
remodelación urbana. 
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c) Publicación del .Anu~rio ERt.adístico de Los Andes. 

b) Elaboración de un Indice de Costo de Vida para la Región en 
su conjunto. 

a) Elaboración de Indices de Costo de Vida para las princip..§: 
les ciudades de la Región. 

Como la función fundamental de esta Sección es la de recoger in 
formación básica sobre los aspectos económicos más importantes de la 
Región1 su labor ha estado encaminada a abordar los siguientes temas: 

7. Objetivos Generales de la Sección de Indicadores Económicos 

Estos puntos así esquematizados nos ha..ri de proporcionar un con 
juntos de información básica que facilite realizar el análisis glo- 
bal de la realidad de la Región en el aspecto urbano. La razón de - 
ser de esta Sección se vería así cumplida a cabalidad. 

8. Turismo. La región de Los Andes tiene condiciones natura- 
les que a primera vista hacen pensar que pueda desarrollar 
se una industria turística de cierta magn í tud. Un plan de 
turismo en forma seria y o r-g an i z ad a no se ha formulado P.§: 
ra ninguna de las regiones del país en particular ni en su 
conjunto y sólo esquemas aislados han visto la luz. En es 
te sentido, es única1 la oportunidad que se le presenta a 
la Sección7 de emprender una labor racionalmente dirigida, 
Por esta razÓn1 consideramos que en este campo tambíen de 
bemos dirigir nuestros esfuerzos y tratar de obtener los 
elementos que nos permitan cumplir con nuestro propósito. 

por el desempleo crónico de unos pocos que por el desemj).eo 
masivo periódico9 el mercado local de trabajo asume una ma 
yor importancia. 
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Los temas I NOTA: y II fueron tomados de un escrito sobre la inve_§_ 
la Universidad, presentado al Consejo Universita 
Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Rector de la Univer-:- 

en 
el 

tigación 
rio por 
sidad de 

del Instituto. 
Colaboración en materia estadística con las otras Secd.ones f) 

e) Estudio c ornp ar-a't i, vo de los Presupuestos de Ingresos y Gas 
tos Familiares de Los Andes. 

Obtención de indicadores reales (producción, inversión, em 
pleo, etc) y monetarios (depósitos bancarios, hipotecas, - 
etc) trimestralmente para los principales sectores económ2:. 
cos de la Región, según las necesidades de la Sección de - 
Economía Regional. 

d) 
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A tal finp el pr~p©sit~ de estos cursos9 ha sido el de fo~ 
mar personal capacitado en el conocimiento de los hechos y 

problemas de pob1ac~6n que colaboren en 1as tareas interdi4 
cip1inarias que requiere la programación del desarrollo ec~ 
r.16mico 9 apo r-t.an de inf'ormaciones tan va.li<»sas ((}OllMJI .lo son los 
niveles de mortalidad9 de ~ecundidad9 (hiet&ricos y esper~ 
dos), composici~n de la pob1aci6n por edad y sexo9 estado c!_ 
vil9 distribución esps.ci.a1 (regi.ona19 urbano~rura1)9 volumen 
y direcci6n de las migraciones internas y externas9análisis, 
composic~6n y evolución de la población econ6micamente act!_ 
va, poblaci6n esc~lar9 proyecciones de .la poblaci6n9 etc. 

contar con expertos en cluyen como e~igencia de prioridad, 
in - de una sociedad moderna, convencidos que .las rre c e s Ld a de s 

A efectos de fijar las metas u objetivos, se actú6 

1º2º 9bjetivos a lograr con el curs~ programado. 

del CELADE. 
contando con la asistencia técnica de Ciencias Econ6micas, 

comprendidas en este convenio se han llevado a cabo en el s~ 
no del Instituto de Matemáticas y Estadística de la Facultad 

Las actividades grama de investigaciones en el m~smo campoº 

La Facultad de Ciencias Econ6micas de 1a Univers!_ 
dad Nacional de Córdoba~ y el Centro Latinoamericano de Demo 
grafía (CELADE) con sede en Santiago de Chile9 acordaron e1 
J de julio de 1968 organizar conjuntamente un curso anual in 
tensivo de entrenam2ento en Demogra~ía y desarrollar un pr~ 

Convenio CELADE ~Facultad de Ciencias Económicas. 1.1. 

1. Antecedentes: IQ.Curso Nacional Intensivo de Demografía. 

DEMOGRAFIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNI- 
VERSIDAD NACIONAL DE CORDOBAo 

(UN CONVo INTER=LoTo PARA EL ESTo y ENSEÑo DE LA DEMOGo) 
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Naturaleza y Método de la Demografía 
El Crecimiento de la Población y sus Componentes. 

Las materias dictadas fueron: 

Contenido. 

cas. 

El Curso se desarrolló en el periodo comprendido e~ 
tre el 16 de septiembre y el 20 de diciembre de 1968,consta~ 
do de una duración de 16 semanas de clases teóricas y práct! 

Duración. l.J. 

-siempre vinculado al tema poblacional- a corto plazo,instrE 
mentando para ello un curso de nivel intermedio y operativo 
capaz de proporcionar a los asistentes las técnicas adecuadas 
en esta importante rama del saber. 

mismo próblema - Paralelamente se trató de solucionar este 

Este esfuerzo de la Facultad de Ciencias Económicas en la co 
laboraci6n con las instituciones directamente vinculadas al 
tema, constituye el primero realizado en la República Argen- 
tina con el objeto de coadyuvar a la solución de uno de los 
problemas más graves de la sociedad moderna: la capacitación 
profesional. 

Se trató de proporcionar a un grupo de profesionales y/o fun 
cionarios ocupados en la planificaci6n económica y social,s~ 
lud pública, vivienda, educación, etc., capacitaci6n a nivel 
intermedio, que les permita desarrollar estudios sobre pobl~ 
ción, en relación con las necesidades que en la materia ten- 
gan los organismos especializados que representan. 

problemas demográficos fundamentales del país y de la regi6n, 
así como sus interrelaciones con las variables econ6micas,s~ 
ciales y de las respectivas técnicas de análisis. 

(UN CONV. INTER-L. T. PARA EL EST e Y ENSEÑ. DE LA DEMO~.) 
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Se dio preferencia a los egresados universitario en las esp~ 
cialidades de Economía, Sociología, Antropología, Matemáticas, 

1.5.3. De la Selección. Los alumnos fueron selecio 
nados con la participación 

de las entidades patrocinadoras, atendiendo a sus anteceden 
tes. 

1.5.2. Procedencia. Se acompaña anexo. 

1.5.l. De los alumnos. Los aspirantes anotados 11~ 
garon a 48. De ellos, ses~ 

leccionaron para el curso a 24. Lo completaron 22 personas. 
Se había establecido como cifra tope a JO alumnos, cantidad 
considerada como óptimo máximo para un curso de estas carac- 
terísticas. 

Organización. 1.5. 

Aplicaciones de la Demografía a campos especia- 
lizados (mano de obra, educación, urbanizaci6n 
y vivienda, alimentaci6n, salud pública). 
Situaci6n demográfica mundial y tendencia de la 
poblaci6n 
Teorías y políticas de Poblaci6n. 

res. 

Fecundidad 
Evaluaci6n de Datos.Demográficos 
Proyecciones de Población por Sexo y Edad 
Distribuciones Espaciales y Migraciones Interio 

Poblaciones Teóricas 

Fuentes de Datos de la Demografía 
Mortalidad 
Tablas de Vida 

3 
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1.5.8. De la Financiaci6n. Además de las dos inst! 
tuciones patrocinantes, 

Facultad de Ciencias Econ6micas y CELADE, el curso cont6 con 

1.5.7. Del material docente y bibliográfico. Los 
alumnos recibieron útiles de trabajo en cantidad suficiente 
para las necesidades previstas, como también material bibli~ 
gráfico básico. Asimismo, la Facultad de Ciencias Econ6micas 
puso a disposición de los participantes, su moderna y actua- 
lizada biblioteca. 

1.5.6. De los asistentes y las notas finales. De 
los 24 alumnos seleccionados, 22 de ellos aprobaron el curso; 
3 recibieron certificados de "asistencia", 15 certificados~ 
"asistencia y aprobación" y 4 certificados de "asistencia y 

aprobaci6n con mérito~ 

minarios; la jornada diaria estaba dividida en J horas de cla 
ses te6ricas y J horas prácticas. 

se -- clases te6ricas y 180 horas en trabajos de laboratorio y 

1.5.5. De las clases. Se dictan en el período enun 
ciado en 1.J, 140 horas de 

1.5.4. De las becas. Los alumnos seleccionados g~ 
zaron de una beca cuyo monto 

se estableci6 de común acuerdo entre las instituciones patr~ 
cinantes en base a la financiaci6n de que se disponía. 

