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ÍNDACIO N U NIVER SIDA D  CENTRAL es una institución in- 
fentíi^nte y moderna. Ejerce el principio de autonomía universita- 

,r ia  em Ubieficio de la formación profesional y humanística de la ju- 
v e n tü 'jy  contribuye al progreso de la comunidad de la que forma 
parte. La función docente cumple con los planes oficiales de la Edu
cación Superior, ceñida a los postulados de la cátedra libre, la investi
gación científica y la crítica social explícita y constructiva.

La Universidad difunde los avances de la ciencia y los logros de la 
técnica. Los complementa preocupándose por el desarrollo de la per
sonalidad al ritmo de proporcionar una educación humana, racional 
y sensitiva. En ella se adquiere, además de los cbnocimientos básicos 
de la carrera, discernimiento axiológico, ética social y una concep
ción esencialmente nacionalista de los problemas y necesidades que 
afectan al país, extensiva a la problemática histórica que es común a 
los pueblos de Latinoamérica.

Los estudios académicos y el repertorio de disciplina tipifican el mó
dulo de educación y sensibilidad de la Universidad Central, y se iden
tifican con las ideas vivas que transforman los moldes coloniales y 
con la firmeza de superar el fenómeno de la dependencia cultural y 
económica.

La U NIVER SIDA D  CENTRAL es una antena abierta a todas las on
das nuevas de las diferentes corrientes del pensamiento filosófico, 
económico, social, político y científico, inspiradas en los principios 
consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos; a todos 
los ideales y propósitos que propugnan por la solidaridad y el mutuo 
entendimiento de los pueblos de Latinoamérica; y a todas las inquie
tudes tendientes a exaltar los valores y las tradiciones que engrande
cen a Colombia.

Nuestra casa de altos estudios, como centro espiritual responsable de 
su misión y de las metas que se ha trazado, aspira a que el egresado 
para la época sea un profesional culto e idóneo en la especialización, 
poseedor de una voluntad que le permita convertirse en agente diná
mico de la política de desarrollo, en orden al cambio que persigue el 
advenimiento de una sociedad más humana y productiva.
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Transcurridos veintidós años de haberse celebrado la Segunda 
Conferencia de Facultades y Escuelas de Administración, en Lima, 
Perú, le correspondió a la Universidad Central realizar la Tercera 
Conferencia previa convocación por parte de la Unión de Univer
sidades de América Latina —U D U AL—. Y no es casualidad o 
benevolencia de parte de los miembros de la UDU AL que se haya 
escogido como Sede de esta a nuestra Casa de Estudios, sino que es 
un vivo reconocimiento a la labor desarrollada por nuestra Institu
ción durante los veinticinco años de existencia en procura de 
formar hombres libres comprometidos con el desarrollo econó
mico y social de nuestro país.

No puede olvidarse que esta titánica labor ha estado orientada y 
dirigida por el Doctor Jorge Enrique Molina Mariño, Rector de 
nuestra Universidad, quien se ha caracterizado por su constante 
preocupación de promover estudios y análisis encaminados a d ilu 
cidar problemas de orden teórico —metodológico de distintas dis
ciplinas así como el fortalecim iento de su práctica social o de
sempeño profesional.

Es precisamente en este contexto que la Universidad, en repeti
das oportunidades y para diferentes eventos ha sido el recinto ne
cesario para el examen y discusión de temas relacionados con el 
desarrollo teórico de diferentes disciplinas. Conferencias para el 
estudio de la Contaduría y el Periodismo también dentro del 
marco de la UDU AL son una muestra de tales preocupaciones.

Los temas desarrollados por los diferentes ponentes tanto nacio
nales como internacionales fueron los siguientes:



1: Contribución de la Universidad al desarrollo empresarial 
Integración Universidad - Empresa

Las ponencias presentadas evaluaron el aporte científico-tecnoló- 
gico de la Universidad a la Empresa, así como también las d ife
rentes formas de identificación e integración de la Universidad a 
las necesidades del crecimiento Empresarial.

l_a diaria preocupación de la Universidad Latinoamericana, frente 
a su real papel, de formar Profesionales que contribuyan en forma 
decidida al desarrollo no sólo tecnológico sino humano de las orga
nizaciones, quedó plasmado en las ponencias estudiadas.

Fueron bastantes disímiles los puntos de vista presentados por 
parte de los asistentes como resultado de los planteamientos expre
sados por los ponentes, sin que ello significara posiciones opuestas 
e irreconciliables; muy por el contrario, la preocupación generali
zada fue la de hallar y proponer formas adecuadas y racionales que 
faciliten un mayor acercamiento entre la Universidad y la Empresa 
como respuestas a las nuevas realidades económicas sociales y po lí
ticas a las cuales se enfrenta hoy en día América Latina.

Este acercamiento no puede ni debe significar que la Universidad 
pierda su autonomía e independencia para interpretar el mundo y 
la sociedad y se convierta en un simple espejo o ente pasivo que se 
lim ite a satisfacer las necesidades inmediatas del mercado, con las 
características que éste le exige. Pero tampoco pueda dar la espal
da a la realidad empresarial formando profesionales "academicis- 
tas" que repiten literalmente los conceptos y conocimientos aporta
dos por los diferentes autores de la disciplina administrativa y con un 
desconocimiento tota l del entorno administrativo.

Por lo tanto, la Universidad como principal instancia de reflexión 
en la sociedad, tiene la obligación de formar profesionales en capa
cidad de analizar, interpretar y explicar los fenómenos administra- 
tivo-organizacionales de las Empresas en un contexto histórico-so- 
cial y con una sólida formación ética. Pero simultáneamente, la 
Universidad debe preocuparse por habilitar a sus estudiantes en 
el manejo de técnicas, métodos y procedimientos conducentes 
a que el Administrador en su ejercicio profesional le ofrezca a la

organización, previo diagnóstico de situaciones particulares, fo r



mas nuevas de administrar y organizar de manera más eficiente la 
Empresa.

Tales propósitos son realizables en la medida en que se logren ins
titucionalizar relaciones más estrechas de mutua colaboración en
tre la Universidad y la Empresa; parece ser la conclusión general 
a la cual se llegó en este acápite de la Conferencia.

2. Modelo de gestión empresarial para América Latina

Es innegable que el crecimiento económico y el desarrollo tecno
lógico alcanzado por los países industrializados de Europa, los 
Dragones del Asia y los Americanos del Norte durante las últimas 
dos décadas, han permitido el estudio de nuevas formas de ges
tión en el manejo Empresarial. Modelos alternativos, adaptacio
nes de estos o desarrollo de teorías propias para países en vías de 
desarrollo como los nuestros se trataron en la Conferencia.

Ante la falta casi tota l de estudios e investigaciones tendientes a 
conocer la realidad empresarial y los modelos de gestión predomi
nantes en América Latina, resulta estimulante para el medio aca
démico, constatar que, a pesar de las dificultades teórico-metodo- 
lógicas propias de una disciplina en proceso de formación como 
lo es la Administración, hay esfuerzos encomiables que nos indican 
que si es posible realizar investigaciones empíricas. Tales investiga
ciones, presentadas a consideración de la Conferencia, están orien
tadas a identificar los rasgos característicos del empresario latinoa
mericano de la tip ificación que de la dirección han hecho autores 
como Douglas Me Gregor.

3. Estrategias para la formación de profesionales
en Administración de Empresas - La práctica empresarial

Sobre este punto se sometió a discusión por parte de los ponentes, 
la concepción curricular orientada, a la formación pedagógica a 
partir de Modelos de Gestión académico-práctica; considerando 
para ello la administración como una disciplina científica.

En este sentido, se resaltó que las prácticas empresariales han de
mostrado ser una de las estrategias que ofrecen buenos resultados, 
debido a la posibilidad que tienen de constituirse en un medio re



lativamente viable para la contrastación y verificación de concep
tos, teorías y técnicas aprendidas en la Cátedra Magistral.

Por ú ltim o, es para la Fundación Universidad Central motivo de 
especial satisfacción presentar esta compilación de ponencias, 
cumpliendo de esta manera el compromiso con la comunidad 
académica latinoamericana de una parte, y de otra, presentarlo 
como Documento de Reflexión a la Unión de Universidades de 
América Latina —U DU AL—. No cabe duda que el Doctor Jorge 
Enrique Molina Marino Rector de nuestra Universidad y a su vez 
Vicepresidente de la UDU AL propiciará el espacio intelectual que 
permitirá en el seno de ésta, continuar el discurso del papel real 
del Adm inistrador de Empresas en nuestra América.

ARMANDO REYES MOLANO  
Presidente
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LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
IMPARTE UNA EDUCACION PARA LA PAZ, PARA LA ALEGRIA. 

PARA LA LIBERTAD, PARA EL HUMANISMO, PARA LA DEFENSA  
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PARA LA DEMOCRACIA

Nuestra casa de altos estudios recibió el encargo de organizar la "3a. Confe
rencia de Facultades y Escuelas de Administración de Empresas de América 
Latina", foro que desde hacía 22 años no se realizaba y que en la actualidad 
reviste singular importancia por el desarrollo que han cobrado los programas 
de Administración de Empresas en el continente. Por lo anterior hemos acep
tado con todo entusiasmo este reto y como en ocasiones anteriores en progra
mas diferentes tales como Contaduría Pública, Periodismo y Humanidades, as
piramos a cumplir con esta obligación dentro del ambiente de hospitalidad y 
rigor intelectual que caracterizan las actividades de nuestra alma mater.

Destacamos que uno de los programas más dinámicos con que cuenta la Uni
versidad, es el de la Facultad de Administración de Empresas, con una amplia 
trayectoria de 17 años. Por ello asume la honrosa misión de ser Sede de la 
"3a. Conferencia de Facultades y Escuelas de Administración de Empresas de 
América Latina" y reitera una cordial invitación a las facultades hermanas pa
ra que concurran a este importante evento.

El programa girará en torno a los siguientes temas:

1. Contribución de la Universidad al Desarrollo Empresarial 
—I ntegración Unlversídad-E mpresa—

Se tratará de evaluar el aporte científico-tecnológico de la Universidad a 
la Empresa, así mismo de las formas dé identificación e integración de 
la Universidad a las necesidades del Desarrollo Empresarial.



Ponente Principal invitado: Doctor José Carlos Valladao de Mattos, Pro
rector de Extensión y Asuntos Comunitarios de la Universidad Estatal 
de Campiñas, Brasil.

2. Modelos de gestión empresarial para América Latina

El crecimiento económico y el desarrollo alcanzado por la necesidad de 
buscar nuevas formas de gestión acordes con esta realidad e identificar 
modelos alternativos de administración de empresas.
Ponente Principal invitado: José Inés Peiro, Vicerrector de la Universi
dad Panamericana de México.

3. Estrategias para la formación de profesionales en 
Administración de Empresas - La Práctica Empresarial

Se pretende someter a discusión de los participantes la concepción cu- 
rricular orientadora de la formación del Administrador, destacar los 
elementos pedagógicos formativos derivados de dicha concepción y ana
lizar el caso de la Práctica Empresarial como una de las estrategias. 
Ponentes Principales: Doctores Armando Reyes Molano, decano de Ad
ministración de Empresas y doctor Alfonso Ortega Rodríguez, decano 
de la facultad de Economía de la Universidad Central.

Los organizadores del encuentro recibirán las ponencias que se deriven de los 
temas centrales y que puedan constituirse en subtemas de los mismos, siempre 
y cuando mantengan su correlación y enriquezcan los temas principales del foro.

La U D U A L a través de la Facultad de Administración de Empresas de la Uni
versidad Central desea presentar a la Empresa Latinoamericana algunos ele
mentos de juicio que contribuyan a optimizar las funciones empresariales en 
la complejidad actual de nuestras sociedades.



MIEMBROS DEL COMITE ORGANIZADOR

PRESIDENTE Dr. Jorge Enrique Molina Mariño, rector de la Universidad
HONORARIO Central.

Dr. Armando Reyes Molano, decano Facultad de Adminis
tración de Ennpresas de la Universidad Central.
Dr. Alfonso Ortega Rodríguez, decano Facultad de Eco
nomía de la Universidad Central.
Dr. Alvaro Velásquez C., secretario académico de la Facul
tad de Administración de Empresas de la Universidad 
Central.
Dr. Francisco Estupiñan Heredia, coordinador del Area
Profesional de la Facultad de Administración de Empresas
de la Universidad Central.
Dr. Rodrigo Caicedo, coordinador del Area Instrumental 
de la Facultad de Administración de Empresas de la Uni
versidad Central.
Dr. Edgar González Salas, director Centro de Investigacio
nes de la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Central.
Dr. Iván Anzola Castillo, presidente de la Asociación de 
Facultades de Administración, ASCOLFA.
Dr. Raúl Carrera Lastra, director de Cursos de Post-Grado 
de la Universidad Externado de Colombia.
Dra. Consuelo Vidal de Bruggeman, decana de la Facultad 
de Administración de Empresas de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano.
Dr. Enrique Castro Rico, coordinador de la Oficina de Re
laciones Internacionales de la Universidad Central.
Dr. Eduardo Cuevas Hernández, director de Publicaciones 
y Publicidad de la Universidad Central.
Dr. Gerardo Vargas Velásquez, decano de Integración y 
Desarrollo Social de la Universidad Central.
Dra. Nydia Carrero de Navarro, catedrática de la Facultad 
de Administración de Empresas de la Universidad Central y 
administradora del Aeropuerto Internacional "EIdoradó".



PROGRAMA GENERAL  

Jueves 13 de Septiembre de 1990

Recibo en el aeropuerto "EIdorado", muelles nacional e internacional de las 
delegaciones.
Traslado al Hotel Tequendama, inscripción y entrega de credenciales e invi
taciones.

Instalación de la Conferencia — Lugar: Museo Nacional

7:00 p.m. Acto Académico
1. Palabras del doctor Armando Reyes Molano y Al

fonso Ortega Rodríguez, presidentes del Comité 
Organizador.

2. Intervención del doctor José Luis Soberanes, se
cretario general de la UDUAL.

3. Saludo del doctor Jorge Enrique Molina M., rec
tor de la Universidad Central.

4. Bienvenida a cargo del Ministro de Educación 
Nacional.

Acto Social
1. Invitación especial

Viernes 14 de Septiembre de 1990 -  Hotel Tequendama, Salón Bolívar

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Nuevas inscripciones y entrega de credenciales.

8:30 a.m. Reunión privada de los presidentes de las delegacio
nes extranjeras afiliadas a la U DUAL, para elegir 
Presidente y Vicepresidente de la Conferencia, y ex
pedir el reglamento de la misma.

9:00 a.m. a 9:45 a.m. Primera Ponencia: "Contribución de la Universidad 
al desarrollo empresarial — La Integración Universi- 
dad-Empresa".
País: Brasil
Ponente: Doctor José Carlos Valladao de Mattos, 
Prorector de Extensión y Asuntos Comunitarios de 
la Universidad Estatal de Campiñas.

9:45 a.m. a 10:15 a.m. Café

10:15 a.m. a 12:30 p.m. Foro sobre Primera Ponencia 

18



12:30 p.m. a 2:30 p.m. Almuerzo

2:30 p.m. a 4:00 p.m. Ponencias complementarias y trabajos adicionales 
sobre el Primer Tema.

4:00 p.m. a 4:30 p.m. Café

4:30 p.m. Inauguración de la "Muestra Empresarial"

7:00 p.m. Saludo a los Administradores de Empresas asistentes
al evento.
Coctel
Invitación especial

Sábado 15 de Septiembre de 1990 -  Hotel Tequendama, Salón Bolívar

9:00 a.m. a 9:45 a.m. Segunda Ponencia: "Modelos de gestión empresarial 
para América Latina".
País: México
Ponente: Doctor José Inés Peiro, Vicerrector de la 
Universidad Panamericana de México.

9:45 a.m. a 10:15 a.m. Café

10:15 a.m. a 12:30 p.m. Foro sobre la Segunda Ponencia

12:30 p.m. a 3:00 p.m. Almuerzo

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Ponencias complementarias y trabajos adicionales
sobre el Segundo Tema.

5:00 p.m. Refrigerio
Noche libre

Domingo 16 de Septiembre de 1990 — Hotel Tequendama, Salón Bolívar

9:00 a.m. a 9:45 a.m. Tercera Ponencia: "Estrategias para la formación de 
profesionales en Administración de Empresas". —La 
práctica empresarial—.
País: Colombia
Ponentes: Doctores Alfonso Ortega Rodríguez y Ar
mando Reyes Molano, decanos de las Facultades de 
Economía y Administración de Empresas de la Uni
versidad Central.



9:45 a.m. a 10:15 a.m. Café

10:15 a.m. a 12:30 p.m. Foro sobre la Tercera Ponencia

12:30 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. a 3:30 p.m. Ponencias complementarias y trabajos adicionales 
sobre el Tercer Tema.

3:30 p.m. a 3:45 p.m. Café

3:45 p.m. Relato general, entrega de certificados, proposicio
nes y clausura.

8:00 p.m. Fiesta de despedida. Sede Universidad Central,
Carrera 5a. No. 21-38, Comida Típica.
Intervención de conjuntos musicales universitarios. 
Palabras de despedida.
Invitación especial. (Habrá servicio de Parqueadero).
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Como Rector de la Universidad Central, anfitriona de esta III Con
ferencia de Facultades y Escuelas de Administración de Empresas 
de América Latina y Vice-Presidente de la Unión de Universidades 
Latinoamericanas —U D U AL—, ofrezco a ustedes una cálida bien
venida a Colombia cuyo pueblo ama la paz, la democracia, la 
cultura y el progreso social. La casa de altos estudios centralista 
ha tenido desde su fundación una vocación latinoamericana 
expresada en todas sus tareas académicas, culturales e investigati- 
vas. De este espíritu y convicción dan cuenta sus numerosas y 
variadas publicaciones. Por ello desde hace varios años nos vincula
mos a la Unión de Universidades de América Latina —U D U AL— 
y firmamos el protocolo de afiliación, pues nos unen ideales 
comunes entre los cuales destacamos los siguientes:

Orientar la educación universitaria al pleno desarrollo de la perso
nalidad humana; contribu ir a la elevación del nivel espiritual y 
mejoramiento material de todos los miembros de la comunidad 
mediante la creación y la difusión de la ciencia y la cultura; 
inspirar su labor en las realidades de su núcleo nacional y en el 
conocimiento de los problemas latinoamericanos y universales a 
fin  de estimular el sentido de integración en la humanidad; formar 
el espíritu cívico y la conciencia social de conformidad con los 
ideales de paz y de respeto a los derechos humanos, consagrados 
por las Naciones Unidas; afianzar los principios de independencia 
política y liberación económica de las naciones latinoamericanas; 
contribu ir al fortalecim iento de las libertades fundamentales, de 
la democracia y de la justicia social; propiciar la integración cul
tural y económica de los pueblos de América Latina; fomentar la 
investigación científica pura y encauzar las investigaciones apli



cadas y tecnológicas para obtener el aprovechamiento de los re
cursos de cada país en beneficio del hombre; armonizar la técnica 
con la formación humanística, poniendo la técnica al servicio de - 
los más altos intereses del hombre.

La Universidad Central siempre ha tenido en mente, tanto como en 
su parte programática, coadyuvar a la integración de América Lati
na, así como entrar en el conocimiento de sus problemas globales, 
bien los de orden estructural, sean económicos, sociales y p o lí
ticos, como también los referentes al orden cultural, educativo y 
profesional. Es así como se han realizado encuentros semejantes a 
este con facultades de Contaduría Pública y Periodismo y Comu
nicación Social con resultados de gran significación para los par
ticipantes.

Además esta Universidad Central de Ustedes, se ciñe a los postu
lados de la cátedra libre y la libre investigación científica, aleja
da de todo dogmatismo, así como a la crítica de los fénomenos 
sociales. La Universidad difunde los principios de la convivencia 
y la tolerancia. En los contenidos de su vida docente busca enri
quecerse con las nuevas ideas que sirven para superar los fenóme
nos de la dependencia tanto en lo cultural como en lo económico.

Todos los órdenes del pensamiento que ayuden a levantar la pre
sencia del hombre colombiano ante los enormes desafíos del mo
mento son bien acogidos por la filosofía que inspira a la institu
ción, cual es la del mutuo entendimiento con los pueblos de Amé
rica Latina, la valoración de nuestra historia en términos actuales 
y el proyecto cultural que nos espera como fru to  de la creación 
libre de nuestra sociedad.

Las inquietudes antes expuestas serían simples postulados retó
ricos si no dijera que la Universidad como tal debe realimentar 
su dinamismo en forma permanente atendiendo los clamores 
humanos para que el hombre tome responsabilidad de su propia 
conciencia, es decir que su historia, su geografía, sus institucio
nes, sus riquezas artísticas y naturales no le sean ajenas y que 
a su vez sea concientemente activo ante los peligros que la ame
nazan, entre los cuales, el primero es la falta de actualización por 
ausencia de un programa de investigaciones. En la Universidad - 
tiene que depositarse lo que con autenticidad pueda prologar en la
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Los cambios que estamos presenciando llevan una rapidez que 
nunca se había visto La magnitud de los hechos nuevos impo
nen reemplazar las viejas ifleas directrices de la vida por otras que 
sirvan para adecuar la personalidad toda a formas de vida más 
propias y auténticas valiéndonos de las muchas fuerzas que tene
mos sin aprovechar, a lo largo y ancho de estos países del sur del 
Río Grande. No es nuestra voluntad continuar siendo consumi
dores de cultura, de política, de instituciones que no han servido 
sino para la opresión. Ansiamos afincamos en lo propio sin des
conocer ni un instante el deber que tenemos de ajustarnos a la 
hora del mundo para rectificar los vacíos que padecemos por la 
indiferencia ante el propio valer.

Pero la Universidad no solamente tiene el deber de "hacer concien
cia". Si bien una de sus más encomiables labores es la de recoger 
en el plano teórico los datos que la cambiante realidad le suminis
tra para profundizar en el orden del conocimiento, y más ahora 
cuando estos envejecen con la misma rapidez con que se producen, 
no puede quedarse atrás la idea que la Universidad tiene que se
ñalar derroteros, inmiscuirse en los acontecimientos del país, apo
yarse en la investigación para atreverse a decir cual debe ser la 
solución de las contradicciones, servirse de la "dignidad de la 
práctica".

Toda la dimensión histórica y geográfica del país tiene que caber 
en la Universidad. La gestión universitaria cuenta en lo más pre
cioso de su historia establecer la relación crítica que existe entre 
la vida social y política con la producción y aplicación a estas de 
la ciencia y la técnica.

Somos testigos de los cambios que conmueven a la humanidad. 
La teoría intenta analizar la crisis de la civilización contempo
ránea para abrir la puerta a lo nuevo que tenga autenticidad. Entre 
los lineamientos de mayor significación de la crisis actual se consi
deran los de las relaciones internacionales en todos sus frentes: 
Este— Oeste; Norte— Sur; la búsqueda de la democracia en el Este 
europeo; los conflictos en y de los países del Tercer Mundo; —en 
nuestro caso, endeudamiento, pobreza absoluta—. Los países 
más adelantados no han logrado todavía herramientas seguras para 
posibles devastadoras conmociones totales: militares, económicas, 
ecológicas, en cuyo centro está la seguridad de la humanidad, sin 
excepción de país, región o continente. El dictado de lo nuevo es: 
nos salvamos todos o perecemos todos.



Los anteriores enunciados, jun to  con otros, ofrecen una comple
jidad tal que lo menos que se puede pedir es una mentalidad nueva 
para su captación y un repaso de los valores humanos universales 
para proponer un punto de partida ético acerca de las distintas 
soluciones.

A los latinoamericanos nos embarga un doble llamado; el ideal de la 
democratización de toda la vida social y política y la identidad 
de nuestro subcontinente.

Precisamente se preparan los actos de celebración de los quinien
tos años del encuentro de culturas. Un acontecimiento de tal 
dimensión invita a reflexionar sobre la necesidad de una cultura 
nueva de América Latina la cual, entre otras cosas, haga memoria 
de que una parte de la riqueza y el bienestar de los países desarro
llados se hizo —y se hace— a costa de pérdidas que no han podido 
rescatar los países del Tercer Mundo, los que hoy buscan las 
adecuadas compensaciones para su progreso. En ello están las 
raíces de la deuda, generadora de la pobreza de estos países, 
pobreza que conmueve las fibras más profundas de la sensibilidad 
y cuya resonancia no queda circunscrita a tales países sino que ya 
presenta una dimensión mundial por sus efectos. De tal suerte que 
para hablar de democracia o identidad en nuestra América tales 
términos tienen que estar antecedidos por la idea de borrar la 
condena a que han sido sometidos nuestros pueblos.

Hoy evoco que precisamente el pasado 6 de septiembre en este 
mismo paraninfo sagrado, la Sociedad Bolivariana de Colombia 
presidida por ese noble señor de la inteligencia que es el Teniente 
Coronel Alberto Lozano Cleves, convocó a delegados de Latino
américa y representantes de universidades y academias de Colom
bia, a firm ar la Declaración Bolivariana de Integración Latinoameri
cana. Nuestro claustro que también, como es lógico, le rinde culto 
al Libertador Simón Bolívar suscribo este histórico documento en 
el cual se destaca que desde 1815 cuando el Libertador Simón 
Bolívar expuso en su carta de Jamaica la idea de unidad hispano
americana nuestras naciones han ido tomando conciencia de la 
necesidad de unirse para la mutua defensa de sus instituciones 
democráticas y republicanas y que Latinoamericana fue el nombre 
conque revivió a mediados del siglo pasado la idea de solidaridad 
expresada por Bolívar y es además el rnás comunmente aceptado y
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de la carta de Jamaica, e invitar a las naciones a que tomen ese día 
como fecha conmemorativa del movimiento de unidad Latinoame
ricana y en lo académico recomendar a las naciones de este conti
nente de la esperanza a fin  de que en sus sistemas educativos 
implanten la cátedra de integración.