Estadística, Medicina, Geografía, Actuariado y otras que t~ 
vieran campos de interés común en la Demografía. Se aceptaron 
también, candidatos con estudios universitarios parciales o 
que hubieran realizado algún curso internacional,que estuvi~ 
ran vinculados a instituciones de ensefianza, plartific~ci6n 
econ6mica o social, salud pública, educaci6n,o· a oficinas~de 
estadística. 

4 
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1.5.9. Perfeccionamiento y Especialización. De - 
los 

alumnos que finalizaron éxitosamente este primer curso,fu~ 
ron seleccionados 7 para perfeccionar sus estudios en -el 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) en su sedede 
Santiago de Chile. Uno de ellos, asistió durante el año 1969 
a dicho Centro encontrándose ya de regreso a nuestra Facul 
tad, trabajando en la especialidad. 

c) Facultad de Ciencias Económicas. Local e ins- 
talaciones, 

personal docente, y auxiliar para la atenci6n 
de labpratorios, una secretaria de tiempo com 
pleto, personal administrativo requerido para 
el desarrollo del Curso así como útiles y ele 
mentas de trabajo. 

b) Consejo Federal de Inversiones. 13 becas para 
alumnos, en 

una cantidad mensual equivalente a los US$ 
175. 

a) CELADE. Profesores, costos de viajes y esta 
día de profesores, material didáctico 

propio, etc. 

contri bu muevan el desarrollo nacional y provincial. La 
ci6n por entidad fue la siguiente: 

el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones, o~ 
ganismo estatal formado por las provincias argentinas adh~ 
ridas y dedicadas al estudio de factibilidades de inversio 
nes en ellas, como así también a promover y apoyar cursos, 
seminarios, investigaciones, etc., que a su criterio pro- 

5 
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der el curso programado para 1970P a candidatos de las her- 
manas Repúblicas de Paraguay, Bolivia y Uruguay. 

éxten - Se está considerando la posibilidad de 

Ampliaci6n a nivel internacional (países limí 
trofes) • 

2.J. 

Se ha solicitado -y logrado- la ayuda financiera del Popul~ 
tion Council, en la suma de U$S 7.000. Este organismo inte!:_ 
nacional privado, con sede en los EE.UU. de América se dedi 
ca a promover estudios demográficos y todo tipo de investi- 
gaciones referentes a problemas de poblaci6n. 

Al igual que el I~. Curso9 los aportes de la F~ 
cultad de Ciencias Econ6micas y el CELADE estarán éircuns- 
criptos a la parte docentep locales, material bibliográfico, 
personal auxiliar, etc. 

Financiaci6n. 2.2. 

Los lineamientos generales son similares a los delIQ.Curso; 
en cuanto al contenido del mismo se ha agregado una materia 
que versará sobre elementos que constituyen un repaso de m~ 
temáticas, con efectos niveladores de conocimientos de los 
participantes. La duraci6n será de cuatro meses. 

En virtud del convenio mencionado en 1.1, el 9 
de marzo de 1970 dará comienzo en la Facultad de Ciencias - 
Econ6micas de la Universidad Nacional de C6rdoba, el IIQ .• Cu!:, 
so Nacional Intensivo de Demografía. 

Consideraciones. 2.1. 

IIº.Curso Nacional Intensivo de 
Demografía. 

2. Proyectos Futuros: 

6 
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No escapa a la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de C6rdoba,que uno de los princi 
pales problemas de la humanidad, es el de la población. 

Conclusiones. J.2. 

Mencionaremos las principales: Geografía Económica; Estadí~ 
tica y Probabilidad; Muestreo; Sociología Econ6mica; Histo- 
ria Social y Económica~ Economía Argentina; Comercio Inter- 
nacional; Mercados Comunes y Régimen Aduanero; Biometría;M~ 
temática Actuaria!; Economía Laboral; Pr-o g r-amac Ló n Económi- 
ca: Economía y Programación de los Servicios Públicos; Des~ 
rrollo Económico; Historia de las Doctrinas Económicas. 

Según los planes en vigencia en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 
se cursan dos carreras: a) Contador Público; b) Licenciado 
en Economía, ambas con título máximo de Doctor en Ciencias 
Económicas. Entre las múltiples y muy variadas materias que 
se dictan, podemos apreciar que varias tienen relación di- 
recta o indirecta con la Demografía o sus ciencias afines. 

Consideraciones. J.l. 

J. Inclusi6n de la Demografía y Ciencias afines en los 
Planes de Estudio de la Facultad de Ciencias Económi 
cas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Para este curso se contará con la posibilidad, 
a más de la de poder asistir a los cursos regulares del CE- 
LADE a Chile, de enviar hasta tres candidatos a M~xico, cu- 
yo caracterizado instituto, el Colegio de México, ha consi- 
derado la admisi6n de tres personas que hayan completado el 
II2.Curso de Demografía, para continuar los estudios para 
obtener el título de "Maestría en Demografía" o para reali- 
zar investigaciones concretas. 

Perfeccionamiento y Especializaci6n. 2.4. 
7 
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toda nizaci6n de Estados Americanos (OEA) se realizará en 
América Latina. 

ci6n de técnicos de todo el país que han de tener a su car- 
go la responsabilidad de la conducci6n del V. Censo Nacion:U. 
de Poblaci6n (año 1970) y que por recomendaci6n de la Orga- 

pre par~ el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la 

Asimismo la experiencia adquirida en el curso que se indica 
en el presente trabajo, ha hecho que se haya convenido con 

es ~ 

so 
a~ Elocuente índice de que este pensamiento es llevado a la 

ci6n, es el comentario que hemos anotado anteriormente 
bre la inclusi6n de temas demográficos en sus planes de 
tudio. 

mañana. 

Es por ello que la Universidad Nacional de C6rdoba conside- 
ra que tiene la obligaci6n de programar materias modernas y 
flexibles, capaces de receptar la realidad socio-cultural - 
que nos circunda, para ser analizada científicamente y col~ 
borar al esclarecimiento de los problemas, orientando a :·.la 
juventud estudiosa quien dirijirá los destinos del mundo del 
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Maestra Normal Nacional 

Bachiller 

Sociología (Universidad 
Católica Argentina) 

Profesor de Matemática, 
Física y Cosmografía • 

Médico Higienista 

Técnico Estadística de 
Salud (Universidad Na- 
cional de Buenos Aires • 

Contador Público 

Técnica Estadíst:i.ca de 
Salud (Universidad Na- 
cional de Buenos Aires. 

Córdoba 

Chubut 

Buenos Aires 

Buenos Aires 

Buenos Aires 

Buenos Aires 
La Rioja 

Buenos Aires 

córdoba 

Dirección de Estadística, - 
Censos e Investigaciones 

Dirección de Estadísticas y 
Censos 

Dirección Nacional de Migra- 
ciones 

Ministerio de Educación 

Facultad de Ciencias Médicas 

Dirección de Estadística 

Escuela de Ciencias Económi- 
cas y de Servicio Social 

Direcdon de Estadísticas. 

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 

GRIFFA, Mabel 

GOUT DE o., Catalina 

GONZALEZ ANTELO, María 

GIRARD, Daniel 

FELLER, Jorge Jaime 

CHECHELE, Osear 

CEBALLOS, Roque 

CASULLO, Olga 

BRIZUELA URQUIZA, Alicia 
PROVINCIA INSTITUCION A QUE PERTENECE 

FORMACION O ESPECIA- 
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Contador Público 

Profesora Adjunta a la Cá 
tedra de Geografía Econó:' 
mica. 

Técnica Estadística de Sa 
lud Pública. 

SºAño de la Fac. de Cien- 
cias Económicas de la Pla 
ta. 

Contador Público Nacional 

3°Año de la Fac. de Cien 
cías Físico-Matemáticas-. 

Estadística 

Maestra Normal Nacional 
Licenciado en Sociología 

La Rioja 

Chacao 

La Pampa 

Buenos Aires 
Tucumán 

Mendoza 

Santa Fe 

Buenos Aires 
Buenos Ail"es 

Subsecretaría de Instruc- 
ción Pública. 

Facultad de Ciencias Eco- 
nómicas, Universidad del 
Noreste. 

Dirección General de Es- 
tadística y Censos 

Dirección de Estadísticas 
Dirección de Estadísticas 

Instituto de Investigacio- 
nes Económicas 

Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social 

Direcc.l.ón de - Estadísticas 

Secretaría de Salud Pública 

PAEZ, Raal 

MORENO, Elva 

MARTI~EZ9 Libertad 

LLANOS, Raquel 
LUNA, Máxima 

LOPEZ G., Mercedes 

LOPEZ FACCIAN09 María 
JUAREZ9 Encarnación 
HALPERIN, Leopoldo 

PROVINCIA INSTITUCION A QUE PERTENECE FORMACION O ESPECIA- 
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Técnica en Estadística. 

SºAfio Contador Público. 

Médico Cirujano 

Profesora Adjunta a la 
Cátedra de Geografía - 
Económica. 

FORMACION O ESPECIAL! 
ZACION ACADEMICA. - 

~llnfl 
(dliJLíZullir 

, .. 

C6rdoba 
Ministerio de Salud Pública, 
Departamento de Estadística 
de Salud • 

ZURRO de z., Irrna 
Córdoba 

Instituto de MatP,mgticas y 
Estadística, Facultad de 
Ciencias Económicas, Univer 
sidad Nacional de Córdoba.- 

VOGET, Pedro 

Santiago del 
Estero 

Ministerio de Bienestar So- 
cial 

VOGET, Julio 
Chaca o 

Facultad de Ciencias Econó- 
micas~ Universidad del No- 
reste. 

VARGAS• Elba 

PROVINCIA INSTITUCION A QUE PERTENECE APELLIDO Y NOMBRE 
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mARACAIBO-VENEZUELA 

LIC. EDGAR V. NAVA 
ECON., RUBEN C. mARGHERITTI 

PONENTES 

RELACIONES ENTRE LAS FACULTADES Y ESCUELAS 
DE ECONom¡A y LOS ORGANOS EJECUTIVOS y DE 
PLANIFICACION DEL SECTOR PUBLICO Y LAS 

EmPRESAS 

PONENCIA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOmICAS Y SOCIALES 

V REUNION DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ECONOmIA DE 
AmERICA LATINA 



sibles medidas concretas destinadas a fortalecer dichas relaciones. 

Se concluye insertando algunas recom nd~ciones generales sobre p~ 

nalidad en sus actividad s. 

la necesidad de que éstos eleven rápidamente los niveles de .ratio 

científicos y técnicos que aquellas deben cumplir, como respecto a 

reflejaría positivamente tanto en relación con los fines docentes, 

Sociales y los organismos públicos y privadosv sin lugar a duda,se 

intensas y profundas entre las facultades de Ciencias Econ6micas y 

El mejoramiento en los canales de comunicación y las relaciones más 

biar radicalmente tal situación. 

que se hace importergable establecer una política tendiente a cam 

sector de las actividades productivas y con el convencimiento de 

relativamente desconectadas de la maquinaria gLibernamental y del 

cretamente sus facultades de Ciencias EcoG'mices y Sociales están 

Ante la evidencia de que la Universidad Latinoamericana y más con 

S I N T E S I S 

LIC. EDGAR V. NAVA 
ECON. RUBEN C. MARGHERITTI 

PONENTES~ 

RELACIONES ENTRE LAS FACULTADES Y ESCUELAS DE 
ECONOMIA Y LOS ORGANOS EJECUTIVOS Y DE PLANifl 
CACION DEL SECTOR PUBLICO Y LAS EMPRESAS. 

PONENCIA: 



Las Facultades de Economía, a psear de que en los óltimos tiempos 
se puede apreciar un cierto cambiov están relativamente descanse 
tadas del medio del cual forman parte y son inadecuados ~e canales 
de comunicaci6n ca los agentes de la actividad econ6mica póblica 
y privadaº Debido a que existe actualmente unf manifiesta tenden 
cia a que el personal docente esté dedicado exclus.ivamente a la d.2_ 
cenciav se pierde así una las ventajas que tiene la práctica de 
ejercer simultáneamente con la actividad docente otra de carácter 
profesional-aplicadas cual es el ejercicio de la profesi6n liberal 
o la de ser funcionario de organismos ·u· licos o de empresas priV2;, 
das. Surge entonces la necesidad de encontrar mecanismos que recon 
cilien el intar~s de la Institución Universitaria que precisa la 
dedicación profesora! en la forma de tiempo completo y dedicaci6n 

Tomando en cuenta el importante papel que dentro de la Universidad 
Nacional y dentro de la Universidad Latinoamericana en general d~ 
sempeñan las Facultades de Ciencias Econ6micas y Sgciales,se.ha ca.u 
siderado necesario examinar el problema de las relaciones de éstas 
con los 6rganos ejecutivos y de planficación del sector gubername~ 
tal y las empresas privadas de su medioº la circunstancia de que 
subsistan casos en los cuales están comprendidas la Administraci6n 
y Economía en Llna sola carrera y el hechw w~ qJe hay una muy estr~ 
cha interdependencia entre los aspectos de la =eall ad que competen 
a la Economía y a la Administración9 son razones qr e han llevado a 
la adopci6n de criterios de anal~zar el problema conjuntamente. La 
situaci6n examinada corresponde a la realidad da nuestra Facultadp 
pero fácilmente podrá uerse que no quedan exlu!das9 en el esquema 
general9 Facultades donde existan otros estudios de los que tradi 
cionalmente se agrupan dentro del área de los estudios Econ6micos 
y Administrativosº 

RELACIONES ENTRE LAS f ACUL TA DES Y ESCUELAS DE ECONOmIA Y LOS ORGANOS 
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El principio rector en materia de relaciones con los organismos g~ 
bernamentales y empresariales debe ser el de elevar los niveles de 
racionalidad, a través de un proceso donde se utilice un conjunto 
de procedimientos,que hagan factible por parte de la Facultad con.2. 
cer el aparato gubernamental y empresarial y poner a la disposición 
de agentes de esos sectores los aportes científicos de naturaleza 
analítica e instrumental de que es capaz la Universidad. En la Fa 
cultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zu 
lia, se ha logrado elevar el nivel de racionalidad administrativa 
del sector empresarial mediante un esquema de Determinaci6n-Exten~ 
si6n, para el cual fue constituído un Centro de Estudios Empresa- 
riales, con una mecánica de operación destinada a propiciar la re 
conciliación de la teoría enseñada en nuestras aulas, y el empiri~ 
mo y la experiencias de las prácticas empresariales de nuestro me 
dio. El Centro de Investigaciones Económicas se ha dedicado a l~ 
grar resultados semejantes, particularmente con los organismos g.!;!_ 
bernamentales que están encargados de la planificación Económica Re 
gional y Nacional. El éxito logrado ha tenido varias afloraciones: 
a) El reconocimiento por parte de los sectores privados y públicos 
del liderazgo fundamental de la Universidad. b) La participación de 
representantes de la Universidad en funciones de miembros de los 
organismos directivos que tipifican la función pública y privada 
en nuestro medio regional. c) La obtención de valioso material 
de estudio e investigación producido por este "canal de 

exclusiva, con el interés de la instituci6n universitaria de mante 
ner la vinculaci6n con el medio ambiente externo privado y público 
a que hemos hecho referencia. Esto, claro está, sin mencionar el 
importantísimo aspecto relacionado con la misma formación profeso 
ral que en los campos de nuestra Facultad exige que el profesor no 
se desvincule del ejercicio profesional, que le mantiene en íntimo 
contacto con la realidad practicante. En relaci6n con ésto se im 
pone llevar a la préctica ciertas medidas, para que los profesores 
e investigadores mantengan un permanente contacto con los organis- 
mos públicos y privados y muy especialmente, para aquellos que es 
tán comprendidos en la categoría de dedicación exclusiva. 
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4) Efect~ar conferencias9 seminarios y mesas redondas, con la 
participación activa de funcionarios de los órganos oficia 
les y de representantes del sector empresarial. 

3) Realizar cursos para graduados universitarios, que estén de 
sempeñando funciones en la Administraci6n Pública y en la;" 
Empresas. 

2) Constituir un régimen de pasantías para los alumnos, pre 
ferentemente de los dos últimos años de la carrera. 