En lo que se refiere al temario teórico que Uds., analizarán a partir 
de ahora y sobre la importancia de la administración en general 
quiero invitarlos a reflexionar y tomar como ejemplo, lo que me 
sucedió hace 15 días en el congreso universitario de Humanistas 
celebrado en España en la ciudad de Alcalá de Henares, cuando en 
uno de los momentos de descanso le pregunté en cordial conversa- 
to rio  a un grupo de Rectores españoles, que si en su concepto el 
gran momento económico que vivía España, tal vez la economía, 
nnás desarrollada de Europa, se debía al ingreso de esa nación al 
Mercado Común Europeo y todos a uno, de diferentes profesiones, 
me contestaron que no desconocían ese factor pero que la gran
deza actual se debía a que estaban aplicando una correcta Adminis
tración de Empresas en el sector público y privado y que entendie
ron, y esto dicho por Humanistas no profesionalizantes, es más 
importante, que si España aspiraba a conservar su identidad, 
tenía que ceder una cuota de ella a la tecnología en el campo de la 
Administración y la Planeación importando la teoría y modelos de 
otros países reafirmando que lo fundamental no era la importan- 
ción de técnicas administrativas sino la aplicación correcta de 
esas enseñanzas, pues sin ellas no había posibilidad de desarrollo. 
Se abre así sobre estos conceptos un interesante tema de análisis 
especialmente cuando Uds., aborden el capítulo de Modelos de 
Gestión para América Latina, pues lo concreto es que Latinoamé
rica debe modernizar su estructura productiva; adaptarse a los 
cambios en el entorno internacional; aliviar la situación de miseria 
de millones de Latinoamericanos; mejorar la capacidad para finan
ciar el desarrollo y conservar los sistemas políticos pluralistas y 
democráticos, que son los grandes desafíos del momento. Para el 
Continente ha llegado la hora de las decisiones. Vano intento 
pensar en nuestra América como la tierra de la esperanza eterna y 
adm itir que estamos condenados a "cien años de soledad". Porque, 
como lo describe el gran mexicano Octavio Paz: "E l valor supremo 
no es el fu tu ro  sino el presente; el fu tu ro  es un tiempo falaz que 
siempre nos dice: todavía no es hora y que así nos niega. Lo que el 
hombre quiere de verdad lo quiere ahora. Aquel que construye la 
casa de la felicidad futura, edifica la cárcel del presente".



Así, declaro instalada esta III Conferencia de Facultades y Escue
las Continentales de Administración de Empresas, a nombre de la 
U DU AL como su Vice-Presidente. Reciban Uds., distinguidos dele
gados un abrazo de solidaridad y fraternidad de Colombia a 
Latinoamérica y los mejores votos para que sus deliberaciones 
tengan el éxito deseado.

Salud y bienvenidos.

Gracias.
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1. INTRODUCCION

El proceso de transición de la sociedad industrial a la sociedad de 
información ha provocado, a nivel mundial, un conjunto impor
tante de cambios en todas las instituciones sociales establecidas 
recientemente.

Así, las universidades y las empresas que aparecen en los años 90 
son muy distintas a aquellas que han prevalecido en las últimas 
décadas. Su concepto y sus funciones cambiaron. También cambió 
su forma de interrelación. Envueltas por la velocidad del desarrollo 
tecnológico resultante del tratamiento cada vez más rápido de las 
informaciones, están obligadas a adaptarse a las exigencias de con
tinuadas renovaciones en sus métodos y sistemas de organización y 
trabajo.

Para las empresas, el reto moderno de su administración es la capa
cidad de asimilar las innovaciones tecnológicas como punto de im
pulsión de su eficacia interna y conquista de los mercados.

Para las universidades, este reto se constituye en capacidad de fo r
mar un profesional altamente calificado, habilitado para liderar 
los rápidos cambios tecnológicos, así como de acumular, criticar 
y transferir al sector productivo los nuevos conocimientos indis
pensables a su desarrollo.

Para ambas, se suma el reto de articular sus funciones complemen
tarias en una tecnología común de producción, que involucre la 
comprensión sistémica de los problemas, el concepto de nuevos



productos fundamentado en investigación y desarrollo, la in ter
mediación de conocimientos antes departamentalizados en técni
cos y científicos, económicos, sociales, biológicos. . .

Si estos retos imponen un esfuerzo no común de transformación 
en las estructuras universitarias y empresariales de los países desa
rrollados, donde pasaron a proliferar las iniciativas conjuntas de 
implantación de polos tecnológicos, centros de creación de empre
sas y de innovación, se hace evidente que los países en vías de de
sarrollo necesitarán un esfuerzo aún más grande para salir de la 
marginalidad en que se encuentran desde la primera revolución 
industrial. Para integrarse a las nuevas oportunidades proporciona
das por la aparición de la informática y de las tecnologías "de 
punta", tendrán que superar el inmenso "gap" tecnológico que los 
separa de los países del centro de los sistemas capitalista y socia
lista, así como su permanente cuadro de inestabilidad político- 
institucional, de inflación y de endeudamiento externo.

En este escenario es que se vuelve imperativa la interrelación de 
las universidades y empresas en los países de América Latina. En 
él se incluye la experiencia del Centro Tecnológico de la Universi
dad Federal de Santa Catarina, relatada en el presente trabajo.

2. LA INTERRELACION UNIVERSIDAD -  EMPRESA

La Universidad tradicional en Brasil se originó de la aglomeración 
de diferentes facultades o escuelas aisladas, especializadas en la 
función enseñanza. Su objetivo primordial era la formación de 
recursos humanos para un mercado de trabajo indefinido. Sus pro
fesores, reclutados entre los profesionales liberales de la ciudad, se 
dedicaban parcialmente al magisterio, como fuente complementa
ria de ingresos y de renombre.

Excepcionalmente, algunos de esos profesores publicaban indivi
dualmente algún trabajo científico, o se reunían en institutos para 
dedicarse a las actividades estrictamente científicas.

Las relaciones de la Universidad tradicional con las empresas se li
mitaban a la búsqueda de oportunidades para los cursos curricula- 
res y para la oferta de sus graduandos. Cualquier contrato de ser
vicios con esos renombrados profesores se hacía a títu lo  personal.
p
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fábricas. Esto era suficiente, pues éstas reproducían tecnológica
mente a las fábricas de los países desarrollados. Por la lógica de 
este modelo de desarrollo dependiente, había abundante oferta de 
tecnologías en los países desarrollados que podían ser trasladadas 
a través de compra o de estrategias de alianza y la capacidad de 
competencia en los mercados internacionales se aseguraba por la 
disponibilidad local de productos naturales abundantes y mano de 
obra barata. Como las empresas raramente contaban con depar
tamentos de investigación o de concepción de nuevos productos o 
servicios, les bastaba que la Universidad les suministrara un profe
sional que hubiera asimilado los conocimientos extranjeros necesa
rios al dom inio y gestión de la tecnología importada.

Aunque esta situación sea aún predominante en la realidad brasile
ña, se observa en los últimos años la afirmación de varias institu
ciones universitarias en las cuales, además de la búsqueda y trans
misión de conocimientos consolidados, emergen las funciones de 
investigación de nuevos conocimientos y de su difusión a la socie
dad. La Universidad pierde entonces su tradicional y exclusivo ca
rácter de institución de enseñanza superior. Se transforma en Uni
versidad de enseñanza, investigación y  extensión.

Simultáneamente, ha aumentado la conciencia empresarial en 
cuanto al agotamiento del modelo de crecimiento anterior, ya que 
las nuevas tecnologías de producción de los países desarrollados, al 
incorporar nuevos materiales y procesos informatizados de auto
matización, hacen que sus empresas sean competitivas con relación 
a las de cualquier país del segundo o tercer mundo.

Según resalta el profesor Carlos A lberto Schneider’ , "Son las 
modernas tecnologías, derivadas de los más avanzados conocimien
tos científicos, la base de generación de productos a costo reduci
do, adecuada calidad/confiabilidad y con innovaciones atracti
vas, así como proporcionan rapidez y puntualidad de suministro, 
garantizando la competencia.

Las modernas tecnologías proporcionan los mencionados resulta
dos a través de:

— Procesos de fabricación racionalizados, automatizados y/o 
fundamentados en nuevos principios;

— Productos constituidos de nuevos/perfeccionados materiales,



mejorados en el desempeño y simplificados constructivamen
te por la microelectrónica, micromecánica, etc. y /o  con “ de- 
sign" avanzado;

— Planeación/gerencia/acompañamiento de producción raciona
lizada por la información y simplificada por la normalización 
de los componentes y diversificación de la empresa".

En este nuevo contexto, el desarrollo empresarial no puede ya 
prescindir del dom inio de conocimientos científicos avanzados y 
de tecnologías modernas. La empresa necesita además de personal 
altamente calificado para la operación, adecuación y gerenciamien- 
to de esas nuevas tecnologías. Frecuentemente deberá asegurar su 
propio desarrollo de innovaciones tecnológicas, para mantenerse 
en condiciones favorables de competencia.

Frente a estas nuevas condiciones no pueden huir ni siquiera las 
empresas de los países en vías de desarrollo, so pena de que se esta
blezca una división internacional del trabajo más cruel e injusta.

Así se verifica la confluencia de intereses para la ampliación de las 
relaciones entre la Universidad y las empresas. La generación y el 
dom inio de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, así 
como la modernización de las empresas, se fundamentan en algu
nos presupuestos similares:

— Infraestructura de laboratorios y de personal de alto nivel;

— Información tecnológica y científica básica;

— Programas de cooperación internacional para transferencia de 
información e intercambio de investigadores;

— Entrenamiento de personal dentro de los nuevos conceptos 
gerenciales, económicos y políticos;

— interacción entre grupos de investigación y desarrollo en pro
gramas de interés común.

Sólo estos pocos elementos relacionados son suficientes para que 
se refleje la dimensión del problema actual de interrelación entre
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Sin pretender haber llegado a esa solución, pero con el objeto 
de traer algunas contribuciones al estudio de la cuestión, referi
mos enseguida la experiencia vivida en el Centro Tecnológico de la 
UFSC.

3. LA EXPERIENCIA DEL CENTRO TECNOLOGICO  
DE LA UFSC

El Centro Tecnológico es una de las once unidades de la Universi
dad Federal de Santa Catarina y congrega los departamentos de 
Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Producción, Civil, Sanitaria, Quí
mica y de Alimentos, Ciencias Estadísticas y de la Computación, 
Arquitectura y Urbanismo.

Desde los años 60, sus dirigentes han comprendido que la enseñan
za de calidad en el área tecnológica podría ser mejor alcanzada en 
un ambiente de investigación y de prestación de servicios al sector 
productivo. Como pre-condición, se ha practicado desde entonces 
una deliberada política de privilegios de contratación de profesores 
de dedicación exclusiva a las actividades universitarias. Se ha 
invertido masivamente en la formación a nivel de maestría y 
doctorado de esos profesores en el país y en el exterior, firm án
dose varios convenios internacionales, especialmente con Alemania 
y Francia. Se han contratado especialistas de alto nivel. Se cons
truyeron paulatinamente 58 laboratorios. Se implantó el doctora
do en las Ingenierías Mecánica, Eléctrica y de Producción y la 
maestría en Ingeniería Civil.

Actualmente, el Centro Tecnológico cuenta con un cuerpo docen
te de 351 profesores, casi todos de dedicación exclusiva, que com
prende 76 doctores y 256 maestros. Cada vez más, proporciona a 
sus casi 3.000 alumnos de curso de grado y 400 alumnos de post
grado, adecuada formación para la investigación y extensión.

Para que ello fuera posible, fue necesario desarrollar desde tempra
no los mecanismos adecuados a las condiciones características de 
las actividades de investigación y extensión.

En realidad, la estructura organizacional de la Universidad sigue 
condicionada a su objetivo de formación profesional, que deter
mina la lógica de sus procesos de decisión y su dinámica de acción. 
La Universidad forma sus alumnos a largo plazo, a través de un 
proceso curricular que se extiende a lo largo de 4 ó 5 años, ofre



ciendo a la sociedad, como producto, unos profesionales que 
atiendan a la dennanda de un mercado de trabajo indefinido. Su 
dinámica es lenta, en correspondencia con la dinámica de produc
ción en serie a largo plazo. En la misma forma, en la investigación 
pura, el proceso de producción es de larga maduración, de carácter 
científico, teniendo como resultado la propia generación de cono
cimientos. Transformar esos conocimientos en bienes y servicios 
que sean industrializados y comercializados no corresponde a la 
vocación natural de la Universidad.

En consecuencia, hace parte de la coherencia interna del sistema 
universitario el hecho de que el proceso de toma de decisiones sea 
largo, lento, maduro.

Pero por otra parte, las empresas, el gobierno, las instituciones f i 
nancieras, los agentes de fomento viven la realidad de rápidas 
transformaciones, en un ambiente de mutaciones tecnológicas en 
ritm o acelerado. Cada día surgen nuevas necesidades que determi
nan nuevas oportunidades para innovaciones tecnológicas y que 
exigen respuestas rápidas. Esta nueva dinámica de los mercados y 
de sus necesidades impone a las empresas que busquen continua
mente, y a corto plazo, nuevas oportunidades de desarrollo. La in
novación tecnológica ocupa entonces el centro de la dinámica del 
desarrollo empresarial y la capacidad de una movilización ágil de 
inteligencias constituye la clave para el éxito económico.

Así, en un país como Brasil, donde son pocas las empresas que dis
ponen de departamentos de investigaciones y de desarrollo, y don
de son raros los institutos tecnológicos, la Universidad constituye 
el único depósito disponible de conocimientos, la única alternativa 
nacional para la movilización rápida de inteligencias capacitadas 
para innovar tecnológicamente, o de formar, a través de cursos es
pecíficos de extensión, los marcos de las empresas, respondiendo 
al reto del desarrollo brasileño autónomo y auto-sostenido.

Como se demostró anteriormente, la estructura organizacional de 
la Universidad y su dinámica de acción, por más eficaces y des- 
burocratizadas que sean, impiden sin embargo la movilización de la 
inteligencia universitaria en el ritm o exigido por el desarrollo del 
país.

atender a una demanda definida, a través de derechos y obligacio



nes establecidas en relaciones contractuales propias. La dinámica 
indispensable, en este caso, es la dinámica del proceso de produc
ción por encargos, a corto plazo.

Para proporcionar esta dinámica se creó entonces en el Centro 
Tecnológico, desde 1967, la Fundación de Enseñanza de Ingenie
ría - FEESC, organización de derecho privado, bajo el control de 
la Dirección y de los Departamentos del CTC, a través de la parti
cipación en su Consejo Superior. Su existencia se hizo imprescindi
ble como elemento intermediario ágil y flexible entre la Universi
dad y la m ultip licidad de agentes públicos y privados, de fomento 
y de demanda de ciencia y tecnología.

A través de la FEESC se canalizan todas las actividades de investi
gación y de extensión que involucren la remuneración de personal, 
proporcionando un premio de productividad a los profesores que 
se dediquen a aquellas actividades remuneradas, hasta un lím ite de 
8 horas semanales en promedio en el semestre. Por otra parte, pro
porciona la captación de recursos financieros complementarios 
para preparar y mantener los equipos de laboratorio y para estímu
lo a los grupos emergentes de investigación, a través del Fondo de 
Apoyo a la investigación y Extensión, FUNPEX.

Cabe también a la FEESC, por su Departamento de Desarrollo, la 
toma de iniciativas para promover y divulgar ante el sector pro
ductivo las capacidades del Centro Tecnológico, en programa de 
formación continuada, proponer y acompañar los proyectos de 
investigación ante los organismos financiadores.

A  partir de la consolidación de los diferentes grupos de investiga
ción, que han ido adquiriendo capacitación sobretodo en el área 
de informática, mecánica de precisión y automatización industrial, 
se fue ampliando la relación de la Universidad con el sector pro
ductivo.

Por iniciativa de varios egresados de los cursos del Centro Tecno- 
lóg ijo , se fueron constituyendo pequeñas empresas en esas áreas, 
las cuales enfrentaban dificultades distintas de consolidación, prin
cipalmente ante el problema de gerencia y organización de la pro
ducción y la insuficiente estructura técnica.

Surgió entonces, poco a poco, la necesidad de articular la acción 
de la Universidad, del gobierno y de las empresas locales alrededor



de un objetivo común: el desarrollo de la ciudad de Florianápolis 
en un complejo industrial de microinformática. (Fig. 1). La crea
ción de un polo de informática representaría, para Florianápolis, 
"una opción industrial limpia y silenciosa"^, sin daños para el me
dio ambiente y para las bellezas naturales de la Isla. Cada autor in
volucrado en la creación de ese polo de informática presentaba en
tonces motivaciones distintas:

(Ver gráfica página 39).

— El gobierno Federal, por intermedio de la Secretaría Especial 
de Informática - SEI de la Presidencia de la República tenía 
como finalidad estimular la autonomía tecnológica de Brasil 
en el sector de informática. La ley de reserva del mercado na
cional para las empresas brasileñas del sector proviene de 
aquel mismo año de 1984.

— El gobierno local buscaba sobretodo una solución alternativa 
para aumentar el empleo, teniendo en cuenta la recesión eco
nómica brasileña y la crisis estructural del sector público, que 
se agravó en los años 80.

— Las empresas privadas, que ya no disponían de los mismos 
estímulos de créditos y fiscales que caracterizaron la política 
gubernamental en los años 70, esperaban nuevas formas de 
subsidio o, por lo menos, un refuerzo de su estructura de ca
pital, por la nueva forma de organización colectiva propuesta.

— La Universidad intentaba alcanzar uno de sus propósitos: 
transferir a la comunidad los resultados obtenidos por sus 
grupos de investigación.

Pero la dinámica de funcionamiento del polo de informática de 
Florianópolis se centralizaba en dos empeños innovadores: el Cen
tro  Regional de Tecnología en Informática - CERTI, con su Incu
badora Empresarial Tecnológica y el Condominio Industrial pa
trocinado por la Asociación para la Telemática y la Electrónica en 
Santa Catarina - ACATE.

La idea inicial de instalar en Florianópolis el Centro Regional de

Miiiíi in iniffiiiíii ¡ l i  fi rífiiflínr
Carlos Alberto Schneider^ nació en 1982 como producto de las
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discusiones del plan de electrificación para el año 2000 de las Cen
trales Eléctricas del Sur de Brasil, ELETROSUL, en el cual se pre
veía la construcción de 10 nuevas plantas termoeléctricas y la im
portación de toda la instrumentación electrónica necesaria a su 
funcionamiento. Para evitar estas importaciones, SEI propuso la 
creación en Florianópolis del Centro Regional de Tecnología en 
Automatización - CERTA. Esta atribución se delegó finalmente al 
Centro de Investigación en Electrificación de la Eletrobrás, CEPEL. 
Sin embargo, la idea de utilizar el "savoir fa ire " disponible en la 
Universidad Federal de Santa Catarina para el desarrollo de la in
dustria brasileña en el campo de la automatización prosperó.

En noviembre de 1984 se creó el CERTI - Centro Regional de 
Tecnologías en Informática, con "personería jurídica de derecho 
privado y sin fines de lucro " dotado de acción administrativa in
dependiente de la lenta gestión universitaria de naturaleza pública.

El Estatuto del CERTI también prevé que funcione como centro 
de creación de empresas. En este sentido, implantó, desde 1987, la 
Incubadora Tecnológica de Empresas'.

La Incubadora tiene como filosofía básica el uso racional de una 
infraestructura compartida y proporciona elementos esenciales pa
ra viabilizar, operar y desarrollar nuevas empresas, tales como:

— una dirección conocida y respetada;

— un área física exclusiva (módulos y áreas de uso común; re
cepción, salas de reunión y entrenamiento, sector de informa
ción, etc.);

— orientación empresarial;

— informaciones técnicas y mercadológicas;

— servicios administrativos;

— servicios técnicos;

— laboratorios con equipos;

\ ti
Y  por la Universidad Federal de Santa Catarina.



La incubadora ha consolidado ya 2 (dos) ennpresas, proporcionó la 
fusión de 2 (dos) más, y tiene 13 (trece) empresas en incubación 
(Fig. 1.1).

En ju lio /89  realizó el 6o. Proceso de Selección para nuevas empre
sas, donde se presentaron más de 40 (cuarenta) interesados; de és
tos, 7 (siete) presentaron propuestas y 4 (cuatro) han sido aproba
dos y ya se encuentran instalados.

Para instalarse en la Incubadora Empresarial Tecnológica, las em
presas pasan por un proceso de selección, en la forma de licitación 
pública y deben encuadrarse en una de las siguientes categorías 
abajo señaladas:

A l - Nueva empresa instituida por persona(s) física(s): oportuni
dad para el investigador/profesional, quien tiene una tecnolo
gía, un buen producto, y desea crear su propia empresa con 
base tecnológica;

A2 - Nueva empresa instituida por persona jurídica: empresa gran
de o grupo empresarial que desea crear nueva empresa de base 
tecnológica;

A3 - Empresa trasladada: empresa de base tecnológica, de la re
gión o de otra ciudad del país, que no dispone de ambiente 
favorable para su desarrollo;

A4 - División de desarrollo de producto: empresa grande que de
sea instalar su división de desarrollo de producto y proceso.

La clasificación final del proceso de selección cabe al Consejo Téc
nico de Operacionalización - CTO, compuesto por representantes 
de SCTME, SICT, PMF, BADESC, BRDE, UFSC, CERTI, ACATE, 
FIESC, ACE,SUCESU.

Las propuestas clasificadas reciben espacio físico (módulo) necesa
rio para la instalación de la empresa en la Incubadora y firm an el 
"Contrato de Desarrollo de Empresas en la Incubadora Empresa
rial Tecnológica", el cual establece un cronograma de desarrollo 
de la propuesta presentada en base a la categoría de la empresa y 
definiendo etapas que representan metas que serán alcanzadas:

a) Fase de IMPLANTACION: (IPL) Período contado a partir de



EMP «E S A CATEGORIA AREA PRODUCTOS INCUBACION

INICIO TERMINO

Empresa ¡nstitui'da por 
Personas Fi'sicas

Metalurgia — Componentes
magnéticos especiales

12-86 6-89 Cern

Empresa institu ida por 
Personas Físicas

Instrumentación — Medidor múltiple de 
grandezas analógicas

1-87 3-90 Cerr

Empresa institu ida por 
Personas Físicas

Telecomunicaciones Secuenciador de UT's; 
conmutadores de audio 
V  video para emisoras 
de televisión,-matriz de 
audio y video,-distribui
dores de audio y video; 
switcher maestro

1-87 9-90

Empresa institu ida por 
Personas F ísicas

Metalurgia Piezas fabricadas a través 
de la tecnología de la 
metalurgia del polvo

1-87 3-90 Tras

Empresa institu ida por 
Persona Jurídica

Automatización
Industrial

Servoaccionamientos; 
sistemas de posición de 
múltiples ejes. Sistema 
de automatización

12-86 11-88 Tras

Departamento Desarrollo 
de Producto

Telecomunicaciones Teléfono inteligente; 
central telefónica de 
gran porte; perfecciona
miento de la actual 1 inea 
de productos

7-87 3-90 Tras

Empresa institu ida por 
Persona Jurídica

Instru mentación Micrómetro a láser 7-87

!

6-91 Tras



Empresa institu ida por 
Personas F i'sicas

Telecomunicaciones Interfases para nodens; 
sistemas No-Breal<

1-87 3-90 Fusión empi 
con OYSTE

Empresa institu ida por 
Personas F ísicas

Telecomunicaciones Emuladores ee telex 4-87 9-90

Empresa institu ida por 
Personas Físicas

Instrumentación Estabilizadores de sistema 
de potencia; reguladores 
de tensión; transductores 
de frecuencia; sistema de 
adquisición de datos y de 
identificación de modelos; 
Software para simulación 
de sistemas dinámicos

4-87 12-90

Empresa institu ida por 
Personas Físicas

Instru mentación Sensores fotoeléctricos 
infra-rojos de pequeño 
y mediano alcance

5-87 6-90

Empresa institu ida por 
Personas Físicas

Instru mentación Sistema de adquisición 
y tratam iento de datos 
con software's para 
cromatografía, cinética, 
etc. , equipos para 
laboratorios de química

5-87 12-90

Empresa trasladada Automatización
industrial

Simulador de mesa de 
coordinadas; grabador 
de PAL; CPU 8086/8087

11-87 9-89 Cerró sus acl

Empresa institu ida por 
Personas Físicas

Automatización
industrial

-  EDITE;
-G E F E R ;
- SAPRO;
— mesa de coordinadas; 
-P L U G

5-88 10-90 Cerró sus acl



Empresa institurda por 
Personas Físicas

Instrumentación -  Colector de datos; | 
controlador de temperatu 
sistema de documentaciói 
de "tests"

1 12-88 
ra
T

5-91

Empresa institu ida por 
Personas Físicas

Instrumentación Sintetizador de voz 12-89 12-92

Empresa institu ida por 
Personas Físicas

Instru mentación Micro-gerenclador de 
consumo de energía 
eléctrica

12-89 3-92

Departamento Desarrollo 
de Producto

Informática Placas electrónicas; 
m icrocompu tadores

12-89 6-92

Departamento Desarrollo 
de Producto

Instru mentación Matrices para estampaciói 
metálica fina conectores 
V  terminales

12-89 6-92

Empresa institu ida por 
Personas Físicas

Electrónica Fuente de alimentación 
(con llave/convencional)

6-90 9-92

Empresa instituida por 
Personas Físicas

Electrónica No-Break 6-90 12-92

Empresa trasladada Instrumentación Sistema de supervisión y 
control de redes de 
distribución

6-90 5-93

Fig. 1.1 — Empresas viabilizadas



la sesión de un módulo. Corresponde al tiempo necesario para 
la instalación de la empresa en lET.
Duración: 2 a 4 meses.

b) Fase de CRECIMIENTO; (CCM) Período necesario para el 
perfeccionamiento técnico del producto y la iniciación de su 
comercialización.
Duración: 1 a 24 meses.

c) Etapa de CONSOLIDACION: (CSL) Período en que la em
presa deberá fortalecerse financiera y administrativamente pa
ra enfrentar el cambio a instalaciones propias.
Duración: 12a 18 meses.

d) Etapa de LIBERACION: (LBR) Período en que la empresa 
pasará a revertir la inversión realizada, si no se traslada a ins
talaciones propias, a través del cobro de sobretasa sobre el 
costo común.
Duración: 12 meses.

El costo financiero que será cargado a la empresa mensualmente 
se compone de dos partes:

— costo común, comprende todos los gastos referentes a la ope
ración y mantenimiento de instalaciones y de los servicios co
munes, cobrados por metro cuadrado;

— costo específico, comprende los servicios prestados a la em
presa en forma exclusiva.

Sobre el costo común incide un subsidio financiero (descuento) 
que podrá llegar, según la categoría de la empresa y la etapa de de
sarrollo, hasta 90% , siendo reducido gradualmente en el transcur
so del cronograma de desarrollo. Ya en la etapa de liberación, inci
de una sobretasa creciente de 10% , para el traslado de la empresa a 
su sede propia.

Para que los usuarios de la Incubadora puedan inicialmente con
centrarse en el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico de sus 
productos y en la consolidación económica y administrativa de su 
empresa, se ofrecen una serie de facilidades:

a) Sede industrial y área física, comprenden:



— área de uso exclusivo (aproximadamente 50 a 100 m^ );

— área de uso común y de servicios de apoyo (650 m ^ ), com
prenden:

• salas de reuniones y entrenamiento;

• sector de apoyo técnico;

• sector de informaciones técnicas;

• sala de medios (equipos especiales para alquiler);

• sector de artes gráficas;

• depósito de materiales;

• sala de operaciones y administración;

• instalaciones sanitarias;

• recepción, hall de entrada, correctores;

• vigilancia y control de acceso.

b) Apoyo administrativo, de utilización electiva, en la forma de 
servicios de:

— registro y legalización de la empresa;

— contabilidad y demás servicios administrativos;

— solicitud de financiamientos;

— adquisición de materiales y equipos;

— divulgación y "m arketing” ;

— comunicación (teléfono, telex);

— copias reprográficas, encuadernación;

— café y mantenimiento.



c) Apoyo técnico, de utilización electiva, en la forma de servi
cios de:

— identificación y contratación de asesorías;

— búsqueda de informaciones tecnológicas a través de base de 
datos, libros técnicos, etc.;

— elaboración de documentos técnicos (redacción, revisión, 
diseño, mecanografía, arte final);

— confección de chapas de circuitos impresos;

— fabricación mecáni:;a;

— procesamiento de datos;

— laboratorios especializados;

— préstamo de equipos;

— montaje de circuitos electrónicos especiales;

— mantenimiento de programas de formación y perfecciona
miento de personal;

— servicios de Tecnología Industrial Básica (diseño industrial, 
calidad, normalización y propiedad industrial);

— catastro y homologación en organismos gubernamentales;

— registro de marcas y patentes;

— proyecto de "stands" y muebles para ferias y oficina.

La Asociación Catarinense de Telemática y Electrónica - ACATE 
reúne, desde abril de 1986, varias pequeñas empresas que se han 
constitu ido en Florianópolis en el campo de las telecomunicacio
nes. La creación de esas empresas fue frecuentemente estimulada 
por la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Catarina-TE LESC, 
quien les aseguraba el mercado para los nuevos productos. Sin em
bargo, faltaban capitales para su consolidación y expansión. Se 
buscó entonces, a través de su asociación en ACATE, el apoyo de



los organismos gubernamentales y se constituyó un Condominio 
Industrial con las siguientes finalidades:

— apoyar la operación y la consolidación de las pequeñas em
presas dotadas de alta tecnología;

— minimización de sus costos de implantación y operación;

— divulgación de los productos;

— apoyo de in fraestructura '.

Según José Fernando Xavier Faraco, Presidente de ACATE, "la 
idea del Condominio era esencialmente la utilización común de 
una misma infraestructura de equipos y de servicios para poder 
perm itir a las pequeñas empresas economías de escala hasta su con
solidación financiera^". El Condominio, en consecuencia, es una 
iniciativa complementaria a la de la Incubadora. "N o tendría sen
tido  que una empresa privada que no desea hacer transfereiicia de 
tecnología y está orgullosa de promover sus propios desarrollos 
siga una política universitaria" agrega el señor Faraco.

ACATE administra el Condominio, y se hace reembolsar por las 
empresas todos los servicios comunes, de acuerdo con un sistema 
de cálculo que tiene en cuenta los costos del "m etro cuadrado en
riquecido". El interés de las empresas corresponde esencialmente a 
la cualidad de los servicios comunes sin tener necesidad de invertir 
recursos propios, lo que hace bajar su punto de equilibrio opera- 
cional y acelera, por consiguiente, su consolidación financiera. El 
plazo máximo de permanencia es de 5 años. Varias empresas (CO- 
M ANDATA, EXATA, DIGICART, DIGITRO, INERSEM, COM- 
PUSOFT, IGUATEMI INFORMATICA, ELESAL, . . .) participan 
del Condominio, relacionándose entre sus productos: sistema inte
grado de automatización industrial para los supermercados, con
troles de proceso en telecomunicación, sistemas de lectura a dis
tancia de reservorios de agua, centrales telefónicas rurales, sistema 
depertador y de tarifas automáticas para las telecomunicaciones, 
mantenimiento automático de las centrales telefónicas.

La idea inicial de implantación de un Polo de informática en Flo- 
rianópolis, pese a todas las dificultades coyunturales por las que 
aasa desde su concepgión

grador de esfuerzos.
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La concepción original de transposición de las empresas incubadas 
y consolidadas a un Distrito Industrial evolucionó para la concep
ción de implantación del Parque Tecnológico de Florianópolis - 
PARQTEC, con área destinada a la implantación de empresas de 
alta tecnología en informática, telecomunicaciones, electro-elec
trónica, instrumentación, mecánica de precisión y automatización 
industrial. La infraestructura de apoyo prevista comprende ed ifi
cios individuales para las empresas, edificios en forma de condo
minio, centros de investigación y desarrollo, incubadoras y centro 
de servicios.

Por la figura de la siguiente página^, se puede expresar la sinergia 
alcanzada por el Polo como elemento integrador de las acciones 
de la Universidad con la de las empresas y con la de las demás ins
tituciones de articulación y de soporte involucradas, todo condi
cionado por los anhelos regionales, por los distintos mercados y 
por el acceso al conocimiento c ientífico y tecnológico.

Se habrá consolidado un Polo Tecnológico cuando se establezca 
una política convergente, aceptada y practicada por las entidades 
de la región en favor de su desarrollo en una determinada área tec
nológica.

Se proporcionará entonces, por la acción interrelacionada de los 
distintos agentes, la racionalización de las inversiones, resultante 
de la concentración de la infraestructura de investigación, de pro
ducción especializada, de "tests", de calificación de productos y 
de informaciones.

4. CONCLUSIONES

Las interrelaciones entre Universidad y empresas han evolucionado 
de sencillas a complejas, en la moderna sociedad de información. 
Estas interrelaciones se vuelven necesarias por las funciones com
plementarias de las dos instituciones en el proceso de innovación 
tecnológica indispensable para el desarrollo regional y del país.

Aún en los países periféricos es posible promover ese desarrollo a 
partir de la base de conocimientos científicos y tecnológicos que 
se encuentran en una Universidad moderna, centro de enseñanza, 
de investigación y de extensión.

El traslado de esa base de conocimientos al medio productivo se



favorece por la creación de estructuras intermediarias entre la ins
titución universitaria y las empresas. Ella presupone la existencia 
de infraestructura de laboratorios y de personal especializado en 
ambos lados.

En el caso de la experiencia referida del Centro Tecnológico de 
la Universidad Federal de Santa Catarina, la existencia de la FEESC, 
de CERTI y de ACATE facilitó  mucho la comunicación y las inte- 
rrelaciones entre esas instituciones, respetando, sin embargo, sus 
individualidades y sus filosofías de acción bastante distintas. Tam
bién el diálogo con el gobierno y las demás instituciones de articu
lación y de soporte fue favorecido en el nivel estratégico de admi
nistración, por su participación en la empresa del Polo de Infor
mática de Florianópolis.

Es posible esquematizar de esta experiencia un modelo e jem plifi
cado de las interrelaciones entre Universidad y empresa, adaptado 
a las condiciones de los países en desarrollo, según lo propuso el 
profesor Carlos A lberto Schneider®.

Estas interrelaciones pueden darse de dos maneras; directamente 
entre las empresas y Universidades, con eventual intervención de 
las Fundaciones de Amparo a la Investigación y Extensión, o in
directamente, mediante Centros de Investigación y Desarrollo o 
Parques Tecnológicos.

Las relaciones de transferencia tecnológica de la Universidad a su 
medio ambiente contribuyen a su valorización social. Por otra par
te, el acceso directo o indirecto de las empresas a la base tecnoló
gica de la Universidad les posibilita integrar un proceso de desa
rro llo  autónomo equiparable a aquel que anima las empresas en los 
países desarrollados.
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El considerar a la Universidad como un espacio para el desarrollo 
integral de las potencialidades de los individuos, debe permitir el 
análisis y la discusión de diferentes propuestas y alternativas y no 
ser el vehículo de implantación de una sola visión.

Para que los conceptos de excelencia y calidad puedan tener un 
sentido amplio de lo que es el espíritu universitario, deberán impli
car, el ver al sistema educativo, como un producto que debe facili
tar la discusión, el diálogo y el análisis democrático y plural entre 
los grupos, al permitir y favorecer la participación y la organiza
ción en torno al quehacer académico capaz de responder no sólo al 
mercado laboral, sino sobre todo a las necesidades de la sociedad 
desde una perspectiva crítica.

Lo anterioi* implica la interrelación Universidad-Empresa, en la que 
la primera debe tener una postura proactiva que le permita sensibi
lizarse ante los marcos de referencia y de acuerdo, a su orientación 
básica generar elementos que respondan a las expectativas sociales 
e implícitamente empresariales será la excelencia académica.

Son diversos los requisitos básicos para alcanzar la excelencia aca
démica, entre los cuales se encuentra, la calidad del personal aca
démico, el nivel de los estudiantes que ingresan y el grado de entre
ga de ambos al trabajo académico.

El primero se obtiene con una adecuada selección de personal y 
con programas de formación de profesores, que se pueden concre
tar a nivel individual o a nivel grupa!.



El nivel de los estudiantes está definido por las políticas de ingre
so, por los progrannas de estudio y capacitación y, finalmente por 
los niveles de exigencia de calidad en el trabajo que realizan.

El grado de entrega de ambos al trabajo tiene dos determinantes 
fundamentales. La primera es el grado de motivación que ambos 
tienen como producto de sus intereses y la posibilidad de realiza
ción de estos a partir del trabajo a desarrollar. La segunda determi
nante fundamental es el ambiente de trabajo que se da, como re
sultado del tipo de relaciones interpersonales y grupales. Este 
ambiente se expresa en un sentido de pertenencia a un grupo o a 
una institución y que permita un refuerzo positivo del trabajo que 
se realiza.

La Universidad Iberoamericana es una institución de educación 
superior de inspiración cristiana, particularmente ignaciana. A 
través del trabajo académico, busca contribuir a la solución de los 
problemas del país y promover los valores del humanismo cristiano 
en un ambiente de respeto y apertura a todas las corrientes de 
pensamiento en la búsqueda de una mayor justicia social, fomen
tando así la solidaridad con la defensa de los derechos humanos.

Lo que se debe cristalizar en el ejercicio profesional de todos sus 
egresados, en el que los del área económico-administrativa deben 
ser directrices, ya que su función laboral de primer nivel les dará 
la opción y satisfacción de actuar en cualquier tipo de empresa.

La institución somos todos. Las universidades son una comunidad 
de estudiantes, autoridades y personal académico, administrativo 
y de servicio. Somos todos los que generamos o no el ambiente 
propicio para la excelencia congruente con la inspiración que nos 
oriente. En la medida en la que logremos la identificación con la 
institución, en esa medida podremos pretender la excelencia en 
nuestra acción.

Para lograr lo anterior cada uno de nosotros debemos cuestionar
nos si nuestra conducta cotidiana es coherente o no con esos valo
res que decimos profesar. Esto implica una introspección para va
lorar la entrega a nuestro trabajo cotidiano con disciplina, rigor y 
calidad, pero no basta el cuestionamiento de tipo personal: somos

i i l i l i l í
social en nuestro actuar empresarial.



Cada vez son más los obstáculos que enfrentan las Universidades 
para realizar su actividad esencial, esto es: ser el espacio donde se 
cultiva el pensamiento crítico. Se afirma una y otra vez que la Uni
versidad debe proveer del personal capacitado para resolver proble
mas de sistema social. De esta manera se subordina la Universidad 
a los intereses de la sociedad y del Estado.

La maquinaria social demanda para su funcionamiento de tuercas 
y engranajes humanos, y los dirigentes del sistema consideran que 
las instituciones de educación superior, entre ellas las Universida
des, deben ser las encargadas de generar esos recursos.

Pero la Universidad no puede dedicarse a eso sin traicionarse. La 
Universidad se caracteriza porque en ella se respira la libertad nece
saria para que pueda desarrollarse el pensamiento. La Universidad 
a diferencia de otras instituciones debe formar y no sólo informar, 
esto es, la Universidad debe fomentar lo más propio del hombre 
que es el pensar. Y pensar no sólo es calcular, pensar como facul
tad exclusiva del hombre significa preguntar. Desarrollar esta facul
tad debe ser meta de la Universidad. Claro que aún falta decir, 
sobre qué debe enseñar la Universidad a preguntar. Pues bien la 
Universidad debe fomentar en los estudiantes la interrogación por 
sí mismos, por su mando y por su aportación desde su puesto de 
trabajo.

El lema de la Universidad Iberoamericana en la que tengo el honor 
de colaborar sintetiza lo que debiera ser el ideal de toda Universi
dad: "La  Verdad nos hará libres". El principio que rige esta Uni
versidad establece que la búsqueda de la verdad es una búsqueda 
de la libertad, ya que el conocimiento, es lo que a fin  de cuentas 
libera al hombre para así tomar mejores decisiones a lo largo de la 
vida, desencadenándose de la ignorancia, y fomentando actitudes 
de inquietud creativa.

No importa si la sociedad demanda técnicos, ingenieros o adminis
tradores, eso no justifica que la Universidad abandone la búsqueda 
de la verdad y de la libertad pues esta búsqueda le es consubstan
cial.

Desgraciadamente veo que cada día son más los que creen que la 
Universidad es sólo un centro de capacitación y por ello acechan a 
la Universidad presionándola de diversos modos para que renuncie 
a su posición crítica y se reduzca a producir autómatas que no cri-



liquen, que no causen problemas y que realicen eficientemente sus 
funciones.

El vínculo de las instituciones de educación superior con las 
empresas, deberá ser lo suficientemente realista, coherente y con
tinuo , que permita no sólo a los alumnos, sino a toda la comuni
dad universitaria, enriquecerse y actualizarse, de tal forma que se- 
cuencialmente los estudiantes conozcan, aprendan y aporten ele
mentos al sector laboral aún antes de hacerlo formalmente.

El conocimiento se realiza como un proceso que va generando y 
favoreciendo las interrelaciones de los nuevos objetos a significar y 
en las que el valor realza los objetivos a conocer, por lo que per
mite interesarse por algunos objetos, y no por otros y centrarse, en 
atender aquellos que se valoran como buenos, como mejores. Más 
apetecibles que otros porque, estos últimos, se consideran como 
bienes menores o no se les descubre ninguna bondad.

Los valores deben ser un punto de coincidencia entre alumnos y 
profesores para compartir el punto de arranque en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; de no ser así deberían tomarse en conside
ración las diferencias que pueden haber de dichos valores y sus 
implicaciones en la comprensión y significado de lo que se aprende 
en los cursos.

Un ambiente tiende a formarse cuando un grupo de personas con
viven e interactúan por algún tiempo. Se fortalecen y define cada 
vez más a medida que la interacción es más intensa y la duración 
mayor; se institucionaliza y tiende a perpetuarse cuando el grupo 
de personas recluta periódicamente nuevos, miembros. Tal es el 
caso de las grandes instituciones educativas como son las universi
dades.

Es natural entonces que una institución como la Universidad aspire 
a formar a sus alumnos no sólo en el plano académico y profesio
nal, sino también en el aspecto valoral esforzándose por propiciar 
y estructurar un ambiente favorable a sus objetivos educativos y a 
las demandas externas.

i i l o í Q y i f y o ü i i n i i j u c y i i i i i o
persona humana que, al mismo tiempo que trasciende todas las



realidades mundanas que pretende someterla e instrumentalizarla, 
está orientada a la sociedad en la que encuentra las condiciones 
necesarias de su desarrollo y plenitud en el mundo.

El pluralismo significa que hay diversidad en la unidad; metas y 
principios comunes que no excluyen una legítima variedad de op i
niones, credos e ideologías. Las metas y principios comunes se re
fieren a la tarea misma de la Universidad; tarea a la cual cada uno 
de nosotros miembros de la Universidad contribuye de diferentes 
maneras. Estas metas y principios comunes implican los valores 
que le dan la razón de ser a la institución, que caracteriza y hace 
posible su aportación específica al bien de la sociedad humana.

Algunos de los principios básicos de cualquier Universidad deben 
ser la libertad académica de enseñanza e investigación, la libertad 
de conciencia, la autonomía real de las funciones universitarias, 
la constante y sincera apertura al diálogo con todas las corrientes 
ideológicas y el sentido profundo y operante de la justicia social.

La esencia de la Universidad en cuanto tal consiste en lo académi
co, y lo propio de un ambiente académico es su capacidad para 
estimular las inteligencias, ofreciéndoles apoyo y aliento para todo 
tipo de especulaciones e investigaciones, con la seguridad de poder
se confrontar con otras personas igualmente penetrantes, diestras 
y entusiastas en la búsqueda de la sabiduría.

Un ambiente universitario abierto a la sociedad se caracteriza por 
un sentido vivo de pertenencia a la comunidad nacional e interna
cional, y de responsabilidad hacia ellas por la convicción de que los 
problemas y realizaciones de la comunidad no nos son ajenos: 
por el deseo de contribu ir a constitu ir una comunidad nacional e 
internacional en las que se realice cada vez más un respeto a la per
sona y a la solidaridad humana.

El ambiente será creativo en la medida en que la Universidad tien
da no sólo a conservarse, sino también a realizar inteligentemente 
sus mejores posibilidades, tanto en el plano de las personas como en 
el de la comunidad. La creatividad implica atención a los cambios 
que se van presentando en la situación del país y de la propia Uni
versidad, y la disposición a responder a estos cambios mediante 
acciones congruentes con los valores proclamados por la institu
ción.



La generosidad tiene que ver con la actitud ante lo que constituye 
el sustrato material de las actividades de la Universidad. Lo propio 
de la actitud generosa es la disposición a ennplear los recursos que 
tienen valor económico en vistas a la realización de los fines y valo
res proclamados por la Universidad.

Esta actitud generosa implica desde luego honradez en el manejo 
de los recursos, pero además, el desprendimiento o libertad 
interior con respecto a las riquezas y otras formas de poder.

La educación, entendida como un proceso de desarrollo integral 
(bio-psico-social-trascendente o espiritual) y no como la simple 
transmisión de datos y conocimientos, juega un papel de gran 
importancia en el desarrollo de la conciencia y, por ende, en la fo r
mulación de una escala valoral.

Facilitar el proceso de aprendizaje significativo y con éste el desa
rrollo integral, abarcando todas las dimensiones humanas, así 
como promover la afirmación de la vida en todas sus formas, ha de 
pretenderse como meta central de la educación. Para ello una sana 
transmisión de los valores que fomente y promueva la clarificación 
de los mismos e indispensable.

Ante la situación que se nos presenta en una sociedad de consumo, 
la educación ha de plantearse como meta central, la transmisión de 
valores que promuevan aquellos que llevan al ser humano a recon
quistar su ser haciendo con ello posible su liberación. Esta meta 
lleva consigo hacer llegar al educando la cultura, la tradición, los 
conocimientos, así como el facilitarle 1̂ proceso de asimilación a 
su sociedad. Promover el desarrollo inti gral que permita lograr las 
condiciones esenciales para alcanzar la realización del potencial hu
mano y la trascendencia, no puede darse si no se incluyen los 
valores.

La sociedad, en todas sus épocas, ha utilizado métodos para hacer 
que los individuos adopten los valores y significados de la cultura.

A través de las acciones y actividades que el educar implica, se 
abren los caminos a los educadores para que siendo conscientes de 
su papel como tales, elijan y decidan, tras una reflexión personal 
seria, ser los facilitadores del desarrollo del potencial humano, pro

mover a expansión de a conciencia que permita a os educandos 
descubrir el sentido de sus propios valores y con ello, llegar a ser



aquello que verdaderamente son: seres únicos, irrepetibles, insusti
tuibles, singulares obras de arte de la naturaleza y como tales, 
lleguen a ser uno, no para o por sino con el mundo.

Educar es contribu ir a la formación del hombre en su integridad y 
este proceso no puede llevarse a cabo sin conciencia. Conciencia de 
sí, de las propias experiencias y valores, de los actos que los mani
fiestan, de la existencia de otros seres, que al igual que uno mismo, 
son dignos, libres y responsables aunque sea tan solo en potencia. 
Conciencia del ser y del quehacer en el mundo, en todos aquellos 
papeles, situaciones y momentos que nos toca vivir.
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Metolodogía Pedagógica

La metodología del proceso enseñanza-aprendizaje-formación, 
constituye o tro  importante pilar en el que se sustenta el éxito de la 
formación profesional. No basta haber formulado un conjunto pre
ciso y acertado de objetivos, ni haber estructurado un excelente 
currículo educativo, ni haber desarrollado adecuadamente los con
tenidos de las acciones educativas. La eficiencia de su puesta en 
ejecución depende de varios factores, uno de los cuales es la meto
dología que se siga en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En consecuencia, debe darse una especial importancia a los esfuer
zos que se hagan en estudiarla; en las investigaciones que se reali
cen en este campo; en su perfeccionamiento y en la capacitación 
de los profesores en temas pedagógicos.

Así, la metodología que se utilice en la enseñanza-aprendizaje de
las asignaturas de formación profesional no debe estar exclusiva
mente dirigida a que los estudiantes aprendan los conocimientos 
propios de esas disciplinas sino que, al mismo tiempo, se debe pro
curar satisfacer los objetivos de desarrollo de las capacidades y 
habilidades intelectuales y, si corresponde los objetivos de form a
ción ético-profesional.

La metodología debe estar orientada hacia el Autoaprendizaje 
con la guía del profesor, por varias razones;

a) El avance de la metodología didáctica y la tecnología educa
tiva han hecho posible la utilización de dineros medios, mate-



ríales, equipos y técnicas que facilitan el autoaprendizaje nne- 
diante el trabajo individual o en grupos de estudiantes.

b) Ha llegado a ser perogrullada decir que la atención se debe 
enfocar en el aprendizaje (alumnos) y no en la enseñanza (pro
fesor).

c) Los resultados que se han obtenido con el sistema de auto- 
aprendizaje orientado por el profesor, en relación a la adquisi
ción y comprensión de conocimientos, son iguales o superio
res a los obtenidos por los sistemas tradicionales basados fun 
damentalmente en clases magistrales o expositivas en aulas.

d) Los resultados de este sistema son muy eficaces en el desarro
llo de las capacidades intelectuales, puesto que, este proceso 
pone énfasis en el trabajo individual del estudiante, en el 
esfuerzo personal, en la búsqueda del conocimiento y de su 
aplicación, obligándolo a razonar, a tomar iniciativas y deci
siones, observar, dialogar, consultar y aún crear. Además la 
práctica de estas actividades intelectuales las forma el hábito y 
la inclinación a este tipo  de trabajo de auto-aprendizaje, tan 
necesario en su futura vida profesional.

En su Centro de Estudios el problema metodológico debe 
enfocarse y resolverse adecuadamente desde un cuádruple 
punto de vista:

1. Integración del currícu lo de materias que pertenece a cada 
carrera, que a su vez presupone la selección de esas mate
rias, sus objetivos generales, así como la secuencia y coor
dinación entre ellas.

2. Integración de la temática de los programas de cada una de 
las materias que componen los currículos.

3. El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje (menciona
do inicialmente lo cual entraría:

a). La selección de objetivos concretos u operativos de 
aprendizaje.

ticos.



4. Evaluación que presupone sobre todo que se tenga muy 
claro el perfil profesional que espera lograr al final de los 
distintos ciclos lectivos y la inserción del mismo dentro de 
cierto contexto histórico social, así como una actitud c rí
tico-racional.

Principales métodos didácticos aplicables 
a la enseñanza de la Administración

Es evidente que no existe un único método, un único medio y un 
único recurso que pueda ser aplicado a todas las acciones educati
vas. Más bien, es conveniente que para cada asignatura, actividad, 
práctica pre-profesional, investigación, consultorías, asesorías y 
orientación se estudian los recursos metodológicos y los medios 
educativos auxiliares que mejor convengan; sin que esto implique 
que, para los casos afines, no se puedan usar metodologías análo
gas, presentamos a continuación una relación de los métodos y 
procedimientos didácticos que pueden ser considerados por los 
profesores al analizar y establecer la metodología pedagógica a 
utilizarse en cada una de las acciones educativas en que participen, 
con el fin  de cum plir con los principios básicos establecidos.

Estos métodos son;

1. Método de Conferencias

Este método tiene carácter unidireccional; consiste en la exposi
ción del profesor hecha ante el pleno del grupo de estudiantes.

Puede presentar algunas modalidades:

a) La exposición está a cargo del profesor del grupo y se denomi
na "Clase Magistral".

b) La exposición está a cargo de un grupo de alumnos Con el
propósito de ejercitarlos en la comunicación e intercambio de 
información, desarrollar su capacidad de síntesis y /o  capacidad 
analítica. Esta modalidad generalmente resulta complementa
ria del método de seminarios o monográfico. Se emplea para 
presentar los informes de las investigaciones, deliberaciones o 
acuerdos adoptados por el grupo de estudiantes; se trata de in
formes grupales.



c) La exposición está a cargo de terceros: en este caso, la diser
tación la realiza una persona invitada, quien expone sus cono- 
cinnientos y experiencias.