1) Establecer, para los profesores e investigadores9 un sist~ 
ma de pasantías en organismos públicos y en empresas priva 
das. 

Dentro de un programa de acci6n destinado a intensificar las rela 
cienes con el sector público. ameritan especial tratamiento aqu~ 
!las con los 6rganos de planificación nacional y regional9 puesto 
que a través de éstos es probable obtener una mejor comprensión9por 
lo menos a cierto nivel de agregaci6n9 de muchos fen6menos de carác 
ter socio-econ6mico y administrativos. Otra razón de peso que ju.!_ 
tifica este especial interés9 es la de que tales organismos están 
llamados a desempeñar un rol estratégico en el proceso de desarro 
lle, indudablemente» si nuestros países deciden vigorizar sus sis 
temas de planficación y hacerlos operativos. Este proceder redun 
daría beneficiosamente9 en primer términ~ porque contribuiría a una 
mejor orientación de los estudios en consonancia con los requerimie!l 
tos de capacitación profesional que exige el proceso planificador 
y en segundo lugar, respecto a la determinación de criterios de 
prioridad para programas de investigación. 

comunicaci6n" abierto hacia estos sectores. d) Una permanente y es 
trecha comunicaci6n, que traduciéndose en un constante diálogo en 
tre los representantes de la facultad y los funcionarios de los di 
ferentes organismos públicos y privados9 ha producido un mejor C.f!. 
nacimiento de las actividades de ambos, del modo de enfocar date.!: 
minados fen6menos de la realidad y de la manera en que el sector pú 
blico y la facultad aeoen obrar para canalizar sus actividades en 
funci6n de los objetivos del desarrollo. 

.3 
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6) Intensificar la investigación destinada a fortalecer la ca 
rriente de información orientada hacia las Universidade~-;" 
con la intención de constituir a estas instituciones en nú 
cleos de racionalización y sistematización del conocimien:" 
to que surge del desarrollo de experiencias y la prueba de 
principios. 

5) Realizar estudios e investigaciones en cbparticipación con 
núcleos de trabajo de los sectores públicos y privados. 
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Tenemos conocimiento que en los países Latinoamericanos que- 
cuentan con un mayor desarrollo, se est~ poniendo especial interés en - 
desarrollar la investigación científica, pero la falta de relaciones y- 
de intercambios no nos ha permitido conocer sus avances en estas activi 
dades, tema que tambien fué preocupación en la Primera Reuni6n ya indi- 
cada y por lo cual se cre6 un Centro Coordinador con sede en el Institu 

Es penoso decirlo, pero nuestros Facultades e Institutos de- 
Investigaciones, muchas veces dependen más de Organismos Internaciona-- 
les y fuentes extra Latinoamérica, para conocer lo realidad económica - 
social Latinoamericana, que por el contacto y ls relación entre las Fa- 
cultades e Institutos. 

Los razones que tiene el Instituto de Investigaciones de Gu2 
temala, radico en que estimo que ln investigoci6n científica está ause~ 
te en la mayor parte de Universidades de América Latina, fundamentalm~ 
te en los cnmpos de las Ciencias Económicas y asimismo, considera que - 
aunque en algunas Universidades se ha progresado en estas actividades,- 
la falta de una coordinación no solo constituye un desperdicio de recu~ 
sos, sino que no ha dado la oportunidad que existe para un vital inter- 
cambio. 

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la- 
Facultod de Economía de lo Universidad de San Carlos de Guatemala, se - 
permite presentar a los delegados a la V Reunión de Facultades y Escue- 
las de Economía de América Latina, para su ratificación, los Acuerdos - 
y Resoluciones adoptados por los Directores de Institutos de Investiga- 
ciones Económicas y Sociales, en su primera reunión, desarrollada re~ 
cientemente en la ciudad de Quito, Ecuador y de la cual algunos de los- 
delegados tienen conocimiento. 

Punto 3.- Ln Investigaci6n Econ6mico-Social en Améri,co. Latina: 

PONENCIA A LA V REUNION DE FACULT~OES Y ESCUELAS DE ECONOMIA DE AMERICA 
LATINA: 

P-306 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES 



Por otro lado, la función de los Institutos en los prácticos 
profesionales y su proyección social, estimamos que ho carecido de inte 
rés, utilizandose pequeños grupos de estudiantes en calidad de entrevis 
tadores, codificadores y tabuladores, oero la falta de nsistencia finan 
ciera, no permite que éstos cubran etapas mós serios, como las de plani 
ficaci6n y análisis; estos como es fócil deducir, no constituye ningún- 

Reconocemos que en todos los países de Américo Latina ya sea 
en los propias Facultades de Economía qu2 c~entan con Institutos de In- 
vestigaciones o en aquellos que no los tienen pero que cuentan con De- 
partamentos específicos, ho estado presente lo investigación de los pr~ 
blemos nocionales; sin embargo, en los campos de lo formación de inves- 
tigadores y de lo "elaboración y comprob'-lción de nuevos esquemas cientí 
ficos para el análisis e interpretación de la actividad económica de 
nuestros países", consideramos que el campo r-ecor-r í.do es muy corto y P9, 
br-e , Incluso en los propios estudios sobre los pr-ob.Lerncs nacionales, 
no se cuenta en algunos casos con esquemas d'í.nómí.cos y se trabaja con 
formas tradicionales y costosas. 

Si las propios Facultades e Institutos de América Latino no- 
se preocupan por la formación de investigadores, por dinamizar los Ins- 
titutos y por canalizar esfuerzos en lo investigación de los grandes - 
problemas de Américo Latina, nuestros países seguirán siendo más depen- 
dientes, por cuanto hasta en estas cct í.v í.dodes , la penetración de orga- 
nismos extranjeros ho sido acentuado en los últimos tiempos; en algunos 
casos bojo la capo de uno asistencia financiero, en otros en solicitud- 
de ciertos investigaciones intrascendentes y en una más peligrosa, tra- 
tando de modificar los estructuras unive~-sitarios y objetivos de los - 
Insti +-utas. 

to de Investigaciones Económicas de la Universidad Central de Quito; - 
sin embargo, a dicha reunión no solo no participaron todos los países - 
de América Latino, sino que se hace necesurio que los Facultades de Eco 
nomío de los cuales dependen lo mayor parte de estos Institutos, hagan- 
suyas aquellas recomendaciones1 paro que o su vezr se cuente con la 
asistencia necesaria por parte de las Universidades Latinoamericanas. 
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Resuelve: 
Ratificar los Acuerdos y Resoluciones siguientes, adoptados en dicha~ 
Primero Reunión de Directores de Institutos de Investigaciones Económi- 

Considerando: 
Que en la Primera Reunión de Directores de Institutos de Investigacio~ 
nes Económicos y Sociales de Américo Latina, se tocaron estos mismos t~ 
mas y se produjeron Acuerdos y Resoluciones de suma importancia en es~ 
tos campos: 

Considerando: 
Que aunque algunos Institutos de Investigaciones Económicos y Sociales, 
llevan o coba investigaciones sobre los problemas propios de sus países, 
no existe un,a promoción de Investigadores, ni uso de nuevas técnicas por 
falta de una coordinación o nivel regional lotiooamericono¡ 

Considerando: 
Que la investigación científico ha estado casi ausentes en las Faculta- 
des, Escuelas e Institutos de Investigaciones Económicas y Sociales de- 
las Universidades de América Latino; 

Los Delegados a la V Reunión de Facultades y Escuelas de Economía de~ 
Américo. Latina, 

PROYECTO DE RESOLUCION 

Por las razones indicados en los pórrofos anteriores, nos~ 
permitimos solicitar de los delegados a la V Reunión, su voto favorable 
para ratificar los Acuerdos y Resoluciones de lo Primera Reunión de Di- 
rectores de Institutos de Investigaciones de América Latina. 

incentivo en la formación de investigadores y propiamente en el campo 
de lo proyección social, es lomentoble indicarlo, pero estudiantes de 
otras especiolidodes cumplen mejores papeles que los correspondientes 
o las Ciencias Económicas, en cuanto a la asistencia o grupos sociales- 
y económicos mayoritarios de nuestros países. 
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3) Intensificor lo enseñanza de teorío.s y técnicos modernns, - 

I.- Didáctica 
1) Intensificar estudios teóricos de Economio 
2) Intensificar estudios matemáticos y estadísticos, de manera 

que el investigador no tengo dificultad con estudios cuonti 
totivos. Introducir capítulos de matemático Moderna, como- 
Algebra moderno, Algebra lineal, Algebra de Boola, Teoría - 
de Grafos, etc.; estos temas son fundrunentoles en Economía- 
cuontite.tiva. 

Formación de Investigadores. 

5) Demandar de los universidades latinoamericanos una mayor -- 
atención o los Institutos para que éstos puedan cumplir a - 
cabolidod su cometido. 

4) Los Jristitutos deberán intervenir como organismos osesores- 
en lo elaboración de Presupuestos, planes financiaros y de- 
deserrollo de sus respectivas universidades. 

3) Los Institutos deberán hacer constar en sus programas de tro 
bojo la investigación de problemas económicos a nivel nacio 
nal. 

2) Siendo indispensable paro la formación profesional la prác- 
tica de laboratorio y de investigación, y en salvaguardia - 
del prestigio del futuro profesional economista, las Facul- 
tades de Economía o las Universidades, según el caso, debe- 
rán dictar disposiciones tendientes n establecer en los ras 
pectivos planes de estudio, la obligatoriedad de la prácti- 
ca en los Institutos. 

estudio de nuevos métodos y sistemas de investigación de -- 
acuerdo con el avance de la ciencic y de la técnica. 

Los Institutos deberán dedicar parte de sus actividodes al- A.- 1) 

Papel de los Institutos en el desenvolvimiento de la Univs~ 
sidad Latinoamericana. 

Tema 1.- 

cas y Sociales: 
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El investigador económico formado en la universidad latinoa 
mericana no debe ser un mero investigador de laboratorio, - 

1) 

Proyección social D.- 

6) Procurar que todas las investigaciones anteriores sean el - 
punto de partido que permita llevar a cabo una transforma~ 
ción de la actual situación. 

5) Apoyar, de ocuerdo con las circunstancias aquellas investi- 
gaciones que actualmente se desarrollan. 

4) Llevar a cabo programas específicos de investigación sobre- 
la historia económica de nuestros países. 

3) Prestar atención a aquellos aspectos metodológicos sobre -- 
los cuales los Institutos puedan aportar estudios y pronun- 
ciamientos concretos. 

2) Pronunciarse por una mejoría integral de las estadísticas 
nacionales de nuestros países, desarrollando en algunos ca- 
sos análisis critico de las mismas. 

Declarar que poro las labores de los Institutos no debe ol- 
vidarse el popel clave que desempeñan las estadísticas. 

C.- 1) 

3) Investignr los aspectos de cooperación y complementaridad 
latinoamericana, en lo posible con metodología original. 

2) Investigar sobre Economía del Desarrollo de cada región. 

1) Desarrollo a nivel intensivo de investigaciones sobre teo~ 
ría económica, incluyendo la reestructuración de teorías y- 
modelos adaptándolos a las peculiaridades del subdesarrollo. 

II.- Investigación. 

como Teoría de la decisión, Investigación Operntiva, Organ! 
zación de sistemas, Juego de estratégia, Modelos econométr! 
cos de desarrollo, Lógica de la computación, Teoría de la - 
información, etc. 
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3) La sede será rotativa, durante un año. 

1) Se crea el Centro Coordinador de Institutos Universitarios- 
de Investigaciones Económicas de América LatinR. 

2) Se designa sede del Centro Coordinador al Instituto de In-- 
vestigociones Económicas de la Universidad Central de Quito. 

Coordinación de las labores de los Institutos a escala re-- 
gional. 

Tema 2.- 

4) El papel de intelectual alejado del pueblo no cabe a un in- 
vestigador social y menos o un investigador económico, quien 
debe ser sensible a los sufrimientos de obreros y campesi-- 
nos y dar el máximo esfuerzo para contribuir con su capaci- 
dad científica al verdadero desarrollo con justicia social- 
y cambios revolucionarios que latinoamerica necesita. 

5) Los Institutos de Investigaciones Económicas deben conver-- 
tirse en la vanguardia de nuestras universidades, indicando 
el camino a seguir por los pueblos latinoamericanos pura su 
liberación económica, política y social. Por tonto, los 
Institutos deben concentrar sus esfuerzos en la investiga-- 
ci6n de los problemas de los clases desposeídos y en el de- 
los obstéculos que impiden el dessrrollo independiente de - 
Latinoamerica. 

3) El economistR investigador no debe ser un servidor de la 
burguesía, sino que su finalidad más alta debe consistir en 
servir al pueblo por todas las vías posibles, que debe des- 
cubrir partiendo de la propia realidud de su país o región. 

alejados de los problemas económicos grei.ves, latentes en la 
sociedad donde vive, debiendo desurrollar las labores de in 
vestigación de los Institutos mediante equipos interdisci-- 
plinorios integrados por investigadores y estudiantes. 

2) Como investigador de las ciencias sociales que es, debe pr2 
yectarse hacia la vida nacional, con enfoque hacia las gra~ 
des mayorías que son quienes realmente sufren el subdesarro 
llo econ6mico. 
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9) Se elige como sede la próxima Reunión de Directores de Ins- 
titutos, previo confirmación y ratificación oficial, a la - 
Universidad de La Habano, Cub~, fijondose como olternantes- 
los universidades de San Curlos, Guatemala y Nacional de Bo 
gotá, Colombia. 

8) En cumplimiento de los postulados de esta I Reunión cada -- 
Instituto deberá proporcionar al Centro el programa de acti 
vidodes así como las reglamentaciones o que están sujetos,- 
odemó.s de detalles de orden económico, administrativo, etc. 
vigentes en coda Instituto, poro que o su vez el Centro pu~ 
da hacerlos conocer oficialmente o sus filiales. 

7) El Centro, periodicamente, deberá remitir o sus filiales to 
da la información recopilado que disponga, producto de las- 
investigociones realizados por los Institutos, o fin de que 
éstos puedon o su vez emplearlo en lo elaboroción de estu-- 
dios e informes aptos poro sus propios países. 

5) Los Institutos están obligados a remitir al Centro Coordina 
dar todos las investigaciones que realicen a escala nacio-- 
nal, local o regional. 

6) A insinuación del Centro y de común acuerdo, los Institutos 
se comprometen a realizar investigaciones a escala nacional 
en los distintos sectores que se les señolar'en, a fin de lo 
grar que en determinado momento el Centro pueda contar con- 
unc información básica de los distintos aspectos sociales y 
económicos de América Latina en conjunto. 
Asimismo, y en una fase más avanzada de nuestras relacio-- 
nes pueden abordarse proyectos de estudios en común sobre - 
problemns de interés paro todos nuestros países, t al.es como 
problemas de desarrollo, penetroción del capital extranjero 
en Américo Latin~, nivel de vida, demogrofío, etc. 

4) Anualmente se realizará lns Reuniones de Directores, para- 
intercambiar experiencias, evaluur sus realizaciones, adop- 
tar resoluciones y fijar lo sede de lo próximo reunión asi- 
como dél Centro Coordinador. 
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3) Para implementar la recomendación enunciado se sugiere; 

a) Como primera medido, cedo poís de la comunidad latinoa- 
mericano debe dar el moyor impulso posible o los cen~ 
tras de investigación que yo están en funciones, trotan 
do de coordinar su acción y acentuar su cooperación con 
los fines de otros países de lo región. 

b) Como medida de fondo, debe constituirse un organismo la 
tinoamericAno destinado a planificar e implementar el - 
esfuerzo de nuestros pGÍses poro crear un movimiento -- 
científico tecnológico, creando para ello, los institu- 

rrafo anterior es demasiado difícil y oneroso poro ser en-- 
carado separado.mente por ccida país de nuestro comunidad, s~ 
rá conveniente reunir el esfuerzo de todos los países lati- 
noamericanos con una acción conjunta y cuid0dosamente coor- 
dinado, para que en esta parte de América se realice, el - 
más alto nivel, lo creación de organismos de ciencia pura y 

aplicado. 

Es taren urgente y fundamental de los países latinoamerica- 
nos realizar el máximo esfuerzo tendiente a dar impulso a - 
la investigación en las ciencias puros y en sus oplicacio-- 
nes, de tal manera que en un futuro pueda adquirir en este- 
importante aspecto del progreso humano, un nivel comparable 
con los países que hoy son considerados artífices del acele 
rado crecimiento científico tecnológico. 