Este método sirve para presentar información de manera direc
ta, coordinada y formal, puede ir seguido de un período de 
preguntas. Este método es uno de los más antiguos de interac
ción. Sirve para presentar conocimientos, informaciones, men
sajes, que adquiridos por el participante logren motivarlo por 
determinado tipo  de estudios, orientarlo en determinada 
corriente o escuela del pensamiento, o equiparlo de un con
junto de principios, leyes y contenidos cognoscitivos, etc.

Quienes dudan de la utilidad de la conferencia o creen que es 
obsoleta, debe pensar que todavía la mayor parte de la instruc
ción universitaria está basada en este método.

Los factores y  criterios, que influyen en la decisión de adoptar 
o no este método, son principalmente los siguientes:

a. Cuando más sepa el profesor y menos el grupo, hay más 
posibilidad de que el método de clases magistrales sea el 
más efectivo; inversamente, cuando menos estrecha sea la 
brecha entre el conocimiento y la experiencia del profesor 
y del grupo, este método no es recomendable.

b. Cuando el número de participantes es grande (más de 20) 
se aconseja su uso.

En la actualidad, este método no se usa sólo, sino combina
do con otros, utilizando una serie de recursos complemen
tarios.

2. Método de Discusión

Consiste en el intercambio de opiniones entre un grupo de perso
nas, cuyo número no debe ser muy grande.

Las discusiones cuando se dirigen con habilidad, hacen entrar a los 
estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje y los entusiasma 
para seguir estudiando. Debe haber un moderador cuyo papel es

conducir la discusión pueden presentar algunas variantes:



a. Debate dirig ido o discusión guiada: en la que un grupo trata un 
tema con la coordinación de un moderador (puede ser el profe
sor u otro estudiante).

b. Técnica del riesgo: cuando se debate los riesgos que se deriva
rían de una situación o planteamiento.

c. Discusión de Gabinete: cuando el grupo discute un problema 
hasta llegar a la mejor solución o acuerdo.

d. Phillips 66. Un grupo grande que se divide en subgrupos de 6 
personas para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a 
una conclusión.

e. Diálogos sistemáticos: los miembros de un grupo dialogan si
multáneamente por pares para discutir un tema o problema del 
momento.

3. Método de Representación de Roles

En este método mediante una discusión analítica se determina las 
líneas de acción que debe seguir para alcanzar ciertas metas. Esta 
situación es representada por los alumnos, quienes asumen ciertos 
roles y buscan alcanzar esas metas a través de la interacción. Este 
método puede ser utilizado para analizar problemas como poner 
de manifiesto las dificultades que se presentan al tratar de imple- 
mentar una política.

4. Método de Casos

Consiste en la discusión de un problema representativo (caso) de la 
realidad sobre el cual se da un acopio considerable de antecedentes.

Es un diálogo sistemático sobre situaciones reales con fines de 
aprendizaje. Los elementos usados constituyen el núcleo sustancial 
mínimo de esta metodología: debe darse un diálogo entre varios; 
el diálogo ha de seguir un sistema; debe versar sobre situaciones 
reales y debe tener fines de aprendizaje para distinguirlo de los 
procesos usuales de toma de decisiones. La aplicación de este mé
todo en nuestro país exige el uso de "caso”  arrancados de nuestra 
realidad presente a fin  de que signifiquen una forma de participar 
en la vida real de las empresas. Asimismo, requiere una capacita-



dón del docente que lo aplica u del estudiante quien debe ser in
ducido a esta metodología.

5. Método de Simulación

Básicamente consiste en la actuación de los estudiantes en la bús
queda de alternativas de solución, frente a un problema extraído 
de la realidad, y que como en el método de casos, el alumno es in
formado de sus características, factores interactuantes, anteceden
tes, etc.

6. Método de Seminario

Trata de la exposición y debate crítico de los resultados de investi
gaciones, generalmente bibliográficas, desarrolladas por los alum
nos, guiados y de cierta magnitud, que cubre un período académi
co. Normalmente se finaliza el trabajo con la confección de bre
ves monografías ó de ponencias seminarísticas. Estas las exponen 
y debaten en el pleno de estudiantes y se llegan a conclusiones y 
recomendaciones finales.

7. Método Monográfico

Consiste en el desarrollo de un trabajo de investigación bibliográ
fico sobre un tema específico. Su elaboración exige un riguroso y 
sistemático proceso de indagación científica.

8. Método de Conducción de Prácticas

Son trabajos de pre-profesionales que el alumno realiza preferente
mente su período de vacaciones ó en horarios debidamente esta
blecidos. Su finalidad es hacer que el alumno entre en contacto di
recto con la "realidad administrativa" aprendiendo de ella y a la 
vez poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la ca
rrera.

9. Método Dirección de Actividades

Consiste en el desarrollo de acciones por parte de los alumnos, a
fin  de que estos vivan experiencias culturales, gívígas, sociales y
posibilitar el logro de valores cognoscitivos.



10. Método de Promoción de Ideas

Un reducido número de personas expone con la mayor libertad un 
tema ó problema con el objeto de producir ideas originales ó solu
ciones nuevas.

Es un tipo de reunión en pequeño grupo que tiene como objetivo 
la producción de nuevas ideas.

Esta método abarca tres fases:

a. Exposición inicial para presentar el problema: Esta exposición 
corre a cargo del animador y durará de 15 a 20 minutos. Al 
término debe plantear una sola pregunta perfectamente clara.

b. Fases de selección de las ideas lanzadas: Duración variable en
tre dos y tres horas.
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Esta ponencia ha sido preparada por los profesores 
Carlos Llano y José Inés Peiro, de la Universidad 
Panamericana y su Escuela de Negocios, El Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), 
con motivo de la II I Conferencia de Facultades y 
Escuelas de Administración de América Latina, auspi
ciada por la Unión de Universidad de América Latina 
(UDUAL): "Modelo Latinoamericano de Gestión 
Empresarial"; que tendrá lugar en la Universidad Cen
tral de Bogotá, Colombia, en Noviembre de 1989. En 
esta ponencia se evalúan los cuestionarios de casi tres 
mil empresarios mexicanos sobre diez características 
de estilo de mando, y de otros mil sobre nueve carac
terísticas de estilo de estrategia, individualizándose 
ocho notas, preferencias o tendencias principales del 
director de empresa y nuestro país, en orden a su esti
lo de mando y su estrategia.

El perfil del director mexicano a la luz 
de su estilo de mando y de estrategia

Los estudios de administración de empresas suelen prestar aten
ción a las respuestas que contestan las preguntas acerca de cómo 
debe ser un director para d irig ir con eficacia, para cum plir con sus 
responsabilidades sociales o para el logro de cualquier o tro  objeti
vo de esta naturaleza. Por el contrario, suele desatenderse la cues
tión no menos importante, y además en cierto modo previa, acerca 
de cómo es de hecho el director. Los países sajones se interesan en 
las cuestiones de facto con mayor diligencia que la que les presta
mos los países latinos. En general, existen pocos estudios que se re
fieran a la situación del modo real de conducir sus empresas por



parte de los responsables de ellas en Latinoamérica. El que presen
tamos ahora en esta III Conferencia, que ha querido simplificarse 
al máximo con vistas a su ú til manejo, quiere contribu ir de alguna 
manera a llenar esta laguna.

Nos preguntamos cómo dirige el gerente mexicano. Para responder 
a esta pregunta hemos elegido dos cuestionarios basados en ideas 
que ya podrían llamarse clásicas. El primero se refiere al estilo de 
mando, y se encuentra inspirado en los conceptos de dirección 
humana de Douglas Me. Gregor (cfr. por ejemplo E l lado humano 
de la empresa, Diana, México, 1968). Este cuestionario fue 
contestado por 2.873 directores generales y directores divisionales 
de empresas, de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a lo 
largo de los siete últimos años, pertenecientes a organizaciones 
grandes, medianas —sobre todo éstas— y pequeñas, todos ellos con 
experiencia de más de un lustro en resolución de problemas de ca
rácter general y muy atines a ellos. El segundo cuestionario se re
fiere al estilo de estrategia y se encuentra inspirado en las ideas de 
Howard Stevenson sobre el empresario proto típ ico, tal como 
podemos encontrar descrito por ejemplo en John March (Teaching 
the r ig h t s tu ff, Harvard Business Bulletin, febrero 1984). El mismo 
fue contestado por 989 directores de empresas con características 
análogas a los descritos para el cuestionario anterior, durante los 
últimos tres años.

Fue posible el acopio de un contingente tan numeroso de personas 
con peso y relevancia en sus organizaciones, gracias al Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), pertene
ciente a la Universidad Panamericana, de la Ciudad de México; a 
cuyos programas para directores generales y programas para direc
tores divisionales acudieron las personas encuestadas, de entre los 
once mil participantes que hasta el presente año han concurrido 
a estos programas. Se trata, por lo tanto, de personas no sólo cali
ficadas en su trabajo, sino también preocupadas por su perfeccio
namiento en el mismo y por un afán de superación, lo cual debe 
también advertirse a la hora de valorar los resultados de la encuesta.

Estilo de mando

Douglas Me. Gregor, como se sabe, describe dos tipos extremos de 
jefe, a los que denomina " X "  y " Y " ,  los cuales responden a su vez

II M U íll f l i i i
confiado en la fuerza de su autoridad y en la firmeza de sus órde-



nes. Es partidario de asumir las responsabilidades de un modo ind i
vidualista, vale decir, monopolizador de ellas, porque las decisiones 
asumidas individualmente tienen para él mejores posibilidades de 
acierto que aquéllas en las que intervienen muchas personas. Se 
apoya preferentemente en el valor motivador del dinero, y reserva 
la información para sí mismo, ya que a los subordinados les basta 
conocer el contenido de las órdenes que se les dictan. A  las perso
nas hay que enseñarles a hacer su trabajo, y premiarlas si lo hacen 
como se les enseña, o castigarlas en caso contrario. En cualquier 
organización, para él, es muy importante saber quién es el jefe 
—singularidad— de cada uno; este debe poseer mayores conoci
mientos y experiencias que sus subordinados, por cuya causa, jun
to con las otras características descritas, cumplen sus instrucciones.

Ante tal estilo de mando, se enfrenta el hombre calificado por Me. 
Gregor como " Y " ,  que aglutina en sí los caracteres opuestos; es 
más importante la participación de los componentes de la empresa 
en el trabajo que la autoridad que se ejerza sobre ellos; por esta 
causa la unidad e individualidad del jefe es menos relevante que el 
compartir entre muchos la responsabilidad del trabajo y aportar 
todos las propias ideas para tomar las decisiones sobre lo que haya 
de hacerse; el hombre se mueve por muchas otras intenciones mo- 
tivadoras además del dinero; a fin  de que todos los trabajadores 
puedan aportar ideas positivas a su tarea, deben contar con la 
mayor información posible de la empresa y sus pretensiones; 
aunque los premios y los castigos puedan tener importancia para 
estimular un buen trabajo, el trabajo mismo y sus resultados a 
desarrollar; es más importante el encontrarse estimulado para el 
trabajo que el conocimiento acerca de cómo hacerlo, y por ello la 
cualidad básica de todo jefe no es la de saber más que sus subordi
nados acerca de lo que ha de hacerse, sino la de entusiasmarlos 
para que lo hagan.

El cuestionario sobre Estilo de mando al que fueron sometidos los 
2.873 ejecutivos mencionados tiene en cuenta estos dos prototipos 
de mando, cuyos extremos se encuentran presentes en las diez pre
guntas que lo componen. En el cuadro No. 1 se halla el cuestiona
rio completo, tal como básicamente se presentó a los interesados 
(con cambios en la manera de colocar las escalas de las preguntas 
a fin  de que los dos prototipos no resultaran obvios). En ellos la 
contestación consistía en poner un círculo alrededor del número 
de la escala, que representara más fielmente la manera de pensar 
del interesado respecto a los dos extremos sobre lo que se le pre



guntaba. Como se hace patente a quien analice aún de manera 
superficial este cuestionario, la numeración más baja representa la 
postura del p roto tipo X, es decir, del jefe autoritario. Las numera
ciones más elevadas corresponden, al revés, a las actividades del 
jefe Y, o participativo.

En el cuadro No. 2, Perfil de mando, se encuentra el resultado de 
la encuesta. La puntuación global promedio es de 4.6, práctica
mente el punto de equilibrio entre ambos extremos. De ahí podría 
obtenerse la impresión de que el d irector mexicano es, en lo que 
respecta a los extremos de la autoridad individual y de la partici
pación en equipo, un hombre equilibrado, si no fuera porque 
malévolamente podría considerarse el mismo resultado como el de 
un hombre mediocre o gris. De cualquier manera, esta cifra global 
promedio, referente a todos los parámetros de la encuesta, es por 
sí sola poco significativa, debido a que ofrece mucho mayor inte
rés la interpretación del resultado en cada uno de los parámetros 
correspondientes del estilo de mando.

La puntuación más baja es la obtenida en el parámetro que pre
gunta por la importancia de la autoridad en una organización (n.1). 
Como otra de las cifras más bajas es la obtenida en el parámetro 
que indaga si esta jefatura, autoridad o mando se debe encontrar 
en manos de una persona (n. 9), la conclusión resulta evidente: no 
cabe duda de que para nuestro directivo la estructura de autori
dad es crucial en una organización y la unidad de mando es una 
necesidad importante. Esta idea se refuerza por la baja puntuación 
—cuarto lugar en el resultado de la encuesta— obtenida también en 
lo que se refiere al cuidado o reserva que ha de tenerse en la in fo r
mación destinada a los subordinados ( iregunta N. 4), que es un 
signo de que se desea retener para sí el poder que confiere la in fo r
mación. Igualmente, esta necesidad de retención del poder se re
presenta en el parámetro que pregunta por la efectividad de la ins
trucción acerca de lo que debe hacerse, y de las recompensas y cas
tigos que se otorgan a quien hace o no hace lo que deba hacerse 
(n. 7), que obtiene la segunda cifra más baja en el resultado glo
bal, y que fortalece las anteriores contestaciones, ya que instruir 
sobre lo que ha de hacerse, premiar y castigar serían actividades 
propias del jefe autoritario.

En el otro extremo, representado por una jefatura de carácter par
tic ipativo (Y), la puntuación más alta se encuentra en el rechazo



de la presunta eficacia de las decisiones personales (n. 8), seguida, 
a su vez por el rechazo del individualismo (n. 3).

Estas dos manifestaciones de la confianza que nuestro ejecutivo 
deposita en los demás (o, dicho negativamente, la desconfianza 
que pone en el individualismo propio y en sus juicios personales), 
al punto que desea que sus colaboradores participen de algún 
modo en las decisiones, contrasta con su deseo de unidad en la 
jefatura (un solo jefe) y el valor que otorga a la autoridad indivi- 
dul, según acabamos de ver.

Podría aventurarse una interpretación de estos contrastes en el sen
tido  de que el ejecutivo mexicano es, sí, partidario de poseer la 
autoridad única (n. 1 y 9), pero, desde esa posición legal asegura
da, requiere o necesita del parecer de los demás en la toma de deci
siones, porque no desea que sus decisiones sean personales (n. 8), 
ya que diferencia entre el mando individual (n. 9) y el mando ind i
vidualista (n.3). El hecho de que el térm ino individualista (n.3) 
implique un subyacente ju ic io  de valor negativo, se compensa con 
el hecho de que la expresión decisiones personales (n. 8) lo conlle
va en forma positiva, y sin embargo el conjunto de los encuestados 
no señala su preferencia por las decisiones personales, como tam
poco la ha señalado por el individualismo.

Otra interpretación a estos resultados contrastantes podría orien
tarse en la línea de que los ejecutivos encuestados, en promedio, 
no representan el hombre autoritario  (X) o el participativo (Y) de 
Me. Gregor, sino más bien el consultivo de Rensis L ikert (cfr. por 
ejemplo N ew  Patterns o f  Management, Me. Graw-Hill, N.Y.) o per
suasivo de Bernard Bass (Cfr. p. e. Bernard Bass, Ejercic io  super
visión. Cinsela, Management Research Center, Gradúate School of 
Business, University o f Rochester); es decir, el jefe dotado de un 
estilo de mando que, sin claudicar en su autoridad y en su mando 
personal, más aún, apoyándose fuertemente en él —como se refle
ja en las dos puntuaciones inferiores—, consulta la opinión de sus 
subordinados, porque la considera valiosa —según se desprende de 
las dos puntuaciones superiores—, pero reservándose la palabra f i 
nal, como resulta lógico por parte de quien valora en mucho la 
autoridad y la unidad en el mando.

Como dato final de nuestro análisis, nos parece oportuno señalar 
que nuestro ejecutivo considera mejores estímulos en otro  tip o  de 
motivaciones por encima del que implica el dinero (n.2), ya que su



puntuación es superior a 5 en este parámetro,y, finalmente, que no 
deposita del todo su confianza en los conocimientos del jefe sino 
también en otras cualidades del mismo, ya que su puntuación en 
este parámetro (n. 10) sigue siendo inferior al punto medio. Esta 
afirmación resulta reveladora para el caso del gerente, de un modo 
de ser ya no sólo mexicano, sino latino, que no considera absoluta
mente valioso el dinero por el dinero.

En resumen, y soportados por los datos de la presente encuesta, 
podríamos decir que el director de empresa mexicano: tiene una 
gran confianza en la autoridad única, aunque considera importan
tes las opinones de sus subordinados para que sus decisiones sean 
más acertadas y  su mando no resulte individualista. Por otra parte, 
opina que hay otras motivaciones más importantes que el dinero, 
y existen en el jefe otras cualidades de igual peso, al menos, que la 
posesión de conocimientos.

Estilo de estrategia

Para perfilar el Estilo de estrategia, nos hemos valido, como ya 
advertimos, de las ideas sobre el empresario de Howard Stevenson 
(cfr. op. c i t j .  Se elaboró un cuestionario con base en estas ideas, 
más algunas que nos parecieron pertinentes, pero que coinciden 
del todo a nuestro ju icio con las de nuestro autor. Según Steven
son, la manera de enfocar los negocios por parte de los directivos 
de empresa, administradores, etc., se encuentra también polariza
do en dos extremos, de modo parecido a como Me. Gregor polari
za antinómicamente los estilos de mando.

Este modo de presentar la cuestión, desde un punto de vista sólo 
formal facilita la simplicidad de la encuesta, característica para no
sotros importante, dada la mentalidad pragmática de sus destinata
rios y su tendencia hacia lo esencial y simple.

Uno de los extremos en el estilo de estrategia (llamémoslo así) 
concebido por Stevenson está representado por el promotor. El 
otro extremo, enteramente opuesto, es el del accionista. Ninguno 
de los dos extremos representa, con rigor, al empresario, sino que 
constituye en realidad su lím ite. El promotor, como tal, no con-
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Por ello, entre ambos términos, aparecen otros tipos de estrategia 
de empresarios propiamente tales: el administrador, que se encuen
tran próximo al accionista, y el emprendedor (que es como tradu
cimos nosotros el galicismo entrepreneur), vecino conceptual y t i 
pológicamente del promotor. En este sentido del emprendedor, se 
quiere dar más fuerza a la acción de emprender que a la posesión 
de la empresa: podría decirse que si empresario es quien tiene una 
empresa — y caería entonces en el dom inio del administrador y 
accionista— el emprendedor es quien emprende. Los conceptos 
anteriores pueden resumirse gráficamente así:

--------------- 1--------------------------,-----------------------------1---------------------------1---------------
Promotor Emprendedor Administrador Accionista

El administrador, en síntesis, se centra en el control de los activos 
de la empresa; en el emprendedor, también sintéticamente, preva
lece la creación de nuevos negocios. A partir de estas ideas centra
les, Stevenson individualiza las características directivas de uno y 
de otro, las cuales nos han servido de base para el cuestionario con
testado por nuestros mil ejecutivos, aproximadamente. Estos 
ejecutivos no son necesariamente coincidentes con los tres mil que 
respondieron al cuestionario Me. Gregor, pero tampoco son nece
sariamente diversos. Todos ellos, sin embargo, tienen las tareas y el 
nivel de organización que hemos descrito al comienzo del presente 
estudio.

Para llenar el cuestionario, tenían que calificar sus preferencias de
1 a 9, tal como puede apreciarse en el cuadro No. 3 (Estilo de es
trategia). Como a llí también puede observarse, las puntuaciones 
mayores corresponden a la tendencia o dom inio del emprendedor- 
promotor, mientras que la puntuación inferior representa la ten
dencia o dom inio del administrador-accionista

En el cuadro No. 4 (Perfil de la estrategia) puede observarse el re
sultado de la encuesta, a la que añadiremos seguidamente algunas 
breves observaciones.

Asumiendo que todos los caracteres sobre los que se indaga ten
gan el mismo peso —lo cual no nos atreveríamos a asegurar, 
aunque tampoco nos atrevemos a ponderarlos singularmente—, el 
promedio general obtenido (5.3) manifiesta una preferencia de 
nuestros ejecutivos hacia el dom inio del emprendedor, aunque pre
ferencia tím ida.



El carácter más alto del emprendedor (n. 5), que corresponde a la 
preferencia por una estructura plana, en la que la distancia entre la 
dirección general y la base es corta, y en donde los niveles de man
do son escasos o mínimos, cuenta con una calificación de 6.5. 
Aquí es preciso decir que en esta calificación han in flu ido escasa
mente a nuestro ju ic io  las teorías contemporáneas que alaban las 
ventajas de una estructura próxima a las operaciones y cercana al 
cliente (tales como las de Ouchi, Peters y Watermans, etc.) y en 
cambio ejercen su peso de manera decisiva las propias experiencias 
de los ejecutivos mexicanos encuestados, que han podido vivir de 
primera mano las dificultades y aún fracasos sufridos en momentos 
económicos críticos por instituciones con una gran estructura 
jerárquica piramidal, en donde la organización era desproporciona
da al negocio; y, en cambio, por el contrario, pudieron percibir la 
solidez y firmeza de otras entidades mercantiles que trabajan bajo 
la idea de una estructura plana, en donde el negocio tenía prepon
derancia sobre la organización.

En el domino del emprendedor, destaca en segundo lugar el pará
metro n. 6, en donde, con una calificación considerablemente alta 
(6.4), los encuestados declaran sus preferencias por el estado de 
pérdidas y ganancias, como instrumento de control de sus empre
sas, por encima del balance. La primacía anterior del negocio sobre 
la organización se ve seguida, pues, por la versión contable de una 
mayor atención al negocio mismo (venta y costos) que al patrimo
nio (activo y pasivo). Esta dirección hacia el negocio, por encima 
del patrimonio de la organización, se manifiesta también, aunque 
de manera más débil, en la opción por el flu jo  de caja antes que 
por el propio estado de pérdidas y ganancias (n.8). El flu jo  de caja 
(representante de cobros y pagos) tiene ligeramente más peso, con 
una calificación de 5.4, sobre el estado de pérdidas y ganancias re
presentante de la venta y del costo.

En tercer lugar, el dom inio del emprendedor en nuestros encuesta- 
dos se manifiesta en la pregunta No. 1, en donde se interroga acer
ca de la importancia del control de recursos que ya se tienen o la 
de la búsqueda de oportunidades para adquirirlos. Los ejecutivos 
interrogados optan por este ú ltim o quehacer directivo, con una 
calificación (5.9) superior al térm ino medio (5).

Por su parte, el dom inio o tendencia del administrador-accionista
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donde se cuestiona la preferencia sobre una experiencia del resulta- 
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do indirecta —a través de los subordinados— o directa —es decir, 
mediante la acción personal—. La preferencia por el trabajo a tra 
vés de otros tiene una calificación de 3.5, claramente proclive, por 
tanto, hacia el dom inio del administrador.

Llama la atención, a primera vista, que la calificación más desta
cada en el dom inio del emprendedor sea la de una estructura pla
na (parámetro 5) y que, por contraste, la calificación más desta
cada en el dom inio del administrador sea la de una experiencia in 
directa del resultado (parámetro 9), siendo así que ambas ten
dencias podrían calificarse como opuestas. En efecto, al contestar 
la cuestión referente a la estructura plana, se anota la inclinación 
de acercarse a las operaciones y al cliente; en cambio, al responder 
la cuestión de la experiencia directa del resultado, la tendencia es 
la contraria; operar y atender al cliente mediante otros.

Del estudio de estas dos respuestas contrastantes, y en apariencia 
contradictorias, podría surgir la hipótesis de que el ejecutivo mexi
cano no es partidario de grandes estructuras de organización, en 
muchos niveles, pero tampoco es partidario de no contar con orga
nización ninguna, una de cuyas notas, según Edgar Schein (Psicolo
gía de la Organización, Prentice Hall, México, 1981), es precisa
mente la diversidad de niveles de mando. O, expresado en otros 
términos, se trata de un ejecutivo que desea estar cerca de la opera
ción —y en ese sentido sería más emprendedor que adm in istrador- 
pero no desea operar por sí mismo, y en tal perspectiva sería más 
administrador que emprendedor.

Siguiendo el análisis de las características del administrador, las 
personas encuestadas parecen encontrarse en ese campo o dom i
nio, en segundo lugar, al preferir la evolución gradual a los cambios 
revolucionarios (parámetro 4, con una puntuación de 4.2). Esta 
preferencia hacia el largo plazo (o, mejor, renuencia a transforma
ciones bruscas) debe estudiarse a la luz del entorno económico de 
nuestro país en los últimos quince años, que ha sufrido cambios ra
dicales en períodos temporales muy cortos. Independientemente 
de la caracterología de nuestro empresario, la inestabilidad del me
dio económico social puede inclinar la balanza hacia una situación 
de sosiego, pues la turbulencia se nos ha dado ya sin necesidad de 
preferirla. Esta preferencia hacia un progreso gradual de los nego
cios, apartándose de cambios repentinos y radicales, se encuentra 
reforzada por una ligerísima inclinación hacia el corto plazo (pará
metro 3, con una calificación de 4.6).



En resumen, podemos concluir, con base en estos datos, que el eje
cutivo mexicano tiene características de emprendedor debido en 
primer lugar a sus preferencias por una estructura plana; en segun
do lugar, por su inclinación a manejar el negocio más en conexión 
con el negocio mismo, esto es, con la venta y el costo de lo vendi
do, que a lo que se tiene y se debe, es decir a los activos que el ne
gocio requiere o posee y a los pasivos que el negocio necesita; y, f i 
nalmente, en tercer lugar, debido a su tendencia hacia la búsqueda 
de oportunidades antes que al control de los recursos. Pero el eje
cutivo mexicano posee al propio tiempo carácteres de administra
dor por causa de que no anhela operar por sí mismo sin mandar 
a otros y porque prefiere los cambios graduales sobre los cambios 
radicales, aunque esta última nota no sea quizá tanto tempera
mental o caracterológica cuanto coyuntural.

RESUMEN

Algunas características sobresalientes del ejecutivo mexicano, 
ordenadas por grado de incidencia:

En el estilo de mando

1. Tiene gran confianza en la autoridad personal y única.
2. Considera importantes las opiniones de sus subordinados.
3. Juzga que hay motivaciones más importantes que el dinero.
4. Piensa que en el jefe tienen valor otras cualidades además de la posesión 

de conocimientos.

En el estilo de estrategia

1. Prefiere una estructura plana.
2. No desea la operación directa, sino el mando para que otros operen.
3. Utiliza como instrumento de control de estado de pérdidas y ganancias 

antes que el balance.
4. Es partidario de cambios graduales por encima de los cambios revolucio

narios o bruscos.



CUADRO No. 1

ESTILO DE MANDO

Cuestionario

1. Es muy esencial una estructura de autoridad en cualquier empresa.
1 2 3 4 5 6 7 9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo

2. El dinero es el motivador más efectivo de la raza humana.

1 2 3 4 5 6 7 8  9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo

3. Un jefe debe ser muy individualista.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo

4. Un jefe debe pensar cuidadosamente sobre las clases de información que 
participa a sus subordinados.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo

5. Una persona que lleva la responsabilidad de una empresa tiene que asumir 
personalmente la carga de tomar decisiones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo.



6. Una actitud firme con trabajadores es la mejor manera de asegurar mayor 
rendimiento en su trabajo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo

7. La manera más efectiva para motivar personas en su trabajo es instruirlas, 
dirigirlas, emplear las debidas recompensas y castigos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo

8. Las decisiones de un individuo son casi siempre más efectivas que las 
decisiones de un grupo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo

9. Cada grupo de trabajadores necesita un solo jefe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo

10. Básicamente la mayoría de personas quieren ser dependientes de otras 
personas con mayores conocimientos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estoy completamente Definitivamente no
de acuerdo estoy de acuerdo



CUADRO No. 2

PERFIL DE MANDO

1. Importancia de la 
autoridad

2. Poder incentivador 
del dinero

3. Individualismo del 
jefe

6. Actitud firme con los 
trabajadores

7. Eficacia de la instruc
ción, las recompensas y 
castigos.

jor que de grupo

de un solo jefe

10. Queremos depender del 
que sabe.

4. Información reservada 8 9 3.3

5. Responsabilidad perso- 8 9 4.4
nal ma's que de grupo

Promedio 
por tema

2.4

6.2

6.5

4.7

2.8

4.7

PROMEDIO GENERAL 4.6



CUADRO No. 3

ESTILO DE ESTRATEGIA

1. Busco preferentemente controlar 
mis recursos

1 2  3 4

2. Ser propietario de los activos 
es fundamental en mi estrategia

1

3. Mis decisiones apuntan siempre 
al largo plazo

1

4. Busco la evolución gradual en 
mi empresa

1

5. Tiendo a que la estructura de 
mi organización sea jerárquica 
o de muchos niveles

1 2  3 4

6. Tengo preferencia por el Balance 
como herramienta de control

1

7. Cuidar la permanencia de mi or
ganización me ofrece gran satis
facción.

1

8. Tomo lasdecisionesapoyado prin
cipalmente en el Estado de Pérdi
das y Ganancias.

Busco preferentemente nuevas 
oportunidades de negocio

5 6 7 8 9

El arrendamiento de los activos 
mi principal estrategia

8

Mis decisiones miran siempre al 
corto plazo

5 6 7 8 9

Busco en mis negocios cambios 
revolucionarios

8

Tiendo a que la estructura de mi 
organización sea plana o de pocos 
niveles

8

Tengo preferencia por el Estado 
de pérdidas o ganancias

5 6 8 9

El inicio de nuevos negocios me 
ofrece gran satisfacción.

8

Tomo las decisiones apoyado prin
cipalmente en el Flujo de Caja.



9. Prefiero formar un equipo de tra- Prefiero hacer personalmente las
bajo. Gozo con el logro del re- cosas. Gozo con la experiencia
sultado a través de mi equipo. directa del resultado.

1 8

CUADRO No. 4

PERFIL DE LA ESTRATEGIA

1. Control de recursos o 1 2 3 4 5  6 7 8 9
búsqueda de oportunidades /

Promedio 
por tema

5.9

2. Propiedad o arrendamiento 1 2  3 4

3. Decisión de largo o corto 1 2  3 4 
plazo

5 6 7 8 9 4.8

5 6 7 8 9 4.6

4. Evolución gradual o cam- 1 2 3 4^  5 6 7 8 9 4.2
bios revolucionarios

5. Estructura jerárquica o 
estructura plana

1 2 3 4 5  6> 7 8 9

6. Preferencia por balances 1 2 3 4 5 6 7 8 9
o estado de pérdidas o 
ganancias

6.5

6.4

7. Búsqueda de permanencia 1 2 3 4 5
o inicio de nuevos negocios

6 7 8 9

8. Preferencia por estado de 1 2 3 4 5 ^ 6 7 8 9  
pérdidas o flujo de caja.

5.4

5.4

9. Experiencias del resultado, 1 2 3  M  5 6 7 8 9  
Indirecta o directa

PROMEDIO GENERAL

3.5

5.3
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LA FORMACION DE PROFESIONALES EMPRESARIOS 
¿RESPONSABILIDAD DE OUIEN?

Ponente:
Jairo Enrique Rodríguez Hernández 

Decano Facultad de Administración de la 
Escuela de Administración de Negocios
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En primer térm ino tratemos de retomar el tema del papel de la 
Universidad frente al hombre de hoy y de mañana. La Universidad 
ha tenido en su quehacer cotidiano tres grandes tareas que consti
tuyen su aporte a la sociedad: la generación de nuevos conocimien
tos, la formación de profesionales y el servicio a la comunidad las 
cuales se pueden resumir en investigación, docencia y extensión.

Nadie discute hoy en día su rol en el avance de las ciencias (inves
tigación) y en el servicio que debe prestar a la sociedad en que se 
halla inmersa (extensión).

No ocurre lo mismo cuando se habla de la formación de profesio
nales. ¿Cuál es la misión de la Universidad respecto de los hombres 
y mujeres que cruzan sus puertas? ¿Formar en ellos su capacidad 
técnico-científica para el quehacer laboral?

Parecería la respuesta necesaria si se mira la Universidad contem
poránea tan profesionalizante que ha olvidado que bajo sus claus
tros se están formando los docentes, investigadores y dirigentes del 
mañana, es decir los constructores del fu tu ro  del país y la 
sociedad.

Cuando, en ocasiones, se pronuncian los gremios de la producción 
frente al país se escucha el clamor por profesionales altamente cali
ficados, conocedores de su ofic io .



No cabe la menor duda que en estas peticiones lo que está im p líc i
to en la concepción de Universidad es precisamente la de que sea 
un formador de técnicos (en el buen sentido de la palabra).

Por fortuna frente a esta posición se levanta la de aquellos para 
quienes la universidad es más que un simple ente capacitador en 
habilidades y destrezas, para convertirse en un medio socializador 
del individuo y en tal sentido transmisor de valores, conductas y 
forma de ver el mundo.

Decimos pues, en esta perspectiva, que la formación en la univer
sidad ha de ser una formación integral. En términos de Luis E. 
Orozco:

La Formación Integral va más allá de la capacitación profe
sional aunque la incluye. Es un enfoque o forma de educar. 
La educación que brinda la Universidad es integral en la medi
da en que enfoque a la persona del estudiante como una 
totalidad y que no lo considere únicamente en su potencial 
cognoscitivo o en su capacidad para el quehacer técnico. El 
ámbito de la formación integral es el de una práctica educati
va centrada en la persona humana y orientada a cualificar su 
socialización para que el estudiante pueda desarrollar su ca
pacidad de servirse en forma autónoma del potencial de su 
espíritu en el marco de la sociedad en que vive y pueda com
prometerse con sentido histórico en su transform ación*.

Nos preocupa, en consecuencia, la formación del individuo y no su 
sola capacitación, pues el uso (bueno o malo) que haga del conoci
miento va a depender de la forma como valore el mundo y al ser 
humano. Cuando en el diario transcurrir académico se está ejem
plarizando el valor por el dinero y los resultados poco se puede pe
dir en el fu tu ro  por el comportamiento ético y humanizante.

Las dos vertientes, que acabamos de señalar respecto al papel de la 
Universidad en la educación de los estudiantes tiene su contraparti
da en la concepción del currículo visible y ocu lto ^ .

Orozco, Luis Enrique. U n iv e r s id a d  y  E t ic id a d .  Textos IVIDU No. 22. IVIagister en 
Dirección Universitaria. Proyecto UniAndes- SED - BID.

I a currícu o. liiJSimposio permanente sobre la
Universidad. 4o. Seminario General. Bogotá, 1989. Ver la Introducción pp. 1 a 4.



Podría afirmarse un poco esquemáticamente, que a la versión pro
fesionalizante de universidad se ata la concepción de currículo 
como plan de estudio, o sea como el conjunto de asignaturas que 
permite que el estudiante adquiera los conocimientos c ientífico y 
técnicos necesarios para su desenvolvimiento laboral: es decir el 
currículo como expresión del perfil ocupacional. Lo que preocupa 
aquí son las asignaturas y sus contenidos. Consecuentemente, en 
esta forma de ver transm itir el currículo, la pregunta por el hom
bre queda en segundo plano y las humanidades relegadas. Se tra 
duce esto en términos del propio estudiante como las materias 
"re lleno " y "paseo" pues no se les aprecia como parte de una con
cepción global, en tanto que las asignaturas técnicas, propias del 
objeto del conocimiento, son punto central de mira y dedicación.

El currículo oculto queda a merced de las prácticas cotidianas que 
sin ser objeto de análisis y discusión van formando el carácter del 
estudiante sin ningún criterio ético o moral. El estudiante, asume 
en este ámbito, todos los comportamientos como válidos pues no 
existe un sentido de valoración que le permita distinguir lo bueno 
de lo malo, lo bello de lo feo, lo útil de lo inú til, etc.

A la segunda versión de universidad: es decir, como formadora de 
hombres, corresponde igualmente una concepción curricular, y si 
bien es cierto que se parte de organizar las asignaturas según su a fi
nidad, correlación y secuencia en sucesivos períodos académicos; 
no se desconoce, sino que por el contrario, se resalta el papel de las 
acciones y el comportamiento involucradas en los docentes, direc
tores y administradores de los programas y aún en el personal 
administrativo y directivo de la universidad como parte componen
te de la formación del estudiante.

En esta concepción, pues, la formación no solo se realiza en el aula 
de clase donde se transmiten conocimientos, sino en cada espacio 
de la universidad donde transita la vida misma de sus estamentos. 
Acá, el comportamiento moral y ético de las personas es objeto 
central de cuidado; razón por la que la discusión sobre que es el 
hombre y cual su escala de valores se transforma en el antecedente 
y referente obligatorio del quehacer académico.

Por desgracia no parece ser esta última la versión de universidad 
y currículo que está tomando fuerza en el acontecer mundial pero 
que debe ser rescatada a fin  de poner al hombre en el centro de la 
discusión de la sociedad futura.



No hemos aclarado este primer dilema (¿informacióno formación?) 
cuando se nos viene a la mente un segundo, este tiene que ver con 
el carácter que actualmente da la universidad al estudiante y egre
sado respecto a su papel en la solución de la problemática econó
mica del país.

Tradicionalmente, la universidad encaminó su acción a la forma
ción de profesionales que tuvieran la capacidad de enfrentar los 
retos del mundo productivo en el papel de empleados. No es gra
tu ita  esta concepción.

El mundo capitalista, tanto en los países avanzados como en los 
llamados en vías de desarrollo, tuvo en la mayor parte de este siglo 
un modelo organizativo de sus empresas basado en las grandes uni
dades productivas.

El proceso de acumulación y centralización de capitales, el despla
zamiento y eliminación de competidores, y las características pro
pias de los procesos productivos condujo a la necesaria formación 
de grandes empresas con fuertes inversiones de capital y un gran 
número de trabajadores, calificados o no, bajo su mando.

Desde este ángulo, la preocupación por la creación de nuevas uni
dades productivas, en tanto las perspectivas continuaran positivas, 
era nula.

Sin embargo el constante cambio y la iinámica de la sociedad ha 
llevado en los últimos 20 años a la crisis de ese modelo, y en con
secuencia el replanteamiento del perfil del egresado universitario.

Las universidades, unas antes y otras después, han comenzado la 
discusión del papel del profesional frente a la problemática econó
mica y en particular frente al problema del desempleo.

En este sentido, la respuesta casi que contundente ha sido la de 
que el profesional (por ser un "privilegiado social") no puede 
seguir siendo parte del problema sino que debe convertirse en 
generador de soluciones al mismo. En otros términos el profesio-

m i
de empleo.



Es aquí, en consecuencia, cuando entra en juego, la calificada por 
algunos como moda, formación de profesionales empresarios.

Dos cuestiones deben ser resueltas al respecto. En primer lugar que 
se entiende por empresario y cuales son sus características, y en se
gundo lugar como puede la universidad form arlo, si es que puede.

Respecto al primero, no es este, el motivo de esta ponencia, razón 
por la que se dejará de lado la discusión fundamental. Simplemen
te señalaremos algunos puntos básicos.

El térm ino empresario se ha manejado en dos perspectivas. Una 
señalándolo como el creador de nuevas unidades productivas, en la 
cual entra en juego su capacidad creativa, innovativa y la asunción 
del riesgo; y otra, indicándolo como la persona capaz de llevar a 
cabo una acción ardua y dificultosa dentro de una misma organiza
ción (intraempresariado) en la que pone de presente su capacidad 
creativa, innovativa y de liderazgo.

Varias son, a su vez, las características que se le han endosado a su 
personalidad tales como independencia, búsqueda de autorrealiza- 
ción, motivación al logro, liderazgo, creatividad, etc.

Lo importante, sin embargo, desde nuestra óptica radica en el 
hecho de que esta conceptualización se apoya en una valoración de 
la sociedad la cual podríamos resumir definiéndola como basada 
en la filosofía liberal.

De esta retoma su crítica al autoritarismo y la defensa de la demo
cracia, así como su impulso a la libre expresión individual, la cual 
se concreta en el terreno económico en el concepto de libre 
empresa.

Con esto lo que queremos señalar es que cuando la universidad 
asume su compromiso con la formación de empresarios es porque 
parte de asumir la defensa de la democracia, la libertad individual 
y la libre empresa.

En cuanto a cómo la universidad forma empresarios, si es que le 
es posible, ello nos devuelve al punto anterior.

Comencemos por señalar que la tendencia a la universidad profe
sionalizante ha conducido a estructuras curriculares rígidas (planes



de estudio rígidos con excesivo número de asignaturas) en las cuales 
como ya lo anotamos, lo importante son los conocimientos para el 
desempeño laboral. Esto, mirado desde otro ángulo, lo que signi
fica es que ha desaparecido la iniciativa y la creatividad para dar 
paso a la repetición de contenidos.

Adicionalmente, el no tener una clara perspectiva de lo que es el 
currículo oculto ha hecho perder de vista la necesidad de generar 
un clima donde la espontaneidad, la creatividad y la libre in ic ia ti
va individual sean valoradas e impulsadas.

Para decirlo en pocas palabras: la universidad y el currículo rígido 
y profesionalizante es completamente opuesto al desarrollo de la 
iniciativa empresarial y  de empresarios.

Si se quiere, en consecuencia, formar líderes, emprendedores, en 
fin  personas libres debemos tener como base una universidad que 
sea un "ám bito  de libertad”  en palabras de Orozco.

Dicho de otra manera, no se puede desarrollar la formación de 
empresarios donde no se den procesos democráticos y donde no se 
valore la libertad y la expresión individual. Los ámbitos rígidos 
donde la normatividad es reina, coartan la posibilidad de desarro
llar procesos creativos e innovativos.

Vamos más lejos. Lo que se ha visto en las diferentes universida
des que han asumido un papel en este aspecto, ha sido la introduc
ción de diferentes asignaturas que acercan al estudiante al conoci
miento técnico requerido para la puesta en marcha de una empre
sa (plan de negocios). Si bien esto es importante, es necesario re
saltar que se mantiene en la perspectiva de una o unas asignaturas 
más dentro del plan de estudios en su versión tradicional.

De acuerdo con lo planteado, se desprende que la universidad si 
tiene un rol importante en la formación de empresarios pero no 
únicamente a través de im partir conocimientos (currículo visible) 
sino fundamentalmente a través de la creación de un clima alrede
dor de la libertad individual y la iniciativa propia en todos y cada 
uno de sus estamentos (currículo oculto).

P ocas fion I95 geoíonog quQ l9fi uniuQrsidadQG han gonorado on qciq
ámbito, dejándose en manos de las oficinas y centros de bienestar



como si fueren ellos los únicos encargados del espacio de libertad 
en la universidad.

Finalmente, permítasenos decir que en el fondo de esta aprecia
ción está el clamor por "desestructurar'' los actuales planes de 
estudio. Se impone una revisión curricular que de paso a que el 
estudiante elija libremente algunos aspectos relacionados con su 
formación, para que sea partícipe de ella y no su víctima. La flexi- 
bilización de requisitos y correquisitos así como la introducción de 
asignaturas electivas está en el orden del día, en el currículo visi
ble; en tanto que en lo referente a acciones del currículo oculto 
está todo por hacer.

El papel de las Facultades de Administración

Llegados a este punto poi'emos replantearnos la tarea a que han 
sido puestas las facultades de administración. Han sido ellas quie
nes han dado el primer paso en el desarrollo de la iniciativa empre
sarial frente a otras áreas del conocimiento. Sin embargo cabe pre
guntarse aquí, con qué sentido se ha dado ese paso.

Para nadie es un secreto que la carrera de Administración, al 
menos en Colombia, ha sido una de las de mayor crecimiento en 
los últimos años y en consonancia, una de las de mayor número de 
egresados afectados por el desempleo.

Una de las estrategias de respuesta a esta problemática ha sido pre
cisamente la del impulso a la iniciativa empresarial. Las acciones, 
como quedó dicho, se han orientado básicamente a través del plan 
de estudios y algunas otras actividades curriculares de alcance re
lativo.

De lo dicho en el punto anterior debe quedar claro, sin embargo, 
que esta tarea no puede ser asumida exclusivamente por las facul
tades de administración. Las acciones del currículo oculto desbor
dan ampliamente esta concepción, y por lo tanto han de buscarse 
nuevos y diferentes eventos que integren actividades que compro
metan a la universidad en su conjunto con el objetivo de formar 
profesionales empresarios.

Se requiere, en este sentido, el trabajo interdisciplinario que con
sulte los aspectos de orden psicológico, económico, social, e inclu
so político , que facilitan u obstaculizan la iniciativa empresarial



de manera que se generen programas que atiendan las necesidades 
en estos órdenes.

Mirado a su interior cabría además otra inquietud. Siendo válido el 
objetivo de formar profesionales empresarios en las facultades de 
administración, qué clase de empresario están formando? Aquí 
hay dos puntos centrales a evaluar: el primero de ellos, la capaci
dad económica de los estudiantes que puede llegar a determinar las 
inversiones iniciales y, por tanto, los tamaños de las organizaciones 
creadas. Desde esta perspectiva, tendría que hacerse una investiga
ción de los antecedentes económicos de los mismos a fin  de señalar 
el capital de riesgo.

Una primera idea que se puede venir a la mente sena la de que este 
capital no es muy a lto, si se tiene en cuenta que es la Administra
ción de Empresas una de las carreras de menores requerimientos de 
financiación, lo que seguramente explica que sea una de las de 
mayor demanda de cupos, pues da cabida a estudiantes con poca 
capacidad de pago. Este problema, sin embargo, se podría resolver 
por medio de la financiación por diversas fuentes.

El segundo, más importante para nosotros, toca con un problema 
en el país y en términos generales en los países del tercer mundo. 
Este tiene que ver con el conocimiento y desarrollo tecnológico.

En los últimos años se ha hablado de la necesidad de crear empre
sas de tecnología avanzada. Ellas son principalmente, en la actuali
dad, la informática, la robótica, la telemática y la biotecnología.

Si alguien se pregunta, de manera desprevenida, que conocimiento 
o posibilidad de acceder a estas tecnologías tienen los administra
dores de empresas, la respuesta desgraciadamente es que muy 
poco. Adicionalmente, si alguien se pregunta si la administración 
es una tecnología de punta la respuesta es también negativa.

La conclusión clara es, entonces, que la generación de empresas ha 
de darse en sectores que manejan tecnologías tradicionales (por 
ejemplo el sector servicios) lo cual llevaría a mostrar que el impac
to  de esas iniciativas sería bastante reducido al mirarse en una pers
pectiva macro y de largo plazo.

íüyii I I  I D I i i [
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podría decirse que los egresados estarían montando negocios, en el 
buen sentido de la palabra, mas no empresas en el sentido que asu
man compromisos con el avance tecnológico.

Pero no seamos tan pesimistas. Si se miran las facultades de admi
nistración en el contexto de la universidad si que tienen una tarea 
importante hacia el fu turo.

Las Facultades de Administración deben asociarse con las otras 
facultades en las que precisamente se está trabajando en el desa
rro llo  científico-tecnológico a fin  de traducir los resultados a llí 
obtenidos en proyectos de creación de empresas que los difundan 
y utilicen, o en la administración del cambio tecnológico en 
empresas existentes.

Además deben colaborar en la revisión curricular de esas otras fa 
cultades a fin  de incorporar acciones tanto a nivel del currículo 
visible como del oculto que orienten la iniciativa empresarial. 
Especialmente importante, en este ámbito, es la capacitación del 
personal docente en la temática de la iniciativa empresarial, pues 
como ya se d ijo  este debe ser un trabajo conjunto de la universidad 
y como es natural el primer contacto del estudiantado es con el 
cuerpo profesoral.

Los convenios y trabajos interfacultades a nivel de docentes, admi
nistrativos y estudiantes están también entonces, en el orden del 
día.

Reflexiones finales

Nos encontramos en un mundo donde el cambio se está viviendo 
aceleradamente. Consecuentemente, las concepciones de hoy no 
pueden ser las de ayer más aún si estamos pensando en el fu turo.

La universidad debe replantearse su tarea frente a este mundo, que 
nos presenta grandes retos.

En primer lugar, frente a las arremetidas de izquierda y derecha y 
el derrumbe de las ideologías dominantes, la universidad debe 
alzarse como el ser pensante de la sociedad que vislumbre nuevos 
rumbos a este mundo, aparentemente sin salida. Tarea compleja 
esta, pero no por ella innecesaria que reclama su asunción ahora y 
no el constante aplazamiento que ha vivido.



En estos términos, si en últimas abogamos por una sociedad demo
crática y por unos hombres y mujeres libres: si ello es nuestro prin
cipal objetivo y anhelo, debemos partir por construir una universi
dad democrática y libre y por facultades comprometidas con ello.

No es posible pensar la construcción de sociedades democráticas si 
al in terior de la universidad, que está formando los dirigentes del 
mañana, se viven procesos antidemocráticos. El hombre libre debe 
crearlo una universidad libre. Por eso debemos reclamar y ejercer 
la participación como derecho del individuo. Debemos impulsar el 
análisis crítico  y la reflexión frente a los sucesos del presente si 
queremos construir un mañana distinto al de hoy.

Ahora bien, si asumimos esta posición definitivamente ello va a 
implicar el cambiar nuestras propias ideas acerca de la formación 
universitaria. Si la universidad quiere formar hombres libres y crea
tivos para una sociedad democrática debe comenzar por democra
tizar los procesos académicos y en tal sentido la primera tarea es la 
de la flexib ilización del currículo de manera que se de paso a la 
escogencia libre por parte del estudiante de lo que puede y quiere 
cursar en su quehacer académico así como lo que quiere y puede 
hacer en su tiempo libre dentro de la universidad. Partamos del 
hecho de que el hombre creativo se desarrolla en ambientes creati
vos y la iniciativa surge donde se le impulse y se le den espacios 
para expresarse.

Creemos que sólo a partir de esta concepción podremos llegar a 
asumir un papel claro respecto a la formación de profesionales 
empresarios.

En esta óptica lo importante no ha de ser el que la universidad 
enseñe al estudiante a hacer empresa sino que la forme para ser 
empresario. Aquí hay una diferencia radical entre hgcer y ser.

En la primera (el hacer) la universidad solo tendrá como responsa
bilidad im partir una serie de conocimientos técnicos y operativos 
que van a facilitar el montaje de la empresa. En esta perspectiva las 
asignaturas de "Creación de Empresas" "In iciativa Empresarial" o 
como se les quiera denominar cumplirán su papel a cabalidad.

En la segunda (el ser) se va a ver comprometida la universidad en

todas m Mlvldjúis v istiiuintos, pues íl apKndcr a ser Implo
el aprender a hacerse, a aprender y comprender, convivir y adap- 
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tarse, descubrir la trascendencia, pensar y crear, en términos de 
Alfonso Borrero^.

De esta tarea, pues, no va a poderse safar ningún administrativo o 
docente ya que su activismo o pasividad van a ser precisamente in 
dicadores de la concepción que se maneja, no en el discurso sino en 
los hechos; y que es realmente la que llevará o no al desarrollo de 
un clima empresarial en la universidad.

Con esto lo que se quiere es contestar el interrogante de esta po
nencia. ¿Qué de quién es la responsabilidad por la formación de 
profesionales empresarios? Pues de la universidad misma, y no de 
uno de sus estamentos o unidades académicas.