2) Como el esfuerzo para realizar el ideal enunciado en el pá- 

C.- 1) 

3) Abordar un proyecto de investigación común sobre metodolo-- 
gía de las investigaciones económicos. 

cierta experiencia en el terreno de las investigaciones eco 
nómicas. 

Realizar intercambio de becarios entre los Ihstitutos con 
vistos a lograr experiencias y ángulos de visión diversos 
sobre nuestro campo de trabajo. 

2) Se propugnará el intercambio o visitas de profesores con -- 
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Organizad .ra 

Universids 

e) Los recursos obtenidos deberán centralizarse en un fon- 
do especinl. 

d) Convenios de reciprocidad y cooperación con los pa1ses- 
que est6n a la vanguardia del movimiento científico. 

c) La cooperación y asistencia técnica y económica de org~ 
nismos que como UNESCO, FAO, etc. tienen en sus objeti- 
vos la operación con América Latina. 

b) Contribuciones de empresas de lo región que serén direc 
tamente beneficiarios del progreso tecnológico. 

a) Contribuciones de los gobiernos de los países latinoame 
ricanos. 

4) Los medios necesarios para desarrollar el plnn propuesto~ 
pueden obtenerse a través de: 

tos y centl"o6 de expe~imentación e investigsti6n que~ 
conjuntamente con los yo. existentes, puedan suministrar 
los elementos de asistencia técnico científica necesa~ 
ríos para el desarrollo del área. 
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BENILDO GOMEZ BONILLA Y AUGUSTO RINCON 
En colaboraci6n con el Departamento de 

INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
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PONENTE 

"PARTICIPACION DE LOS EGRESADOS EN LA 
PROBLEMATICA UNIVERSITARIA" 
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Se torna.imprescindible la utilización de encuestas de op!, 
nión y otros instrumentos idóneos a tal fin, que permitan 
su participación más efectiva en la discusión de la probl~ 
111ática universitariaº 

Las experiencias vividas por los egresados permiten una pe~ 
cepei6n más objetiva de la realidad en la cual nuestros eco 
nomistas han de desenvolverse. 

Existiendo un consenso más o menos generalizado en criticar 
las estructuras universitarias vigentes, en general, y a la 
orientaci6n y contenido de la enseñanza de la Ciencia Econ6 
mica en particular, se requiere la participación de todos 
los componentes de la comunidad universitaria (profesores, 
estudiantes y egresados) en la reformulación e implemen- 
tación del nuevo rumbo a seguirº 

SINTESIS 

BENILDO GOMEZ BONILLA y AUGUSTO RINCON en cola- 
boración con el Departamento de INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS - UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 

PONENTES: 

CA UNIVERSITARIA. 
PARTICIPACION DE LOS EGRESADOS EN LA PROBLEMATI - PONENCIA: 

I 



Con ciertas variaciones más o menos acentuadas en algunos pa! 
ses, nuestras Escuelas de Economía se han limitado, con frecue~ 
cia, a dotar <;ie un "aparataje" te6rico e instrumental analíti- 
co, a sus egresados de tal forma que éstos al encontrarse f'.ren 
te a la realidad socio-econ6mica vigente en su respectivo país, 
han encontrado serias limitac-iones y en un sinnúmero de casos, 
la imposibilidad material de plasmar en la práctica profesional 
los co·nocimientoa recibidos. A veces hasta se comete el grave 

Esta incongruencia entre teoría y realidad se manifiesta con 
mayor énfasis en la ciencia económica, llamada por su propia 
naturaleza, a servir como instrumento de terapia social,ya que 
debe, a través de las decisiones políticas que al efecto set~ 
men, mejorar o cambiar las estructuras en vista del desarrollo 
y crecimiento econ6micos. 

Todos están concientes de la magnitud y gravedad del problema, 
pero pocos afloran medios e instrumentos que con suficiente b~ 
se científica, permitan abordarlo y solucionarlo convénient~ 
mente a un costo social reducido y con suficiente grado de con 
fiabilidad. 

Mucho se habla y escribe acerca de una "crisis" ~ue viven nue!. 
tras Universidades. Crisis que principa1mente inv•lucra un de,! 
ajuste entre los conocimientos impartidós en los centros de e~ 
señanza superior y la realidad existente eh nuestros paises en 
vías de desarrollo. 

BENILDO GOMEZ BONILLA y AUGUSTO RINCON en cola- 
boraci6n con el Departamento de INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS - UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 

PONENTES: 

CA UNIVERSITARIA 
PARTICIPACION DE LOS EGRESADOS EN LA PROBLEMATI - PONENCIA: 



les como algunas instituciones públicas y organismos privados, 
tienen a su :favor la madurez, acervo de conocimientos y conta~ 
tos con el medio, que 1os convierte en valiosos consejeros p~ 
rala modi:ficación y reestructuración del enfoque y contenido 

sin olvidarnos de otros sectores ta - Los egresados, en cambio, 

Los alumnos, por su parte, a pesar de su coraje y deseos ren~ 
vadores, plausib1es en su Ln t.errc Lón , a menudo carecen de la 
necesaria experiencia que tópicos como éstos exigen. 

Podría aducirse9que los profesores, son también egresados,sin 
embargo, debe recordarse que, generalmente, son tan sólo una 
reducida proporción del conjunto y en algunos paises, un gran 
porcentaje de 1os mismos no han tenido experiencia extraunivE!:_ 
sitaria, por lo qué su criterio está :fundamentado en un ca~ 
po bastante limitado. 

Se suele caer en un error al analizar estos problemas y es 
creer que la Universidad es :fundamentalmente una comunidad de 
intereses espirituales que re~ne a profesores y estudiantes 
en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valore9 '·tra!_ 
cendentales del hombreº De allí parece inducirse que la part! 
cipación ~ctiva de otros elementos ajenos a profesores o estu 
diantes es nula9 en la formulación e ·implementación de las 
transformaciones requeridas por la Universidad y acicateados 
por la contingente problemática de nuestras sociedades. Se ol 
vida pues9 la importancia fundamental que poseen en la misma 
los egresados, pues "una Universidad es tan grande y :fecunda, 
como en sµs graduados esté viva su alma, en comunicación, en 
:flujo y reflujo permanente" (Gabriel del Mazo). 

error de "trasladar" realidades y técnicas ajenas~ olvidando 
que s¿lo "la adaptación" ~s puede eventualmente convertir en 
instrumentos generadores de bienestar social. 
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RECOMENDACION UNICA. Sería muy aconsejable que las diferentes 
Escuelas de Economía, se abo~asen en :fo~ 

4) Contribuir a la superación pro:fesional, aumentando el gr.!. 
do de responsabilidad comunitaria de los egresados. 

su madurez y experiencia pueden brindar valiosos aportes 
a las transformaciones y adaptaciones, que las Universi- 
dades requieren. 

2) Conocimiento del status quo de los economistas egresados. 
J) Incorporaci6n de los egresados a la vida Universitaria 

mediante su participación más activa en ésta, ya que con 
< ' 

1) Evaluación de los objetivos docente - investigativos de 
las Escuelas de Economía en :f'unci6n de la cambiante rea- 
lidad social. 

Podrían :formularse, a vía de ejemplo, los siguientes objetivos 
generales a perseguir con dicha investigación: 

Estas encuestas deben ser realizadas periódicamente, de acue~ 
do al tiempo presumible en que se hayan operado modificaciones 
substanciales de las variables a estudiar, e introduciendolas 
correcciones que se crean necesarias en base a los resultados 
y experiencias obtenidos. 

Para lograr la comunicación entre la Universidad y sus egres.!. 
dos, debe recurrirse al expediente de investigar la opinión de 
estos dltimos a través de encuestas y otros medios similares. 

1 Solo una labor de equipo entre todos los miembros de la comu- 
nidad universitaria: profesores, estudiantes y egresados, pu~ 
de asegurar el éxito integral de tan 'magna tarea. 

de los estudios económicos, adaptados a la peculiar situación 
nacional. 
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?!Q.!!: Como complemento se anexa material informativo. 

ma siste·má.tica, a la. realizac16n de inveeti;gac.iolies del status 
y opinión de sus egresados, a trav6s de encuestas y otros ins~ 
trumentos afines, tal cual se recomiendan en este documento. 
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PONENCIA 



4. Estudio de la situación gremial a través de las relaci~ 
nes de los economistas con sus Colegios y la Federación 
Nacional de Colegios de Economistas. 