La responsabilidad recae en primer lugar en los directivos de la uni
versidad, pues son ellos quienes deben dar vivo ejemplo de lo que 
se quiere formar. Pero también recae en cada uno de aquellos quie
nes de manera directa o indirecta están involucrados con el 
quehacer académico, desde el bibliotecario hasta el auxiliar de ser
vicios generales pasando por profesores, administradores académi
cos, etc., quienes han de ser modelo del tipo  de hombre que cons
truya la sociedad que tanto anhelamos pero que cada día vemos 
más lejana.

La tarea es ardua, comencemos desde ahora!

25SEt , f 9l

3. I b id ,  pág. 37 y ss.
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1. INTRODUCCION

1.1. LA EDUCACION COMO UN PROCESO A DM INISTR ATIVO . 
ENFOQUE SISTEMATICO DE LA EDUCACION

De la Universidad, el hombre, la sociedad, la ciencia y la cultura es
peran servicio eficaz y cualificado, estable y organizado. Para ello, 
la Empresa universitaria requiere de óptimos recursos humanos 
(directivos, profesores, estudiantes, colaboradores), y de recursos 
materiales (físicos, financieros y económicos), provenientes de la 
Sociedad, del Estado y en general de los usuarios de los servicios 
que la Universidad ofrece.

Un enfoque sistemático educativo orientado hacia la acción re
quiere partir de una planificación formal y sistemática, lo mismo 
que de diseños, aplicaciones, evaluaciones y revisiones. Lo crucial 
para los educadores es saber si seremos artífices o víctimas de ese 
cambio.

Entonces, cuando en educación se decide a innovar, se debe estar 
preparado a enfrentar resistencias de muy diversas fuentes, pero 
si queremos obtener pertinencia debemos enfrentar el cambio, 
in troducir innovaciones y actuar en función de incremento de las 
responsabilidades.

En general, los medios para la planificación educacional incluyen 
la evaluación de las necesidades y el análisis de sistemas. La eva
luación de las necesidades es un tipo  de análisis de discrepancias 
que contribuyen a indicar dónde nos encontramos en la actua



lidad y hacia donde queremos ir. En general, la administración edu
cacional es un proceso compuesto de seis (6 ) etapas, que incluye:

1. Identificación de las principales necesidades y problemas 
afines.

2. Determinación de las necesidades para resolver el problema, 
y las posibles alternativas de solución para satisfacer las ne
cesidades especificadas.

3. Entre las alternativas, selección de los medios y estrategias 
para la solución.

4. Implantación de las estrategias de solución, incluyendo la 
administración y control de los medios y estrategias esco
gidas.

5. Evaluación de la eficiencia de realización, basada en las ne
cesidades y requisitos identificados previamente.

6 . Revisión de etapas anteriores, para asegurarse que el sistema 
educativo es pertinente, eficaz y efectivo.

1.2. DETERM INACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS:
¿DONDE ESTAMOS ACTUALMENTE?
¿DONDE DEBERIAMOS ESTAR?

La identificación de necesidades es un análisis de discrepancias de
terminado por las posiciones extremas: ¿Dónde estamos actual
mente? y ¿dónde deberíamos estar?

Para que el producto sea real dentro de este contexto de análisis, 
debemos inclu ir a todos los participantes en el proceso de la edu
cación:

1. Alumnos o estudiantes
2. Padres y miembros de la comunidad
3. Implantadores del proceso educativo
Si dentro del campo evaluativo olvidamos algunos de estos segmen
tos, correremos el riesgo de presentar un punto de partida que se 
haya d e fo r m a d o , lo cual n o  p e rm itiría  e n to n c e s , d esarrollar u n  
adecuado sistema, y conduciría a resultados erróneos.



1.3. EVALUACION DE NECESIDADES:
TRES DIMENSIONES POSIBLES

Debemos partir de tres preceptos muy importantes: la naturaleza 
de los conocimientos, de los alumnos y de la sociedad.

En este proceso juega valor extraordinario el enfrentar " lo  que es”  
y “ lo que debe ser", para cada una de las tres variables.

Uno de los supuestos fundamentales de la planificación de sistemas 
educativos, es que se trata de un proceso humano que se inicia en 
un contexto de valores y valorizaciones, entonces se subraya la im 
periosa necesidad de una determinación formal de los valores de 
cada grupo de acuerdo con las siguientes delimitaciones:

1. Determinación de los valores actuales de cada grupo, de acuer
do a cómo él los percibe.

2. Determinación de los valores deseados por cada grupo, de 
acuerdo a cómo él los percibe.

3. Determinación de las percepciones de cada grupo en relación 
a los valores de otros, tanto actuales como futuros.

4. Determinación de las coincidencias y diferencias entre esas
percepciones presentes y futuras de valores, para formar el
núcleo del análisis inicial de discrepancias. Para establecer un 
proceso de generalización, se ha encontrado un punto inicial 
de referencia para la evaluación de necesidades, es el modelo 
con una meta global para la educación en el sentido de cuan
do los alumnos terminen sus estudios, estén capacitados para 
su supervivencia y poder servir a la sociedad.

Para los fines del modelo se propone que el consumo social se 
mida por el dinero gastado, y la productividad se determine 
según el dinero recibido.

Con este modelo pueden obtenerse discrepancias mensurables 
entre los resultados reales del sistema educativo y los deseados.

Las necesidades identificadas y seleccionadas por una depen
dencia educativa se convierten en los problemas del sistema. 
Así, entonces definimos un problema como una discrepancia



documentada y seleccionada para su solución. Esta declara
ción de necesidades identifica los elementos de " lo  que es" y 
de " lo  que debe ser"; en términos mensurables de ejecución 
indica:

1. Lo que debe lograrse.
2. Quien debe evaluar los resultados.
3. Bajo que condiciones.

4. Qué criterios se empleará para medir el éxito.

El diseño continúa luego de identificar y documentar discre
pancias; se debe decidir cuáles tienen prioridad suficiente 
para merecer su inclusión en el diseño del sistema educativo. 
Este requiere de una elección entre el conjunto de necesida
des; esta elección puede hacerse en base a dos interrogantes.

a. ¿Cuánto cuesta satisfacer la necesidad?

b. ¿Cuánto cuesta ignorarla?

La planificación educativa se inicia con la evaluación de nece
sidades y, por consiguiente el planificador debe comenzar por 
investigar qué instrumentos puede utilizar para determinar 
cuál es la situación y cual debería ser. Un método del proce
dim iento es identificar cuáles deben ser los resultados que se 
esperan y enunciarlos en términos mensurables, luego de 
acuerdo con cada indicador, se lleva a cabo una investigación 
que señala de manera mensurable la situación actual, según 
las capacidades, conocimientos y actitudes de los partic i
pantes.

1.4. RESUMEN GENERAL

El enfoque sistemático educativo, como proceso para la solución 
de problemas, parece encajar dentro de las necesidades de los edu
cadores que deseen resultados pertinentes y predecibles: orienta
dos hacia los alumnos. Es preciso dar la perspectiva a la relación 
entre producto y proceso, mediante el instrumento de planifica
ción asociado a la lógica que exige la identificación de las necesi
dades y problemas afines, antes de que se establezcan y seleccio
nen las soluciones. La naturaleza de autocorrección del enfoque

sistema ico aseguré me
su administración.
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Con todo, en el proceso descrito tratarnos de proporcionar las ba
ses para realizar reformas valederas, sistemáticas, y organizadas, 
obteniendo la información necesaria para lograr éxitos educativos, 
además de proporcionar una razón realista para efectuar cambios.

En el proceso no se da por sentado que todo lo existente es bueno 
y ú til, ni que tampoco todo sea malo. Se trata de mantener lo que 
sea valioso y ú til, identificando además, los campos en que haya 
métodos y medios nuevos y adecuados, que permitan llevar a cabo 
el objetivo: "Hacer de cada alumno un triun fador".

Entre los criterios útiles para la clasificación de necesidades en 
prioridades de acción, se incluye el costo de satisfacción de la ne
cesidad que se trate y el costo de pasarla por alto.

Luego de establecer prioridades entre las necesidades, se clasifican 
en orden descendente de importancia, y a continuación se desig
nan para la acción cada una de ellas, basándose en los presupuestos.

Es fundamental seleccionar elementos pertinentes para la evalua
ción de necesidades, teniendo en cuenta tres variables:

a. La naturaleza de la sociedad

b. La naturaleza de los alumnos

c. La naturaleza de los educadores.

Normalmente para cada una de las tres características se determ i
nan, al menos, los datos de discrepancias correspondientes a la si
tuación actual, y a continuación se deben conciliar las discrepancias.

2. ESTRATEGIAS GENERALES

2.1. ORIENTACION DE LAS INSTITUCIONES,
FINALIDADES Y PROPOSITOS

A través de los últimos años, el Administrador de Empresas ha te
nido ante sí un serio reto: enfrentarse cada día con un entorno ca
da vez más convulsivo.

La tecnología ha marchado a paso acelerado: el gran desarrollo de



la cibernética y la aplicación de la ciencia al desarrollo de nuevos 
productos han presentado un avance vertiginoso.

Todo ello, representa una nueva significancia para el Adm inistra
dor que debe revisar sus acervos de conceptos, técnicas y su propia 
filosofía, para extraer de ello lo más importante, creando nuevas 
herramientas mentales para así poder afrontar la nueva situación.

El producto de todos estos componentes son las dos tendencias 
que se observan en la nueva administración: Un enfoque hacia lo 
externo de la Empresa y una nueva visión totalizante.

Para abarcar el primer aspecto se toma en consideración la forma 
en que las variables y los elementos del entorno inciden en la Em
presa; y la forma como el Administrador debe responderles; con 
respecto a la totalidad, nos basamos en el supuesto de, que, la Em
presa como un todo es diferente de la suma de sus áreas funciona
les; de a llí se derivan dos concepciones nuevas que hoy día están 
logrando su pleno desarrollo: La Administración Estratégica y la 
teoría situacional o contingente.

En el país, sin embargo, se ha pasado por alto que la acción más 
importante para lograr una adecuada apropiación de la tecnología 
es mejorar nuestra capacidad de entender los procesos lógicos que 
sustentan la tecnología.

Respecto a la ciencia y la tecnología, este es el concepto de moder
nidad del cual carece el país, a esta ausencia obedece el que la 
mentalidad del colombiano sea tendiente a obtener resultados fá
ciles y rápidos, más que a aquellos que surgen de un proceso largo 
y riguroso, el impedimento ha sido la falta de una actitud moder
na ante el mundo y ante nuestra propia idiosincrasia.

En vista a lo ya expuesto, y además a que para el país aparece la 
apertura económica, como un reto fundamental para las próximas 
décadas, se exigen cambios estructurales del sector productivo.

llJ 1 1 1 i



En marzo de 1989 se comenzaron las investigaciones por medio de 
la Misión de Ciencia y Tecnología cuyo objetivo básico, era estu
diar el nivel tecnológico en el sector productivo como un elemento 
que se articula en el desarrollo económico dentro del entorno so
cial y cultural colombiano, así como la estructura educativa del 
país. Por una parte, la misión se propuso defin ir el papel que juega 
la universidad colombiana en el desarrollo cien tífico  del país, y có
mo la cultura entendida como actitudes, comportamientos y fo r
mas de pensar, influye en los citados procesos de la investigación 
científica.

El resultado del diagnóstico encontrado por la Misión de Ciencia 
y Tecnología no es precisamente alentador. Nuestro subdesarrollo 
no es gratuito; la ciencia no se ha desarrollado, el acceso a la tec
nología aunque existe, encuentra que son muy pocos los capacita
dos para producirla, puesto que el problema cien tífico  no se deri
va exclusivamente de la falta de dinero. La crisis en el fondo lleva 
al mismo comportamiento de la sociedad, a su interior, a su cultu
ra. Entonces, de nada le sirve a Colombia tener fondos para inver
t ir  en tecnología, sino hay investigadores capacitados, y si la socie
dad no tiene una mentalidad científica.

Colombia se caracteriza por la "Cultura del rebusque” ; el colom
biano es por naturaleza facilista, tanto en la obtención de dinero,
como en la de conocimientos; desea progreso rápido sin mayores 
esfuerzos; nuestra cultura entonces, no es favorable a la ciencia, 
puesto que ésta exige un proceso sistemático riguroso, no ofrece 
resultados inmediatos y no produce riqueza en un día.

Así, las conclusiones de la Misión revelan que la falta de desarrollo 
c ientífico es un problema que compromete a todos los sectores 
sociales colombianos.

El entorno es entonces la fuente y destino del producto de la ac
ción de la Empresa de:

1. Sistema económico

2. Sistema tecnológico

3. Sistema sociocultural político

4. El gobierno.



2.2. ADM INISTRACIO N ESTRATEGICA:
DEFIN IC IO N, FILOSOFIA, MISION Y OBJETIVOS

La existencia misma de una institución de desarrollo adm inistrati
vo depende de ciertos supuestos básicos, el primero de los cuales, 
se refiere a la naturaleza profesional de la Administración. Si bien 
existen muchas definiciones de una profesión, parece existen con
senso al respecto de las características generales:

1. A lto  grado de conocimiento generalizado y sistemáticamente 
organizado.

2. Aplicación competente de ese conocimiento a una clase de 
problemas prácticos de enorme complejidad.

3. Orientación sobre todo a la comunidad y no al interés ind i
vidual.

4. A lto  grado de autocontrol mediante códigos y organizaciones 
voluntarias.

5. Sanciones comunitarias y sistema de recompensas catalogadas 
como símbolos de logros en el trabajo.

El segundo supuesto consiste, en que la educación y desarrollo 
profesionales en materia de Administración deberían considerarse 
como un proceso permanente.

El tercer supuesto es el crucial: Las esv uelas y centros de desarro
llo administrativo constituyen una adec jada base institucional pa
ra la enseñanza de la Administración y ayudarla a mejorar en la 
práctica. La administración estratégica de una institución consiste 
en el proceso de defin ir, redefinirse implementar sus alternativas 
básicas relativas a la finalidad, metas y objetivos, sectores y pobla
ciones objetivo, instrumentos de acción, asignación y organización 
de recursos y patrones de comportamiento institucional en la in
teracción con el entorno.

La estrategia puede definirse como la respuesta de la institución 
a las oportunidades, desafíos y amenazas del medio, congruente 
con su competencia y recursos, pero sólo una institución que elige

iiiíiimDOser
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nación de ciencia y arte, es una cuestión de racionalidad e intereses 
individuales y de grupo, área donde las decisiones pueden basarse 
en cálculos exactos, y también en sentimientos y emociones. En
tonces, se hace necesario enterarse de los valores, creencias, y d ife
rentes enfoques a la práctica de la administración existente, los in
tereses que motivan las decisiones administrativas, los cambios que 
pueden y deben hacerse, los métodos utilizados para generar e ins
trumentar el cambio y la contribución que en realidad esperan de 
una institución administrativa los diferentes grupos del medio. En
tonces, es del todo válido denominar estas sumas de valores y op i
niones Filosofía institucional. De allí, la institución tiene que en
contrar sus propias respuestas basadas en la percepción de su pro
pio ro l, experiencia y contactos con el entorno.

Misión o razón de existencia es el concepto con el cual se define la 
acción, es decir la necesidad genérica insatisfecha, que queremos 
cubrir con nuestra acción.

Es desde la preocupación central por el avance de la disciplina ad
ministrativa, a la preparación de agentes de cambio en nuestras so
ciedades pasando por un mejoramiento del potencial adm inistrati
vo de las empresas.

2.3. A LTERN ATIVA S ESTRATEGICAS

Son las funciones;

a. Educación de los futuros administradores.

b. Actualización y mejoramiento de los administradores activos.

c. Medios de intervención: enseñanza, capacitación, asesoría e 
investigación en países desarrollados y en vías de desarrollo.

La definición de un propósito básico, constituye la alternativa fun 
damental en la estrategia institucional.

En la mayoría de los países han surgido dos alternativas básicas:

1. Educación a los futuros administradores.

2. Actualización y mejoramiento de los administradores activos.



Dentro de la primera alternativa, las instituciones se localizan en la 
Universidad en nnuchos casos; a llí la educación adnninistrativa está 
organizada como una facultad por separado o como un departa
mento especial dentro de una facultad.

La segunda alternativa es la completa concentración en la actuali
zación y mejoramiento de los administradores activos. Su principal 
objetivo es el servicio eficaz al profesional y la aplicabilidad inme
diata se presta en programas para mandos medios, alta dirección y 
ejecutivos, en diferentes áreas técnicas y funcionales, además de d i
rección general.

En muchos casos la elección entre esas alternativas básicas causa 
una profunda dicotomía entre la teoría y la práctica, en la educa
ción y la capacitación.

Para determinados establecimientos de nivel universitario, las nor
mas académicas son el único criterio que interesa, la aplicación 
práctica o práctica empresarial no le preocupa, sino que además 
le consideran como algo que podría perjudicar las normas académi
cas si se les da énfasis en el plan de estudios. Esto se refleja en su 
falta de interés por participar en la capacitación para administrado
res experimentados y en consultoria.

De otro  lado, y enfatizando el extremo, algunos centros de capaci
tación con orientación práctica subrayan, que no les interesa la 
teoría y que nada tienen en común con los principios académicos 
de la administración.

Pero a la larga, parece aumentar el entendimiento de que no es el 
uno o el o tro, sino el uno conjuntamente con el otro que tiene que 
ser el enfoque efectivo en el desarrollo administrativo profesional.

Con respecto a la substancia y orientación de los programas de es
tudios y de los materiales de capacitación y didácticos afines, las 
instituciones administrativas pueden contar con muy poca guía y 
ayuda.

Dadas las circunstancias, básicamente al decidir enseñar las escue
las de administración tienen cuatro alternativas:

En s e ñ a r la a d m in is tra c ió n  c o m o  es, c o m p  d e b e ría  ser, c ó m o  será o
como una combinación de las tres anteriores alternativas.



Para una institución adnninistrativa que aspire a ser eficiente y so
cialmente ú til, la cuestión es cómo operar, mediante la definición 
de objetivos, grupos objetivo y contenidos de programa.

Dentro de los medios de intervención, también llamados medios de 
acción o actividades en la práctica institucional se entienden nor
malmente los siguientes : Enseñanza, capacitación, asesoría, inves
tigación, práctica empresarial y otros que se denomina medios 
complementarios de intervención. Entonces, se reconoce que aun
que cierto aprendizaje se puede realizar en las aulas o a través de 
estudio individual, una parte esencial del aprendizaje, especialmen
te lo concerniente al ju ic io necesario para situaciones prácticas, no 
se puede separar fácilmente de la acción.

Cada institución creará lo : patrones específicos para conducir al 
estudiante a confrontar su aprendizaje de la teoría administrativa 
con una real práctica de la misma, al interior de la misma institu
ción o en empresas del entorno. Entonces, el aprendizaje de la 
experiencia práctica para cuyo beneficio existe la institución, in
cluirá el impacto real logrado por la práctica. Este proceso sin du
da es de los elementos más enriquecedores para la retroalimenta- 
ción de la institución orientada hacia el mercado, pero es d ifíc il 
em itir juicios cuando el impacto real no es conocido con experien
cias de primera mano.

Los recursos institucionales no sólo son humanos, materiales o f i 
nancieros, o tro  recurso primordial son los vínculos apropiados y 
eficaces con los clientes: Experiencia, inspiración, poder demanda 
de servicios, acceso a las finanzas, etc.. De a llí la importancia de la 
vinculación con el entorno.

Los recursos humanos constituyen el bien principal de cualquier 
institución profesional:

Dentro de los recursos humanos de la institución el liderazgo gene
ralmente se reconoce como el bien más valioso, ya que es el ele
mento crítico  para la formación de la institución, porque los pro
cesos de cambio provocados deliberadamente requieren de un ma
nejo intensivo, hábil y sumamente dedicado tanto de las relaciones 
internas como del entorno.

2.5. ANALISIS ESTRATEGICO

Para poder decidir que oportunidades aprovechar y cuáles recha



zar, la institución necesita desarrollar un objetivo, una compren
sión sin prejuicios de su papel real en el proceso total de incremen
tar la competencia, las prácticas y eficacia de la gestión en un en
torno particular y de aquellas de sus fuerzas y debilidades que pue
den identificarse de inmediato o que se espera se desarrollen en el 
fu turo .

Las fuerzas y debilidades deben ser examinadas teniendo en cuen
ta las oportunidades actuales y futuras, además es competente re
flexionar en la comparación con otras instituciones.

Como siguiente paso en el análisis estratégico, la institución tra 
tará de lim itar la lista de oportunidades comparándolas con sus 
fuerzas y debilidades, tratando de determinar que beneficios reci
birán y que problemas se crearán al combinar varias estrategias.

2.6. DECISIONES ESTRATEGICAS:
PROBLEMAS BASICOS, OBJETIVOS, RECURSOS Y POLITICAS

Desde el momento, en que el análisis estratégico, ha producido in
formación, sobre cuáles pueden ser los cursos alternativos de ac
ción, incluyendo implicaciones internas y externas de las diversas 
estrategias, la administración hará sus elecciones, consciente del 
hecho de que la institución tendrá que vivir con elecciones buenas 
o malas durante muchos años.

La institución debe considerar si es capaz y está dispuesta a tomar 
dichos riesgos y a generar el esfuerzo requerido.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las elecciones estratégicas 
llevarán al establecimiento de nuevos objetivos, o a la redefinición 
de los existentes dentro del propósito dado para reflejar los cam
bios que están ocurriendo en el entorno y en la misma institución.

La gran ventaja de la administración estratégica es que evita que es
tos objetivos que predominantemente van hacia adentro se con
viertan en una meta por sí mismos relacionándolos en forma con
gruente con el propósito de la institución y subordinándolos a ob-

je' ivos que van hacia a



2.7. PLAN ESTRATEGICO:
D EFIN IC IO N, NECESIDAD DE LA PLANEACION ESTRATEGICA, 
ESOUEMA BASICO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO, 
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA,
ORGANIZACION Y CONTROL

La planeación es una característica esencial y una herramienta de 
la administración estratégica. La planeación estratégica debe abar
car asuntos con respecto al desarrollo a largo plazo tanto de pro
gramas de enseñanza, como de investigación y consultoría.

Las siguientes elecciones estratégicas se reflejarán en este tipo  de 
planificación:

1. La gama de experiencia teórica y práctica, que la institución 
quiere establecer, mantener y desarrollar.

2. El conjunto de medios de acción que utilizarán o sea las pro
porciones sobre enseñanza, capacitación, consultoría, investi
gación y prácticas y la forma en que los docentes deben lle
varlas a cabo.

3. La carga de trabajo normal del personal docente, como regla 
general en las tareas específicas del análisis estratégico debe 
intervenir el personal, dentro de un enfoque productivo, las 
tormentas de ¡deas, reuniones de trabajo y otros métodos de 
generar ideas pueden ser utilizados para identificar oportuni
dades y nuevos tipos de acción institucional, el trabajo de es
trategias es una interesante experiencia de aprendizaje para 
toda la institución.

Si la idea fundamental de que la administración estratégica sea be
neficiosa para las instituciones, el impulso inmediato influ irá en la 
atmósfera en que se inicie el proceso de administración estratégica, 
el compromiso de la administración y de los docentes y el nivel y 
la cantidad de pensamiento creativo que entrará en el ejercicio.

2.8. RESUMEN GENERAL

El primer elemento como marco general de este proceso de resu
men es el entorno de la institución administrativa.

Esta debe tratar de analizar y comprender su propio entorno, para



lo cual se requiere información, experiencia, trabajo arduo y su
mergirse en la vida del mismo: lo primero que advertimos en el en
torno del proceso administrativo son los sectores hacia los que d ir i
ge su acción, además la entidad se preocupará de su entorno inme
diato, el cual incluye todas las fuentes de donde la institución ob
tiene sus insumos, conocimientos y experiencia práctica, los orga
nismos, y público a los cuales suministra sus productos y los facto
res que inciden en su estructura y financiamiento.

También debemos considerar el Microentorno que es, con el que 
se actúa directamente mediante un proceso dinámico de intercam
bios, transacciones e influencia mutua.

La participación plena en la vida de la comunidad se torna decisi
va si la institución tiene como meta mejorar la administración en 
sectores económicos tradicionales y en programas de desarrollo 
social.

Parece ser que un enfoque sólido es aquel donde una institución 
contempla la colaboración con otras instituciones como una alter
nativa estratégica a largo plazo. Algunos métodos prácticos de coo
peración interinstitucional son:

1. Contactos e intercambios de experiencia.

2. Visitas y giras de estudio.

3. Circulares.

4. Intercambio de publicaciones.

5. Intercambio de materiales metodológicos y pedagógicos.

6 . Becas para el desarrollo de personal.

7. Investigación conjunta o en cooperación.

8 . Programas de capacitación.

9. Servicios de información y documentación conjuntas.

10. Diseño conjunto y desarrollo de nuevos programas y materia
les de interés común.



De otro  lado al referirnos al cuerpo docente, lo hacemos con res
pecto al personal de la institución que realiza actividades de capa
citación, investigación, consultoría, guía de prácticas empresaria
les y otras actividades afines.

¿Cuál será entonces el perfil del personal docente? Deberá reunir 
las siguientes características primordiales:

1. Fuerte inclinación práctica: El docente tendrá un firme com
promiso para la aplicación de conceptos y herramientas ana
líticas a los problemas del mundo real de los administradores 
activos.

2. Orientación interdisciplinaria: No serán especialistas lim ita
dos, sino que realizarán esfuerzos por comprender y aprove
char los conocimientos que se generan en los campos de estu
dio afines al suyo.

3. Compromiso para mejorar las prácticas administrativas: El 
docente contemplará la enseñanza, investigación, consultoría 
y prácticas empresariales como medios institucionales para in
f lu ir  y mejorar la práctica de la administración.

Un factor importante que determina el desempeño del personal 
profesional es la capacidad de liderazgo de la institución.

El sentido de dirección establece el liderazgo, y el entorno institu
cional y los procesos que propicia inciden en la creatividad e inno
vación que caracterizan a una institución profesional eficaz. La en
señanza, la investigación, la consultoría y la práctica empresarial, 
son esfuerzos creativos en los que aquellos que los realizan deben 
sentirse completamente sumergidos.