J. Análisis de la situación laboral y condiciones de trab~ 
jo en las que se desenvuelven nuestros profesionales,su 
participaci6n en la toma de decisiones, movilidad labo- 
ral, etc. 

2. Contar con la informaci6n necesaria para analizar la ad~ 
cuaci6n de los pensa de estudios en relaci6n contl ejeE 
cicio profesional. Cabe inquirir en este punto sobre la 
naturaleza de los estudios previos al ingreso universi- 
tario, Universidades donde estudi6, análisis de los pr~ 
gramas de estudio, materias esenciales para la formaciá:i 
del economista, análisis de los cursos de post-grado, 
etc. 

identificación, ocupaci6n, Rama de actividad de Ea empr,!;;_ 
sa y nivel de ingresos. 

preguntas sobre la Economía. Con tal fin se formulan 
l. Elaboraci6n de un Registro Nacional de profesionales de 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

J. Incorporaci6n de los egresados a la vida Universitaria 
mediante su participaci6n más activa en ésta ya que,con 
su madurez y experiencia, pueden brindar valiosos apor- 
tes a las transformaciones y adaptaciones que las Univer 
sidades requieren. 

2. Conocimiento del "status quo" de los economistas. 

las Escuelas de Economía en funci6n de la cambiante Rea 
lidad Social. 

de Evaluaci6n de los objetivos docente-investig;J.tivos l. 

OBJETIVOS GENERALES 

(ENC. PARA EVALUAR LA PROFc DE ECONOMISTA) 



Lo ideal sería que la encuesta se hiciese mediante el censo 
de todos los economistas residentes en el país y egresados 
de nuestras Universidades pero, en este estudio inicial,nos 
limitaremos al universo compuesto por los inscritos en los 
Colegios y un reducido número de no colegiados que por alg~ 
na raz6n, haya tenido la oportunidad de llenar el respecti- 
vo formulario. L6gicamente, consideramos que la muestra es 
cogida es representativa y9 numéricamente supera el 60% de 
los Economistas Residentes en Venezuela. 

mas. 

En vista de que los posibles encuestados poseen un grado de 
cultuTa superior y las preguntas han sido hechas con la ma 
yor claridad, sencillez y concreci6n, no se ha visto la ne 
cesidad de introducir explicaciones adicionales de las mis 

Económicas y Sociales de esta Universidad, la que se encar- 
gará del procesamiento de datos, labores complementarias y 
análisis de la informaci6n. 

Ciencias El Centro final de recepci6n será la Facultad de 

La distribuci6n de los formularios se hará a través de los 
Colegios de Economistas los que, al mismo tiempo, serán cen 
tros receptores de aquellos una vez llenados. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

b) Econ6micos 

c) Sociol6gicos (incluyéndose partes especiales 
para datos laborales y gremiales). 

a) Académicos 

los siguientes aspectosg 
en ocasiones en forma un tanto dispersa, La Encuesta toca9 

CONTENIDO 

(ENCo PARA EVALUAR LA PROFo DE ECONOMIST") 
b. 



S6lo 
para 
uso 
del 
e.de 
Pro c. 

A. IDENTIFICACION 

l. Apellidos Nombres 

2. Sexo J. Edad 4. Nacionalidad 

5. Edo.Civil 6. Domicilio 

Estado Teléfono 

B. INFORMACION ACADEMICA 

l. Título con que ingres6 a la Universidad 

Año de ingreso 

2. Formación Universitaria: 

Facul Años Cursados Tit. Observacio- - Universidad tad Escuela Desde Hasta Total Obt. nes 
. 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA PROFESION DE ECONOMISTA 
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(pase a la pregunta NQ.8) 

5. 

4. 

S6lo 
para 
uso 
del 
e.de 
Proc. 

¿Por qué seleccion6 la profesi6n de economista? 
(Especifique) 

Le ha sido suficiente su formaci6n universitaria para el 
ejercicio profesional?. 

1 
(pase la NQ.5) Si 

1 a pregunta 

, 
L==i mas o menos 

No c=J 
¿Por qué? 

¿Posee cursos de especializaci6n a nivel de post-grado?. 

[ 1 (pase NQ.6) e· a la pregunta ,_;J_ 

1 1 No ¿Por qué? 

J. 

d .• (ENC. PARA EVALUAR LA PROF. DE ECO~OMISTA) 



te su carrera, enumere las que considera esenciales: 
8. Según su experiencia actual~ de las materias vistas duran 

c=J intensamente C] moderadamente Orara vez O nunca. 

¿Cúales han sido las causas? (Especifique) 

de Al retornar de su Post-grado, ¿Ha tenido oportunidad 
hacer uso de los conocimientos adquiridos? 

7. 

S6lo 
para 
uso 
del 
e.de 
Proco 

Meses cursados 
Especi~ Tit. 

País Universidad lid ad Desde Hasta Total Obt. Observa. 

6. Estudios Post-Universitarios: 

(ENCo PARA EVALUAR LA PROF. DE ECONOMISTA} 
e. 



11. ¿Qué medios aconseja para lograr mejores resultados con 
los seminarios? {especifique). 

10. ¿Qué seminarios recomienda impartir en la actualidad?. 

9. Especifique qué materias no cursadas por Uds., considera 
deben incluirse como esenciales para la buena formati6n 
del economista: 

(ENCo PARA EVALUAR LA PROF. DE ECONOMISTA) 
f. 



J./ Empleado, Ejecutivo, Patr6n, Profesional libre, etco 

Categoría Ingreso 
N!!.de Actividad de Ocupacio- medio 
Orden la Empresa Ocupaci6n nal il Hora/Sem. mensual 

2. ¿Trabaja actualmente? Si r=:J 
No r=:J(pase a la siguiente pregu~ 

ta.) 

N!! .de Fecha de Fecha de Rama de actividad 
Orden Ingreso Egreso de la Empresa Ocupaci6n Sueldo 

No O (pase a la pregunta siguiente) 

Si CJ 

l. ¿Trabaj6 antes de graduarse? 

C. INFORMACION LABORAL 

(ENC. PARA EVALUAR LA PROFo ;E ECONOMISTA) 
g. 



mensuales. 

6. ¿Cuál cree debería ser el sueldo básico de un economista con 
su experiencia y especialidad? Bs. 

5. ¿Cuál fue su primer sueldo después de graduarse? Bs. ----- 
mensuales. --~--~------~~~~~-- 

N!!.de Fecha de Fecha de Actividad de 
Orden Ingreso Egreso la Empresa Ocupaci6n Sueldo 

4. ¿Qué cargos ha ocupado los últimos 5 años? Para contes- 
tar llene el siguiente cuadro comenzando por el año ac 
tual. 

No O 

¿Por qué? 

Si LJ¿Por cuánto tiempo? 

J. ¿Ha estado desempleado después de graduarse? 

(ENC. PARA EVALUAR LA PROF. DE ECONOMISTA) 
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Si D 
No[=:] (pase a la pregunta Nº.7) 

5. ¿Ha oído hablar de la Ley de Colegiaci6n Nacional? 

No o ¿Por qué? 
Si D 

4. ¿Conoce la existencia de la Federaci6n Nacional de Col~ 
gios de Economistas? 

No O ¿Por qué? 
Si D 

J. ¿Asiste a las Asambleas o Reuniones? 

n ¿Por qué? No 

D Si 
2. ¿Conoce los Estatutos Respectivos? 

CJ¿Por qué? No 
D Si 

l. ¿Está inscrito a un Colegio de Economistas? 