En cuanto al aspecto de la estructura organizacional, nos referi
mos a la relación más o menos formal y fija  de funciones y tareas 
que debe llevarse a cabo para alcanzar metas organizacionales, la 
entidad precisa de la combinación de criterios de disciplina, fun
ción, y servicio en tareas de grupo, la creación de equipos y uni
dades organizacionales interrelacionados, y la aplicación de guías y 
coordinación de programas dentro de las unidades y entre ellas.

La forma de organizamos no depende sólo de la tarea inmediata, 
sino también de la programación colectiva de nuestras mentes, y



del sistema cultural que se tenga, no sólo de tipo  ideal, sino tam
bién de la cultura particular de las profesiones representadas por su 
personal.

Una institución de desarrollo administrativo no puede aspirar a ser 
eficaz sin desarrollar sus programas y utilizar eficientemente sus re
cursos humanos, materiales, y financieros.

La planeación estratégica dirige la atención hacia objetivos genera
les: por tanto orienta las actividades hacia los resultados claves, lle
va a la institución a utilizar como criterio la eficiencia.

Para desarrollar el proceso de planeación comenzamos por evaluar 
la situación: su objetivo es diagnosticar el estado de! entorno y el 
potencial de la institución para detectar oportunidades y d ificu lta 
des y medir las fuerzas con que se cuenta para afrontarlas.

Las decisiones que orientan a ajustar la marcha de la entidad al en
torno constituyen la planeación estratégica.

Demarca el área de acción de la empresa, la definición de los obje
tivos fundamentales de la misma, las decisiones propiamente d i
chas y el marco de actuación de las personas pertenecientes a la or
ganización.

3. DESARROLLO DE LA PRACTICA EMPRESARIAL. 
NUEVO ENFOQUE METODOLOGICO EN ADM INISTRACION

3.1. ANTECEDENTES

El origen y desarrollo de las Facultades de Administración en Co
lombia, data de la Escuela de Minas en Medellín en 1911. De nna- 
nera estricta, la actividad económica con respecto a la Administra
ción se inicia a fines de la década de los 50, con un amplio desarro
llo en cuanto a la proliferación de instituciones dedicadas a la fo r
mación de profesionales, creciendo sustancialmente la participa
ción de alumnos matriculados en programas de Administración de 
Empresas con respecto a la población universitaria del país.

Esto concluye que la administración como disciplina académica en 
el país sigue siendo una teoría genérica, diseñada alrededor de las

omprecas o nigoclos tn general y relaclonoi con lí isnUsum
versal de considerar la Administración como una disciplina apta



para ser aplicada a todo tipo  de organizaciones, sin entrar a dife
renciar su naturaleza y características.

La estructura organizativa gira en torno a la administración de un 
progranna de caracter académico, en la mayoría de ellas no existe 
esquemas diferentes, que permitan llevar a cabo programas de con- 
sultoría, extensión e investigación. Lo anterior indica que la única 
opción estratégica adoptada im plícita o explícitamente por las es
cuelas ha sido la de formación.

Los centros de formación de Administración en Colombia se en
cuentran localizados a lo largo de la extensión geográfica del país 
en regiones especializadas en diversas ramas de la actividad econó
mica. Al buscar la relación con los elementos del entorno social, 
existe poca claridad en cuanto a la comprensión de éste, como es
cenario ambiental sobre el cual los centros puedan postular accio
nes estratégicas, directivas y operativas distintos a las de solamente 
ofrecer programas de formación de pre y post grado. Otro aspecto 
para destacar, es la carencia de relaciones formales institucionales 
entre la Universidad y el sector empresarial público y privado; este 
tipo  de relaciones se lim ita en la mayoría de los casos a contactos 
personales de directivos y profesores con algunas empresas y gre
mios, manifestándose a través de visitas, prácticas empresariales y 
algunas investigaciones de trabajos de tesis. El fortalecim iento y 
desarrollo de una sólida y efectiva relación con el sector empresa
rial es un punto importante de reflexión para visualizar mecanis
mos a través de los cuales la relación sea duradera para la empresa 
y la universidad.

Sin embargo, el punto básico que es necesario relievar es si la pla- 
neación estratégica debe darse como un elemento institucional per- 
mamente debidamente discutido y analizado, de tal manera, que 
permita una reflexión sistemática sobre el rumbo y la orientación 
de largo plazo que debe seguir la institución. Este aspecto es defi
nitivo para la coyuntura académica que vive el país dada la esca
sez de los recursos económicos que se disponen.

En algún momento se hizo la elección estratégica de orientar el 
trabajo académico hacia la formación, y por tanto no se ha consi
derado de manera explícita diversificar los campos de trabajo hacia 
otras opciones tales como la investigación básica y aplicada, la ase
soría, la consultoría, entre otras.



La inquietud de fondo que debe plantearse aquí es si esa elección 
estratégica, obedece a un proceso racional, sistemático e institucio
nalizado de planeación, o si por el contrario, la actividad formativa 
como función principal de las escuelas, se escogió como la más na
tural y la fácil de realizar.

La pregunta es, ¿para quién se producen los profesionales en 
Administración en el contexto del medio colombiano? y ¿cuál es 
su real papel dentro del mismo?

En lo que tiene que ver con asesoría, y consultoría, lo explorado y 
hallado hasta el momento se refiere a las prácticas de los estudian
tes para consolidar y mejorar su formación académica. Incluso en 
algunas instituciones de Administración, sólo existe a nivel de los 
cursos por iniciativa de los profesores, en otros se perfila el consul
to rio  administrativo como un curso de acción, en otros el semestre 
de industria, pero no existen decisiones reales para que las facul
tades la adopten como otras estrategias hacia las cuales se puede 
orientar la gestión sin abandonar la formación.

En síntesis, se presenta la necesidad urgente de que los centros de 
formación de Administración adopten planes estratégicos orienta
dos a la diversificación de actividades.

Las facultades en Colombia en su mayoría están adscritas a univer
sidades públicas o privadas. En este sentido existe una restricción 
por cuanto ellas no son las que administran sus recursos financie
ros, y algunas de sus decisiones quedan condicionadas a la aproba
ción de los organismos centrales de la dirección universitaria. Sin 
embargo esto no puede ser tomado como obstáculo en la búsque
da de nuevas opciones estratégicas de diversificación y especializa- 
ción, sino por el contrario como un reto para la creación de con
diciones que permitan generar nuevos recursos de acción en el 
tiempo, procurando el cambio requerido de acuerdo con las par
ticularidades y especificidades de cada institución.

De todo lo anterior se puede obtener una serie de interrogantes 
que nos dan la base de discusión para establecer los parámetros 
generales y enriquecer los planteamientos:

1. Es factible, para las necesidades del país el que las Facultades 
de Administración adopten la planeación estratégica como

una guia ¿A !u uiml Y mcdianto 13 irisira disimr i l  a iii-
bio hacia la diversificación y especial i zación?



2. Evaluando la estructura organizacional ¿cuáles son sus venta
jas y cuáles son sus desventajas? ¿Será posible adoptar una de 
caracter general para las instituciones? ¿Cuál es la mejor po
lítica de obtener recursos para servir de soporte a una estruc
tura que tiende a diversificarse?

3. ¿Cómo considerar las particularidades de cada región y las 
necesidades del país para diversificar y especializarse las Fa
cultades?

4. ¿Qué acciones conjuntas pueden y deben llevarse a cabo 
entre las facultades, escuelas, etc., para realizar el cambio? 
¿Qué convenios pueden acordarse y bajo qué premisa?

5. ¿Qué compromisos institucionales deben esperarse sean adop
tados por las entidades y el Estado para suplir la necesidad del 
cambio estratégico en educación, como tecnología que bene
ficie el desarrollo y permita la búsqueda de mejor calidad de 
vida?

El plan de estudios en Administración de Empresas sigue el patrón 
clásico de este tipo  de programas a nivel internacional. En ellos pa
ralelamente se busca capacitar al alumno en teorías y técnicas de 
Administración, ofreciendo una formación general y el desarrollo 
de características personales.

Los últimos 20 años de renacimiento empresarial han enriquecido 
el conocimiento del empresario como ser humano. De a llí se ha 
derivado un perfil empresarial que se compone de factores motiva- 
cionales, características de comportamientos físicos e intelectua-’ 
les. Dicho perfil se compone en líneas generales de los siguientes 
factores:

a. Motivacionales: Necesidad de logro, independencia y auto
nomía.

b. Características de comportamiento: Liderazgo y capacidad de 
fuerte persuación, de fácil iniciativa, honesto, íntegro, confia
ble, tolerante a la incertidumbre y a la presión. Buenas rela
ciones con los empleados y el medio ambiente, comprometi
do, perseverante, orientado a metas específicas, confiado en 
sí m ismo,atraído por retos.



c. Características físicas: alto nivel energético, con capacidad al
ta de trabajo.

d. Características intelectuales: creativo, imaginativo, innovador, 
con conocimiento de los negocios y capacidad para solucio
nar problemas.

Estas variables básicas también deben servir para iniciar procesos 
investigativos en cada comunidad empresarial, de forma que se prin
cipie el proceso del diseño curricular con las bases más sólidas que 
sea posible dentro de la realidad ambiental en que se mueve cada 
facultad o escuela.

Lo anterior conlleva a que en la educación empresarial se debe 
buscar que el estudiante se equivoque, que aprenda de sus errores, 
que enfrente situaciones de riesgo, y para ello los mejores inducto
res son:

La investigación de operaciones 

Los juegos gerenciales 

Las simulaciones

Así como el desarrollo de actividades prácticas que permitan in
corporar la propensión al riesgo moderado.

Es por esto que procesos educativos formales deben buscar la ex
pansión de las capacidades mentales de los alumnos en proceso 
de formación, orientando el desarrollo de la creatividad e innova
ción del estudiante y en este desarrollo juegan papel importante 
los seminarios de orientación hacia el pensamiento creativo.

3.2. POBLACION OBJETIVO, ESTRATEGIAS GENERALES 
ESTRUCTURAS

Indudablemente el desarrollo de nuestro programa persigue un 
objetivo común: que el estudiante esté en capacidad de ocupar 
posiciones administrativas o gerenciales de tipo  eminentemente 
empresarial, o sea aquellas en que los individuos sean creativos, in
novadores, capaces de crear y generar empleo, así como de hacer

oportunas aperturas de nuevos mercados de kiértéá V
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Si se establece un somero ju ic io  a la calidad de la enseñanza en las 
facultades de administración encontramos que, la mejor enseñan
za se ofrece en el área de finanzas, la enseñanza de mercados deno
ta pocos avances, en el área de producción se es débil, con lo cual 
se lim ita el potencial de las empresas para mejorar su productivi
dad V la calidad de los productos, la adopción de la tecnología de 
la informática por parte de las facultades de administración ha sido 
lenta, a pesar de su gran importancia comparada con otras áreas 
académicas y un área casi inexistente es la correspondiente a nego
cios internacionales, que en los últimos quince años ha tomado es
pecial significación en las economías mundiales.

La actividad investigativa ha tenido escaso desarrollo, con incipien
tes esfuerzos en las áreas de finanzas, historia y desarrollo empresa
rial, pero a pesar de ser pequeño este esfuerzo ha tomado gran beli
gerancia en el área de administración en América Latina. La activ i
dad de consultoría se ha consolidado en varias universidades del 
país en diversas regiones. Es un gran lazo de vinculación con los 
elementos del sector productivo significando una fuente de finan- 
ciamiento. Hay que anotar que durante la presente década ha exis
tido  creciente preocupación en las diversas facultades y escuelas 
para desarrollar una base investigativa, de la cual a grandes rasgos 
se generan dos carencias: producción intelectual que genere nuevo 
conocimiento e investigadores profesionales.

Las facultades de administración mantienen entre sí una interesan
te red de relaciones a nivel nacional, las cuales a más de robustecer 
los vínculos interinstitucionales, permiten un mejor aprovecha
miento fu tu ro . En estos casos por ejemplo, se efectúan programas 
conjuntos sea en educación continuada o postgrado, se han realiza
do congresos, múltiples foros y los encuentros de prácticas empre
sariales que han permitido un mejor intercambio de resultados so
bre el tema. Por ú ltim o, la realización de encuentros de investiga
ción en administración han permitido incrementar el conocimiento 
mutuo de las realizaciones.

3.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
PRACTICA EMPRESARIAL. OBJETIVOS

El proceso de formación empresarial a lo largo de toda esta expo
sición se sitúa no aisladamente, sino en función de un entorno
o medio ambiente general y empresarial, indispensable para deter
minar las características empresariales y las características del am
biente.



Para desarrollar la práctica empresarial se requiere partir de ele
mentos fundamentales como son el Proceso de Formación conti
nuado por diferentes asignaturas, así como del planeamiento de su 
empresa, pero para darle viabilidad a la secuencia, se requiere que 
el estudiante conozca personalmente el sector económico que 
haya escogido para desarrollar su trabajo práctico. De esta forma el 
alumno aprende a tener un acervo de detalles y características par
ticulares de la empresa, permitiendo todo este sistema que el estu
diante se encuentre dentro del núcleo empresarial. Se debe acos
tum brar al estudiante a crear “ Bancos de Ideas", así como de 
oportunidades y de proyectos, ofreciendo así el campo para obte
ner alternativas de solución, cuando empiecen a presentarse pro
blemas y divergencias en la marcha de su actividad laboral, en lo 
correspondiente a la identificación de clientes reales no teóricos, a 
pesar de haber tomado el estudiante cursos de mercados, ventas, 
estrategias de competencia, además, deberá ejercitar el proceso de 
evaluación correspondiente a sus posibilidades reales de acceso a 
clientes potenciales.

Si logramos trabajar conjuntamente dentro de estas directrices, ha
remos que el estudiante de Administración de Empresas, cambie su 
mentalidad acerca de su existencia, visualice con mayor certeza su 
papel como profesional y dimensione su sueño empresarial; dán
dose a sí y al país la opción de vivir una vida profesional basada en 
creatividad e innovación de oportunidades. Si conseguimos reali
zar plenamente estos presupuestos se cumplirá nuestra meta bá
sica como educadores y formadores de "hombres nuevos", pues 
estaremos entregando a la sociedad una nueva fuente de produc
ción y riqueza no sólo económico sino de recursos humanos.

Dentro de los esquemas educacionales que estamos proponiendo 
llevar a cabo, y como formadores de futuros empresarios, debe
mos considerar:

— Que cada día se nos presenta acceso a nuevos conocimientos, 
teorías e información.

— Que nuestra población estudiantil tiene alta disposición a 
buscar caminos que les conduzcan a lograr el éxito en su vida 
profesional y personal.

— Que dentro de nuestro contexto Latinoamericano, empeza

mos a 
racionales.
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— De otra parte, estamos abandonando ideologías de hegemo
nías anteriores y se están haciendo ensayos para adentrarnos
dentro de caminos y secuencias que contemplan nuestra pro
pia idiosincrasia, cultura y valores.

— Además día a día los esquemas éticos y morales han cambia
do no sólo para el individuo sino para la estructura y dinám i
ca de las empresas.

Los valores básicos de generaciones anteriores se han declarado ob
soletos y estamos ante una realidad que no se plasma en un mode
lo preconcebido y realizado paso a paso; existe la incertidumbre 
ante lo real y el miedo ante el porvenir; pero también debemos te
ner conciencia de que si bien de años acá los resultados de los es
fuerzos empeñados no han sido satisfactorios, las responsabilida
des adquiridas no han cambiado. Si miramos hacia atrás el ma
nejo dado por nuestros mayores ignoró algo fundamental en las 
características del ser humano y del ente empresarial: El proceso 
creativo y la innovación; este hecho ha producido una renovación 
generacional extendida en todos los campos, que permite a esta 
juventud nuestra obtener oportunidades de realizar metas, actuar 
con criterios diferentes a generaciones anteriores y obtener bási
camente progreso y cambio, así como elaborar y aconductar nue
vos modelos sociales y económicos de desarrollo. De todo esto de
rivamos que nuestros esquemas educativos administrativos deben 
variar; no sólo es necesario, es inevitable pues debemos reorientar 
nuestros esfuerzos en pro del Administrador del siglo X X I, orien
tándolo en el complejo mundo cibernético que se acrecienta día 
por día, pues es de simple lógica que Colombia no puede quedarse 
en el atraso tecnológico, social y económico que ha afectado de 
forma dramática la generalidad de acciones de nuestra vida econó
mica, política y social.

3.4. ANALISIS Y EVALUACION DE LOGROS 
OBTENIDOS HASTA LA FECHA

A partir de 1982 la Universidad Central al interior de la Facultad 
de Administración de Empresas, comenzó la saludable experiencia 
de desarrollar las Prácticas Empresariales, no en la forma generali
zada de que los alumnos prestaran sus servicios y adquirieran sus 
experiencias en empresas ya formadas y en desarrollo, sino con la 
experiencia completa de que los estudiantes proyectaran, imple-



mentaran y pusieran en marcha proyectos de pequeñas empresas, 
financiadas por los mismos estudiantes y en las cuales se desarro
llara toda la dinámica del proceso empresarial mediante la eje
cución de los estudiantes. Al inicio de la experiencia se presenta
ron tropiezos normales debido al factor básico de resistencia al 
cambio, al desconocimiento de una estrategia real para efectuarlo 
y al ordenamiento curricular de las asignaturas básicas de primero 
a ú ltim o semestre.

Es a partir de 1984 que se cristaliza el ejercicio y durante esta épo
ca que se determina el elemento fundamental de la práctica: La 
tota l participación de los estudiantes en sus últimos tres (3) semes
tres de carrera para emprender la creación de empresas.

Para la obtención de esta meta los estudiantes se integraron de lle
no a los proyectos. Crear una conciencia del entorno juríd ico, so
cial, económico, político  y de su actividad global fue nuestra prin
cipal preocupación. Pero, ¿qué buscaba la Facultad dentro de este 
ejercicio?: Numerosos objetivos fueron planteados, pero poco a 
poco se fueron reduciendo a los que en su momento y ahora dan la 
guía de actividad en las prácticas empresariales; dentro de los más 
destacados podemos enumerar los siguientes:

1. El hecho fundamental de que el estudiante aprecia el verda
dero valor de los conocimientos teóricos que haya adquirido, 
logrando su aplicación práctica en base a un claro criterio de 
discernimiento.

2. Completar la enseñanza tradicional con una experiencia real 
en la cual el estudiante aprenda a generar y poner en marcha 
sus propias ideas.

3. Solucionar mediante la creación de fuentes de trabajo, uno de 
los problemas capitales de nuestra economía: el desempleo.

4. Engendrar en el estudiante el espíritu de la creatividad inhe
rente a todo ser humano, que no sólo enriquece a la persona 
sino a las diversas áreas de la organización.

Lograr in troducir al estudiante en la sana competencia de em
presas, permitiéndole mediante su participación obtener nue-
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6 . Despertar, fomentar y acrecentar los valores reales en los as
pectos humanístico y nacionalista propios de la formación 
administrativa dentro de nuestro país.

Evaluados estos ocho años de experiencia única; la práctica empre
sarial de la Universidad Central ha inducido a crear el perfil básico 
de nuestra Facultad, hemos ido despejando las variables identifica- 
tivas propias de un buen empresario, las cuales están constituidas 
por los siguientes factores:

1. Sólida formación teórica.

2. Generador de empleo y empresas.

3. Profesional humanizado y capacitado para la investigación.

1. SOLIDA FORMACION TEORICA

Los estudiantes que buscan pertenecer a nuestras facultades, mues
tran diferencias en sus formaciones previas, en sus aspiraciones, en 
sus relaciones con ia instrucción y el saber deseados. Atender a esa 
diversificada población estudiantil ha llegado a ser uno de los re
tos que hoy debe enfrentar la Universidad, esta multiplicidad de 
características, poseídas por los estudiantes se pone en relación 
con las exigencias de la misma vida académica; es all í donde la cali
ficación y especificación del profesorado es sustancial en el proce
so de formación.

La importancia de interrelacionar las diferentes modalidades del 
curriculo, que permita regular intercambios entre las diversas áreas, 
coordinar sus actividades, establecer los fines comunes y estructu
rar las adecuadas relaciones en todo el sistema académico nos per
m itirán satisfacer las exigencias que ellas se planteen. Satisfaciendo 
esta funcionalidad se obtendrá la articulación del sistema dentro 
de la cultura empresarial y el sistema productivo colombiano.

2. GESTOR DE SU PROPIO EMPLEO Y DE EMPRESA

El problema del desempleo y del subempleo en las sociedades la ti
noamericanas es determinado por razones demográficas, socioeco
nómicas y políticas que no es del caso analizar en este documento, 
pero que se manifiestan a nivel de los mercados de trabajo, en el



fenómeno denominado por el Programa Regional de Empleo para 
América Latina y el Caribe, de la O IT, como "Excedente Estruc
tural de Obra” .

Para lograr la superación del mismo se debe obtener un proceso de 
desarrollo económico que involucre armónicamente el crecimiento 
económico, la redistribución de la riqueza y cambios en los patro
nes sociales y tecnológicos de la producción permitiendo de una 
parte, el fortalecim iento del estudiante por la vía de capacitación y 
asesoría, de otra, por la articulación con el mercado por la vía de 
la ampliación y desarrollo de su infraestructura de comercializa
ción, y por ú ltim o el levantamiento de las barreras que conspiran 
contra el pleno desarrollo de su capacidad productiva y empre
sarial.

Todo lo anterior ha propiciado la creación de nuevas empresas, de 
tipo  asociativo, con la escala adecuada que les permita, aún siendo 
pequeñas, partir con una funcionalidad de mercado, racionalidad 
de modernización y mejoramiento de los servicios de colocación. 
De lo anterior se desprende que todos los componentes del progra
ma deben ser muy flexibles para responder eficientemente a los re
querimientos y expectativas de los futuros empresarios.

3. PROFESIONAL HUM ANIZA DO

Si bien nuestro estudiante debe tener un excelente basamento teó
rico y una clara orientación para convertirse en generador de em
pleo propio y de otros, también debe tener al in terior de su esque
ma de desarrollo, toda una serie de t'ementos humanísticos que 
permitan su autodesarrollo y el entendii liento  de su entorno.

Nos referimos esencialmente a aquellas áreas que dan la base for- 
mativa correspondiente a los sistemas de valores propios del estu
diante, a la confianza en sí mismo y en sus subordinados, sus in
clinaciones y desarrollo como líder, sus sentimientos de seguridad 
propios y hacia los demás, todo ello envuelto en factores motiva- 
cionales considerados como una combinación de fuerzas que man
tienen la actividad humana.

En nuestro medio los estudios e investigaciones sobre la motiva
ción dentro de las organizaciones han sido muy escasos. Ello debi-
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la realización de dichos estudios en los sectores tanto públicos co
mo privados. De all í la adopción de teorías y modelos que relativa
mente no tienen que ver con nuestro contexto social y económico.

En cuanto a la capacidad para la investigación: podría indicarse 
que para llegar a establecer el grado de inserción de la investigación 
como función esencial de la universidad, hay que considerar la ade
cuación de las estructuras internas de la institución para que el es
tudiante efectivamente pueda realizar esta actividad. Una medida 
del compromiso institucional con la investigación se encuentra en 
la existencia de referencias claras a los recursos económicos dispo
nibles y a las formas de su asignación; a la disponibilidad del tiem 
po con que el estudiante puede contar para dedicarse a ella y a en
contrar la finalidad que cumple la investigación dentro de la ins
tituc ión ; a la definición de los tipos de investigación y a las p rio ri
dades que se han determinado como propias de la institución co
mo unidad.

En síntesis, las facultades de administración deben elaborar una 
política institucional sobre la investigación; considerando las espe
cificidades de nuestro campo de trabajo. De todas formas, la rela
ción con otras instituciones del sistema educativo ha inducido a la 
creación de estructuras administrativas interiores para centralizar 
las tareas de coordinación, de orientación, de administración y de 
difusión de las actividades investigativas.

La adecuada orientación dada al proceso de la investigación en 
nuestra facultad ha permitido establecer un énfasis en la capacidad 
de reorientar la práctica desde una fundamentación científica de 
los nuevos saberes, permitiendo así establecer una auténtica incor
poración de la teoría a la práctica.

En síntesis el modelo de gestión de Práctica Empresarial está ba
sado:

1. La formulación de proyectos industriales, comerciales o de 
servicios (uno o varios por semestre).

2. La constitución de grupos de trabajo con estudiantes en las 
diferentes áreas de la organización.

3. La asociación formal por la vía legal o de hecho con aportes 
de capital por parte de los estudiantes.



4. La gestación y desarrollo de las empresas por los estudiantes 
con la permanente asesoría de los profesores de la Facultad o 
entidades especializadas (SENA, INDERENA, ICA, etc.). .

5. Como implemento final, es política de la Facultad apoyar to 
dos estos esfuerzos estudiantiles, mediante foros, muestras 
empresariales, y todos aquellos actos que sirven de consoli
dación y proyección al trabajo efectuado en las prácticas em
presariales (desarrollados por iniciativa del estudiante) . . .

De todas formas se han presentado durante el curso de estos años
algunas limitaciones al desarrollo de las prácticas empresariales
consistentes en;

a. Limitaciones financieras.

b. Restricciones tecnológicas especialmente en lo competente a 
los procesos de producción.

c. Limitación en tiempo académico/práctico, especialmente en 
los alumnos que se desempeñen dentro de la jornada nocturna.

d. Carencia de espacio físico adecuado para albergar las expe
riencias al interior de la universidad.

e. Limitación en los roles de desempeño entre los estudiantes 
(jefes/subalternos).

f. Lim itación entre el tiempo de los docentes y el tiempo de los 
estudiantes, para confrontar el proceso y acentuar el proceso 
de asesoría al alumno.

g. Incompatibilidad para la asociación debido a limitaciones de 
conocimiento y tiempo conjunto de acción.

h. El conflicto base entre la academia y el rendimiento finan
ciero.