D. INFORMACION GREMIAL 

i •. (ENC. PARA EVALUAR LA PROF. DE ECONOMISTA) 



Comisión 

Universidad 
del Zulla 

Facultad de C. E. y S. ~ 
Maracaibo 
Venezuela /gdee 

15-10-69 

TIPO ASOCIACION - 
Científica o 
Cultural o 
Política o 
Religiosa D 
Sindical o 
Deportiva o 

7. Marque el tipo de Asociación al cual pertenece: 

6. ¿Cuál es su opinión sobre la misma? 

j_. 
(ENC. PARA EVALUAR LA PROF. DE ECONOMIS'l'AJ 
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llar una serie de cualidades, tales como, una amplia visi6n 
en el enfoque de problemas, un sentido de propósitos en sus 
acciones, un conocimiento más profundo de si mismo, de sus 
semejantes y las capacidades necesarias para trabajar en 
equipo. 

de sarro Una enseñanza de este tipo tendría por objetivos, 

en un medio dado y capaz de mejorar ese medio,cualidades es 
tas que hacen que quienes le rodean lo reconozcan como tal). 

resultados der o dirigente, el individuo capaz de obtener 

científicos requeridos al economista, impartimos cierto ti 
pode enseñanza que permita desarrollar en los futuros pro- 
fesionales, una capacidad de liderazgo. (Entendiendo por li 

técnicos y dría lograrse, si además de los conocimientos 

Una forma de lograr esa mayor participaci6n en las decisio- 
nes que afecten a la comunidad y en general a la naci6n,p~ 

una que podríamos denominarla funci6n social. Dentro, delllla!: 
co de referencia que señala este nuevo objetivo, la Faculta:l 
de Ciencias Econ6micas y Sociales, deberían asumir un papel 
más activo en cuanto a la.influencia que puedan ejercer en 
el medio en que se encuentran operando. 

contempla te reconocidas como propias de toda Universidad, 

Dentro de lo pautado por la Ley de Universidades de Venezu~ 
la se establece que además de las funciones tradicionalmen- 

S I N T E S I S 
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dirigente, estos conocimientos y habilidades a desarrollar 
podrían agruparse en una asignatura que podríamos denominar 
"Desarrollo Personal" o "Recursos Humanos". 

como en relaciones de asesoría, debe dirsele capacitaci6n 
supone su intervenci6n muy frecuente en trabajo de equipo,y 

cual que por la naturaleza del trabajo del econom~sta, el 
De acuerdo a las consideraciones anotadas podemos concluir, 

Las posibilidades prácticas de realizar este tipo de capaci 
tación, es posible a la luz de los descubrimientos y perfe~ 
cionamientosde técnicas de entrenamiento que han desarrolla 
do las ciencias del comportamiento, entre las mismas valela 
pena hacer menci6n de las llamadas técnicas de Laboratorio, 
que combinan una serie de Técnicas grupales, tales como T- 
GROUP, Psicodrama, Sociodrama. etc. 

•II {EL ECONOMISTA COMO DIRIGENTE) 



la Universidad se cuentran ya muchas voces, clamando porque 
en se nuevo; en Latinoamérica Esta concepción no es algo 

estos nuevos designios, aun más y éste es el centro de nue~ 
tra argumentación, el limitar la funci6n de la Universidad 
a la formación de técnicos y profesionales y en términos g~ 
nerales a "colaborar en la orientación doctrinaria en el es 
clarecimiento de los problemas nacionales"; estamos restri~ 
giendo la posibilidad de contribuci6n de las Universidades, 
ya que éstas no deben ser las simples colaboradoras, sino el 
centro mismo alrededor del cual se movilicen las fuerzas del 
desarrollo. 

cumplir biado su estructura y dirección lo suficiente para 

Sin embargo, a pesar de esta manifestaci6n de propósito, es 
un hecho, el que la Universidad y en el caso concreto las 
Facultades de Economía de nuestras Universidades no han cam 

Las partes de los artículos 2 y J mencionados dejan ver el~ 
ramente que dentro de las funciones que tradicionalmente ha 
bían sido reconocidas como propias de la Universidad, se le 
ha agregado una más, que comúnmente se le designa como Fun 
ción Social; lo cual implica un papel más activo de la Uni- 
versidad en el desarrollo econ6mico y social de la Nación. 

" formar los equipos profesionales y técnicos que necesi 
ta la Naci6n para su desarrollo y progreso". (Artículo Nº.J) 

rresponde colaborar en la orientaci6n doctrinaria en el es 
clarecimiento de los problemas nacionales". (Artículo NQ.2) 

son instituciones al servicio de la Naci6n y a ellasc~ 11 

La Ley de Universidades en Venezuela, señala como fines fun• 
damentales de la Universidad, aspectos tales como: 

.1 EL ECONOMISTA COMO DIRIGENTE. 



lf Dr. Carlos Monge Alfara, del trabajo "Una experiencia 
regional, el plan de 1ntegr~ 

ci6n de la enseñanza universitaria centroamericana" - 
publicado en "Corrientes de la Educaci6n Superior en 
América" Visi6n Panamericana, Washington 1966. 

como rie de cualidades que le son característicos, tales 

que limitan gravemente las posibilidades de aplicaci6n de 
lo enseñado en nue~tras facultades, por ejemplo: la falta 
de capacitación como dirigente de nuestro economista, en 
tendiéndose por líder o dirigente al individuo capaz de ob 
tener resultados en un medio dado y capaz de mejorar ese 
medio, cualidades éstas que hacen que quienes le rodean lo 
reconozcan como tal. Esto significa que además de señalar- 
le los conocimientos técnicos, es necesario otorgarle un 
cierto tipo de enseñanza que le permita desarrollar una se 

habilidades la ausencia total de ciertos conocimientos y 

Pero tan grave como la falta de capacitaci6n adecuada, es 

nos. 
mas que el desarrollo plantea a los pueblos latinoamerica- 

probl~ 
casos mación de técnicos y profesionales, que en algunos 

no están plenamente capacitados para enfrentar los 

Enmarcados dentro de los objetivos antes señalados las Fa 
cul tades de Economía tienen limi tactos sus esfuerzos a la for 

res y alumnos, sino una fuerza creadora con que cuentan los 
pueblos"lf. 

profes.2. "La academia no es s6lo fuente de sabiduría para 

constituya en el centro dinámico de _desarrollo; así se ex- 
presa el Centro Superior Universitario Centroamericano so 
bre lo que han de ser las metas y perspectivas de una Uni- 
versidad del futuro. 

• _2 (EL ECONOMISTA COMO DIRIGENTE) 



y SCHEIN H. Edgar, BENNIS Warren. "Personal and Organizati.2, 
nal change. Through Group Methods. USA. John Willey & 
Sons, Inc. 1965 Pág. J6. 

Invención y d~ 
sarrollo de true 
vos diseños y 
procedimientos 

Encontrar una posición 
satisfactoria en el gr~ 
po. 

Percepción correc- 
ta del efecto de 
nuestro comport~ 
miento en otros. 

Comprensión de 
la complejidad 
de una organi- 
zación 

Establecimiento de rela 
ciones 'interpersonales 
significativas. 

Nuestros sentimien 
tos y motivaciones 

La organización 
Relaciones interperson~ 
les del grupo Nosotros mismos 

nos o 
Y.- 

entendimiento y penetración en tres áreas principales: 
tros mismos, el grupo y en relación a una organización 

Un entrenamiento bajo esta técnica, estimula el aprendizaje, 

Las ciencias del comportamiento hoy en día han desarrollado 
los suficientes conocimientos científicos y técnicas de en 
trenamiento de notable efectividad, por ejemplo el métodode 
"Entrenamiento en Laboratorio" en donde se le proporciona al 
individuo un medio ambiente que le permita desarrollar sus 
facultades y aumentar sus habilidades para trabajar efecti- 
vamente con otras personas en una variedad de situaciones. 

QUE POSIBILIDADES PRACTICAS EXISTEN PARA REALIZAR ESTA 
CAPACITACION: 

una amplia visión en el enfoque de problemas, un sentido de 
propósitos en sus acciones, un conocimiento más profundo de 
sí mismo, de sus semejantes y 1as capacidades necesarias p~ 
ra trabajar en equipo. 

• J (EL ECONOMISTA COMO DIRIGENTE) 
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LLO PERSONAL", que tenga por objetivo: CAPACITAR AL ECONO 
MISTA COMO DIRIGENTE. 

"DESARRO raque podría denominarse "RECURSOS HUMANOS" o --- 

Producto de estas consideraciones, y de la certeza de que 
la existencia del conocimiento, por sí mismo, no garanti- 
za que éste se transforme en acción, que es necesario que 
él mismo sea presentado en forma tal que pueda ser acept~ 
do y aplicado, me permito proponer que sean .incorporádos 
a los pensa de estudios para el economista, una asignatu- 

ción macroecon6mica, en donde dada la naturaleza compleja 
ds los problemas, siempre se requieren equipos multidisci 
plinarios de profesionales. En ambos casos el Economiéta 
está incapacitado para reconocer cuáles son los factores 
que afectan al desenvolvimiento del grupo, y que son los 
que en definitiva van a determinar la productividad del 
mismo, y lo que es más,el cabal aprovechamiento de la c~ 
pacidad creadora del grupo. 

.5 
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