3.5. PROSPECTACION DE LA PRACTICA EMPRESARIAL.
OBJETIVOS, ESTRATEGIA GENERAL

fsuestra primera re exi L  prtpÁHi M ¡U |I l i  i l l lM ü  lio los i
puestos educacionales con que venimos trabajando, prospectándo
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los con pensamientos a fu tu ro  de 10 a 20  años, pues sabennos que 
la consecuencia básica es que la educación es un producto al fu tu 
ro; de aquí se desprende que debemos inducirnos a prospectar an
tes de diseñar las mejores estrategias para el logro del ejercicio pro
puesto.

Otra fase de nuestra futurización, es ubicar el contexto en que va
mos a trabajar en el mañana con los estudiantes de hoy, debemos 
tener en cuenta el factor de la obsolecencia, lo que hace nuestro 
producto altamente perecible. El desarrollo de habilidades es espe
cífico para la función y necesita renovación permanente.

Tal vez nuestro elemento de prospección más alto y el cual debe
mos dedicar aún nuestros desvelos es empezar a diseñar el perfil de 
trabajo y no de empleo, al servicio del ser como persona humana 
pretendiendo así formar reales empresarios para un mundo equi
tativamente mejor.

Desde luego la orientación de la educación al in terior de nuestra 
facultad no es crear empleo ni expectativas de empleo, sino crear 
empresarios y expectativas de dirigentes empresariales.

3.7. RESULTADOS Y EVALUACION C U A N TITA TIV A

Proyectos simulados (1982-1984) 8

Lámparas, panificadora, hornos para panadería, sierras circulares, 
confecciones, bicicletas, marroquinería.

Proyectos reales (1985-1990) 25

Alimentos, confecciones, marroquinería, equipo para laboratorio 
clínico, metal mecánico, comercio, artículos para el hogar.

Número de egresados 715 estudiantes dlumos y noctumos.

Aportes de capital $9.000.000 en 25 empresas.

Ventas en 6 años $36.000.000 vinculados con la Universidad.



Empresas de propiedad de los egresados: 1 O

Participación en muestras industriales y ferias internacionales: 4

Foros académicos organizados por estudiantes: 1

Muestras empresariales organizadas por estudiantes y la Fac.: 4

Apoyo financiero a ancianatos y orfelinatos: $500.000

Resultados evaluación de la P.E. (efectuada en Octubre de 1989)

Sobre 715 egresados y una muestra de 171 profesionales los resul
tados de la investigación fueron;

1. Del 100% el 71 '/o estaban ennpleados.
23% se desempeñaban como empresarios. 

5%estaban vacantes.

2. De los empresarios se desempeñaban; en la industria el 39%
servicios el 35% 
comercio el 26%

3. Su decisión de desempeñarse como empresarios se deriva de; 
un 45%de la P.E.

4. En cuanto a que la Facultad continué con la P.E.;
El 61% fue positivo.

5. Fracasos incurridos como empresarios; el 947o manifestó no 
haberlos tenido.

6 . Observaciones hechas a la metodología de la P.E. en la Uni
versidad;

a. Que la P.E. fue corta.

b. Que tuvieron problemas de relaciones con sus compañeros.

c. Que fue una muy buena experiencia.

d. Obtuvieron una buena visión empresarial.



e. Comprendieron mejor los conocimientos teóricos.

f . iVIarcada motivación a ser empresarios.

g. Aprendieron de sus compañeros.

h. Que la P.E. es un valuarte dentro del currículo.

¿Qué ha pretendido la Facultad de Administración de Empre
sas de la Universidad Central con el hecho de su programa de prác
ticas empresariales?

Desde un principio nuestra filosofía ha sido enfrentar al estu
diante con un reto, cambiarle la mentalidad tradicional del 
universitario y profesional colombiano en el sentido de pasar a 
ser empleado, empresario; con el estímulo de sus profesores en 
lo creativo y acertivo, conduciéndolo para enfrentar obstáculos 
y superarlos; ser irreverente con el pasado y actuante ante el fu 
turo, aprender a hacer las cosas por sí sólo, a no aceptar el no 
por respuesta y a llevar a cabo proyectos en gestación o creci
miento.

Pero, el estudiante enfrentado a este reto, tiene que sobrepasar 
el fácil optim ismo de los primeros momentos, deiae padecer los 
fracasos, someter a una revisión ordenada todos y cada uno de los 
proyectos que tenga para exponer y realizar.

La facultad acepta, porque es lógico, que muchas de las perspecti
vas estudiantiles no logren llegar a la realidad, o que ésta no sea 
tan brillante como se pensó con exceso de optim ismo. La estrate
gia es, antes que nada, forjar gentes libres del temor al desempleo, 
capaces de lanzarse a un mundo que, siendo d ifíc il tiene inmensas 
posibilidades.

4. CONCLUSIONES EN CUANTO A LA REVALUACION  
E IMPLEMENTACION DEL CURRICULO

Si hemos elaborado a lo largo de esta exposición el hecho de que, 
el Administrador debe ser un individuo de acción capaz de lograr 
que se realicen las cosas que hay que hacer, siendo realista, perse
verando en sus ideales y encontrando pnotivación suficiente en 
su deseo de obtener resultados, también debe comprender que su



trabajo será evaluado en función del éxito de su institución y que 
dicho éxito se logra después de arduos años de haber actuado, en 
las personas que pasaron por las aulas.

De a llí que la tarea de mejorar el programa académico de la carre
ra es la más importante de nuestras labores y merece por ende un 
tratamiento especial. Se debe dar prioridad específica a la organi
zación de la institución, para la obtención de ese éxito académi
co mediante el mejoramiento permanente de esquemas y procedi
mientos curriculares, si bien no requerimos ser expertos en currí- 
culo, pero debemos tener un cabal conocimiento general del pa
pel y características del mismo, así como de las actividades de 
quienes lo apoyan a nivel técnico en la planeación curricular.

En general, debemos tener claros conocimientos del avance cien
tífico  y tecnológico que día a día se presenta en las áreas de 
nuestro dom inio, para así realizar los avances y el proceso de li
derazgo que debemos involucrar al programa académico o en su 
función administrativa.

Paralelamente debemos tener en cuenta los factores internos y ex
ternos que afectan el currículo para d irig ir el diseño de activida
des académicas inherentes a las necesidades individuales y so
ciales. Un punto focal son las características de los programas 
académicos actuales; y por ú ltim o los requerimientos a los cuales 
debe corresponder el currículo en la Universidad contemporá
nea, además se debe determinar el enfoque especial que ha de te
ner el currículo, apropiándolo a nuestra facultad.

En líneas generales se considera el currículo como una guía que 
indica el derrotero a seguir para lograr ciertos aprendizajes.

De todas formas, el diseño curricular escogido como guía debe 
ajustarse a la filosofía de la educación correspondiente a la socie
dad en que gira, con lo cual se obvia que la política y la práctica 
vayan por caminos diferentes.

De acuerdo con numerosas apreciaciones, el currículo universita- 
tio  colombiano falla por carecer de relevancia en cuanto a la 
orientación, el contenido y actividades de aprendizaje que con
sidera, puesto que, en la mayoría de los casos, no contiene los ele-

para d e se m pe ñar su profesión

i i  i  N i l  I
con mayores beneficios personales y sociales conjuntamente, se



hace necesario cambiar de fondo en la concepción y práctica cu- 
rriculares, pues no podemos continuar siendo ajenos a las necesi
dades y propósitos individuales de nuestro medio. Porque al final 
el currículo no es una acumulación de temas, contenidos, etc., si
no un sistema y no un curso y al cambiar un curso no estamos 
cambiando el sistema.

Vale la pena a estas alturas establecer algunas ideas de reflexión 
sobre el contenido curricular:

1 • Tomar como base un concepto actualizado del hombre como 
ser social con sus comportamientos característicos.

2. Proveer al estudiante de experiencias prácticas de aprendizaje, 
siendo estas variadas y enriquecedoras capacitándolo para rea
lizarse y realizar a otros.

3, Interpretar adecuadamente los problemas y necesidades de la 
sociedad colombiana, puesto que los estudiantes y las Facul
tades de Administración son parte de la misma.

De a llí, que tengamos que salimos de las líneas tradicionales del 
currículo y prospectarnos por medio de la futurización necesaria 
para determinar resultados educativos a ese nivel.

El enfoque de sistemas es nuestra herramienta básica para raciona
lizar las actividades curriculares en nuestras facultades; es pues un 
estado mental; una serie de conceptos, organizados de acuerdo con 
un patrón lógico para obtener un propósito, mediante la interac- 
tuación de estudiantes, docentes y currículo.

De acuerdo con esto, podemos conceptual izar al currículo como 
un sistema que defina las actividades académicas dentro de esque
ma de acción, que incluya todas las experiencias de aprendizaje, 
organizadas bajo la responsabilidad de la Facultad, para el logro de 
sus fines.

Entonces ¿cuáles son nuestros insumos, procesos y resultados? Los 
insumos son las disciplinas del conocimiento, los estudiantes, do
centes, los medios de instrucción y otros elementos que podemos 
involucrar; los procesos son todas las experiencias de la enseñanza/ 
aprendizaje que producen en el estudiante una serie de conductas.



Los resultados son los conocimientos, habilidades y destrezas que 
los estudiantes manifiestan después de experimentar la acción de 
los procesos educativos. Estos deben coincidir con los objetivos 
que hemos fijado al sistema quienes nos han dado la dirección e in
tegridad del sistema mismo.

Pero, sin organización, interacción, integración y dependencia mu
tua no podemos obtener resultados; es en líneas generales un pro
ceso de retroalimentación generado y alimentado por el mismo sis
tema, este puede desagregarse en los niveles que consideremos sean 
necesarios para la adecuada marcha de nuestra institución. Dentro 
del sistema curricular debemos considerar sus elementos:

1. Objetivos.

2. Elementos para lograr objetivos.

3. Las personas que intervienen en él.

Del grado de coherencia que exista entre objetivos y contenidos, 
depende, en gran parte, la relevancia del sistema curricular y por 
ende, la eficacia de éste como guía del proceso de aprendizaje es
tud ian til.

Existen tareas específicas a abordar dentro del proceso de planea- 
ción, siendo las principales: determinar el cronograma de activida
des, realizar el estudio de costos del proceso de planeación del sis
tema, asegurar la financiación de la planeación e identificar los fac
tores internos y externos que influencian el sistema.

Así mismo, se formularán los objetivos, se efectuará la selección, 
contenidos y estrategias de enseñanza, determinación de las activ i
dades de los alumnos, elección de los recursos auxiliares integrados 
a las actividades de los alumnos, selección y entrenamiento de las 
personas que van a intervenir en la ejecución del currículo planea
do. Si dentro de nuestras reflexiones, incluimos el factor de lide
razgo que debemos ejercer para lograr una eficiente actividad aca
démica en la facultad, y deseamos tener administradores con las 
capacidades que su función exige, de nostros depende tener un 
excelente currículo que responda adecuadamente a las necesida
des y exigencias de los estudiantes y de nuestra sociedad. Cuando

a teoría y practica d



dan la base de una herrannienta metodológica, que es útil para que 
el administrador sea eficiente y pueda ejercer un eficaz liderazgo, 
la visión total de la planeación curricular dentro de un proceso 
ejercitado dentro del más alto nivel permitirá el cumplim iento de 
los objetivos básicos.
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PRESENTACION

Oportunidades como ésta, en la que se estudian modalidades edu
cativas diferentes a la tradicional, generan espacios propicios para 
reflexionar sobre la relación que se da entre los fines propios de la 
Universidad y el desarrollo de sociedades como la nuestra e invitan 
al análisis de los fundamentos teóricos que deben comtemplarse en 
este tipo  de discusiones.

Cuando se plantea el desarrollo de nuestro país, (hablamos de 
desarrollo integral) hacemos referencia al hombre como individuo, 
a la sociedad y a elementos tan ligados al proceso mencionado, 
como la educación, el desarrollo científico y tecnológico, la histo
ria, la cultura, el entorno y los modelos económico-sociales.

El hombre es un ser sujeto a las condiciones espacio-temporales en 
las que se desenvuelve, las cuales determinan y son reflejo a la vez 
de las distintas relaciones que surgen en la sociedad, en los niveles 
económico, político  y cultural, la visión que bajo tales condicio
nes tengamos de la Universidad, de su misión, de sus objetivos y 
fines, dependerá de la concepción acerca de la sociedad, pues sus 
desequilibrios y expectativas deberán reflejarse en la razón de ser 
de las distintas instituciones de educación.

Esta responsabilidad, nos obliga entonces a ver la educación como 
un fenómeno de naturaleza social, que, debe darse en un ambiente 
de armonía entre las perspectivas empíricas y materiales de nuestra 
realidad, y la visión idealista de los modelos puramente teóricos.



de tal forma que permita alrededor del conocimiento, su produc
ción, aplicación, transmisión y orientación, todo ello de acuerdo 
con las necesidades del entorno en el que se desenvuelve.

Universidad y sociedad

Cada día es más evidente en nuestro medio, la responsabilidad que 
le compete a la Universidad en el proceso de desarrollo de la socie
dad. Siendo esto así, podemos entender la necesidad de mantener 
una continua retroalimentación del comportamiento de las d istin
tas variables que nos permiten hacer un seguimiento de las tenden
cias sociales en los diferentes niveles, así como una reflexión per
manente acerca del rumbo y la "velocidad" que deben guiar nues
tro  desarrollo, en un medio de cambio permanente, en los aspectos 
económico, tecnológico, social y político.

Tal situación impele a los seres humanos a no quedarse atrás del 
desarrollo, pues es ya una necesidad, el mantener un reciclaje con
tin uo  de los conocimientos, evitando la obsolescencia y la desac
tualización, que nos impida contribu ir adecuadamente con dicho 
proceso. Por el contrario, debemos propiciar la participación de 
todos los sectores de la actividad nacional, de tal forma que se con
viertan en verdaderos forjadores del fu tu ro  deseado, facilitándoles 
su ubicación progresiva en niveles de vida más dignos. No obstante, 
debemos ser concientes que, la educación no es la responsable de 
los logros de la sociedad, aunque si podemos afirmar, que estos no 
pueden darse sin su apoyo, incentivo y orientación.

En este orden de ideas, la Universidad tiene que estar en capacidad 
de identificar y acercarse a aquellos sectores de la actividad nacio
nal, que de acuerdo con su importancia, intereses, necesidades y 
posibilidades, requieran de su atención, buscando con la unión de 
sus esfuerzos contribu ir verdaderamente al desarrollo social.

Siendo coherentes con dicho planteamiento, la Facultad de Adm i
nistración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia 
decidió desde hace varios años, dedicar buena parte de sus esfuer
zos a observar, estudiar y atender uno de los sectores más im por
tantes de vida nacional, por el número de organizaciones que 
agrupa y por su alto potencial de generación de empleo entre otras

I i l l l
tes corresponden a pequeñas y medianas empresas, las cuales son



responsables de proveer el empleo para más del 50°/o de la pobla
ción ocupada)*.

Una alternativa en la educación superior

Entre los nuevos retos que se plantea la Educación Superior, para 
atender las necesidades del mundo actual, están los de la educación 
permanente y de adultos, frente a la actividad tradicional sujeta a 
períodos de escolaridad, que cubre fundamentalmente las primeras 
etapas de la vida del ser humano y es orientada con metodologías 
rígidas, verticales, centradas en la actividad de los docentes, la cual 
no da respuesta a las diferentes necesidades de formación, de gene
ración y de renovación de conocimientos de la sociedad actual.

Según Coombs^, "los tiempos cambiantes, requieren un concepto 
más tolerante y más flexib le de la educación, que equipare ésta, no 
simplemente con la enseñanza formal, sino con el aprendizaje, sin 
importar en dónde, a qué edad o por qué medios se adquiere".

Podríamos decir entonces, que uno de los aspectos de la llamada 
crisis de la educación ha sido la incoherencia entre el sistema edu
cativo heredado o adoptado de otras latitudes y las necesidades 
reales del mundo de hoy.

Como una de las manifestaciones de este fenómeno, encontramos 
que la educación ya no implica necesariamente empleo, entre otras 
porque los esquemas educativos fueron diseñados incialmente para 
estructuras de desarrollo diferentes a las nuestras. Aquí debemos 
recordar que, en nuestras sociedades, el sector de la pequeña y 
mediana empresa presenta un alto potencial de generación de 
empleo.

Otro aspecto de la crisis educacional, es la d ificu ltad de acceso que 
tienen grandes sectores de la población, por diversas causas tales 
como: el alto costo de la educación, la necesidad de dedicar una 
mayor parte del tiempo a trabajar para generar ingresos que le per
mitan subsistir, la frustración que se da entre quienes han tenido 
acceso a la universidad y encuentran que ésta no responde a sus 
expectativas como empleados o empresarios.

1. Pinto Saavedra, A lfredo. Ponencia "V  Seminario Internacional de Follow  UP - La 
Pequeña y Mediana Ennpresa en Economías Abiertas", Bogotá, 1988.

2. Coombs, P.J. V is ió n  g e n e ra !  d e  la  c r is is  m u n d ia l  e n  e d u c a c ió n  s u p e r io r .  Bogotá, 
FES, 1986.



La Educación Superior tiene entonces un amplio campo de acción,
si desea participar en las siguientes tareas:

— Llenar los vacíos que deja en la persona, la educación que 
hasta ahora ha recibido.

— Completar y continuar los procesos educativos inconclusos.

— Permitir a los que se dedican a la actividad laboral, poder 
combinar el trabajo con el estudio.

— Mantener los conocimientos al día, a lo largo de la vida, per
mitiendo un continuo reciclaje de los mismos.

Estas consideraciones nos llevan a pensar en la necesidad de propi
ciar procesos de educación permanente, a la que puedan acceder 
jóvenes y adultos, empleando metodologías que se adapten a sus 
condiciones y necesidades, en otras palabras, debemos pensar en 
un proceso de apertura de la educación, a través de modelos d ife
rentes a los tradicionales.

Otra consideración que debe tenerse en cuenta al pensar en la edu
cación permanente como alternativa, es el hecho de que particu
larmente los adultos tienen experiencias acumuladas de su activi
dad laboral de estudios anteriores, que les han perm itido alcanzar 
una estructura mental diferente a la de los estudiantes del modelo 
tradicional. Estas experiencias, intereses, habilidades y capacida
des, no pueden desconocerse en la nueva concepción de la educa
ción. Es aquí donde debemos pensar también en docentes que en
tiendan no sólo la filosofía de esta alternativa, sino la mentalidad 
de los educandos, para lograr una provechosa aplicación de la 
misma.

De igual forma los instrumentos didácticos, las ayudas educativas 
y en general el material docente, deberán adecuarse a estos nuevos 
procesos.

En fin , son numerosos los retos a los que se enfrenta la educación 
superior, para poder responder a las necesidades cada vez más

hoy.
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La formación gerencial de empresarios:
Análisis de una experiencia

La Universidad Externado de Colombia consciente de su función 
como ente de desarrollo y promoción social y ante la situación de 
creciente desempleo y crisis social que vive actualmente el país, 
estableció como política de la Facultad de Administración de 
Empresas, el "Desarrollo y estímulo a la iniciativa y la capacidad 
empresarial"; su objetivo fundamental es el de contribu ir a la gene
ración de empleo y de riqueza nacional, como medios para que el 
país logre un mayor desarrollo económico, que habrá de traducirse 
en un mejor nivel de vida material y social del pueblo colombiano.

El programa "Desarrollo y estímulo a la iniciativa y la capacidad 
empresarial" enfoca su actividad hacia la creación, desarrollo y fo r
talecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), porque 
además de su capacidad generadora de empleo, la PYME consti
tuye uno de los factores determinantes en el desarrollo económico. 
La experiencia internacional y algunos importantes casos naciona
les han demostrado como las PYME, en su proceso de crecimiento, 
se han constituido en el medio ideal para la democratización del 
capital accionario y el desarrollo del mercado de capitales; en 
algunos sectores económicos no se puede desconocer su importan
cia como empresas complementarias de la gran industria y en otros 
sectores su condición de pequeña o mediana empresa se constitu
ye en una importante ventaja comparativa. Además de su alta con
tribución al comercio exterior, presentan otra serie de bondades 
que se derivan de su presencia en la economía nacional, como ha 
sido su función reactivadora en épocas de recesión o las facilida
des que presenta para que el proceso de Integración Andina se con
vierta en una verdadera realidad.

Para el desarrollo del Programa se determinaron dos áreas de 
acción:

1. Para estudiantes de pregrado en la facultad de Administra
ción de Empresas, se viene trabajando por el fortalecim iento 
del espíritu empresarial, acaba de concluir un estudio para 
realizar los ajustes curriculares necesarios para lograr los obje
tivos propuestos.

2. Para pequeños y medianos empresaribs, estableciendo el Pro
grama de "Gerencia en pequeña y mediana empresa", a través



del cual se busca desarrollar y ampliar las habilidades y 
destrezas gerenciales de los empresarios en forma integral, o 
sea, además de proporcionarles los conceptos y metodolo
gías de dirección empresarial, se les habilita tanto en el 
análisis de las estructuras y procesos de crecimiento de las pe
queñas y medianas empresas, como en la realización de inves
tigaciones alrededor de nuevos campos de acción (Creación 
de nuevas empresas, ampliaciones, diversificación de la pro
ducción, etc.), y se les estimula y asesora para la aplicación en 
sus respectivas empresas.

La realización de casos de estudio sobre Historia Empresarial en 
Colombia, así como el análisis de los procesos de crecimiento y las 
situaciones de crisis de las pequeñas y medianas empresas, centra
dos en el papel de la labor y el estilo gerencial en la organización, 
le permitieron a la Universidad el desarrollo de la estructura curri- 
cular especial para este programa y la configuración de líneas de 
investigación sobre pequeña y mediana empresa.

Como resultado de estas investigaciones, se encontró que en la 
mayoría de los casos se presenta una gerencia generalista, cuya la
bor hacia el interior, agota las posibilidades de división técnica del 
trabajo, especialización, delegación de funciones, autoridad y res
ponsabilidad. Esta característica gerencial se expresa, a su vez, en 
una tendencia hacia la efectividad gerencial mas no hacia la eficien
cia. Es decir la gerencia se interesa más por el cumplim iento de los 
objetivos, mas no en la forma en que tales objetivos son alcanza
dos, siendo ésta una de las características principales de los conflic
tos y crisis organizacionales.

Bajo este orden de ideas, la estructura curricular y las líneas de in
vestigación del Programa de Gerencia en Pequeña y Mediana 
Empresa, más que llenar vacíos sobre conocimientos técnicos de la 
diversidad de funciones gerenciales y de orientar a los participantes 
hacia el manejo de problemas concernientes al logro de objetivos 
generales, se centran en el desarrollo de destrezas y habilidades que 
los participantes requieren para el correcto manejo metodológico 
de esquemas que han de permitirle abordar el cambio planeado de 
su respectiva organización, aprovechando al máximo todas sus 
experiencias acumuladas como empresarios y armonizándolas con 
los fundamentos teóricos aplicables en cada caso y con el análisis 
del entorno y de las pe^SpéCtivaS dfi desarrollo d0 lOS diStlntOS Sec
tores de la economía.



Análisis crítico del programa 

En relación con el estímulo del participante

El programa ofrece un medio de estudio altamente estimulante, en 
el cual, los empresarios se convierten en fuente de apoyo mutuo, 
facilitando el establecimiento de vínculos que favorecen la gestión 
del empresario y brindando un espacio para la reflexión personal y 
para la evaluación del desarrollo de la empresa a la luz de los 
modernos conceptos gerenciales.

La participación de docentes identificados con la filosofía de esta 
modalidad educativa y conocedores de la problemática del peque
ño y mediano empresario, origina una mayor credibilidad en los 
estudiantes.

En relación con el posicionamiento

El programa viene a llenar un vacío que tienen las facultades de 
Administración, cuyas actividades de postgrado y educación conti
nuada, no han contemplado en toda su magnitud la problemática 
de la pequeña y mediana empresa en Colombia. Además constitu
ye un verdadero punto de acercamiento entre el sector empresa
rial, sus agremiaciones, la realidad nacional y la Universidad.

Correspondencia con las necesidades del medio

Desde hace más de ocho años se fortalecieron las relaciones de la 
Universidad y la Asociación Colombiana Popular de Industriales 
—ACOPI—, permitiendo el desarrollo de numerosas investigaciones 
alrededor de la problemática de distintos subsectores de la peque
ña y la mediana industria en Colombia, que suministraron informa
ción valiosa sobre las características de empresas y empresarios. Se 
desarrollaron también numerosos seminarios y cursos de educación 
continuada, que permitieron probar contenidos y metodologías 
aplicables en la formación y capacitación de empresarios.

En relación con la administración del programa

La estructura organizacional, por áreas del conocimiento, que se 
dió en la Facultad de Administración de Empresas a partir de



1986, le permitió la cualificación de su cuerpo docente, la estruc
turación de líneas de investigación y el diseño de cursos y semina
rios que en buena forma aportaron a la creación del clima propicio 
para el surgimiento del programa que estamos analizando.

Control del planeamiento

Las políticas generales del programa son diseñadas por un equipo 
de personas (Consejo Asesor, al cual pertenecen el presidente 
nacional del gremio, el decano de la facultad, dos empresarios y el 
director del programa), que están dentro del contexto, se mantie
nen informados de las necesidades que deben ser satisfechas y tie 
nen el criterio para proyectar su desarrollo. Efectúan además una 
continua tarea de evaluación.

En relación con la homogeneidad de los participantes

Los grupos tienden a ser heterogéneos en edad, escolaridad y nivel 
de actividad económica. Esto se contrarresta con un proceso de in
ducción y socialización previo a la iniciación del curso, y con la 
conformación de grupos de trabajo que permiten el enriquecimien
to  mutuo de los participantes aprovechando las fortalezas y expe
riencias de cada uno. Es decir, se estimula la comunicación inter
personal, aparte de que se propicia el acercamiento entre sus fam i
lias, por medio de actividades sociales de integración.

En relación con el entorno institucional

El programa está diseñado para que el participante del programa 
relacione permanentemente el ambiente universitario (aulas, 
biblioteca, campus, salas de computadores, clima académico), con 
el ambiente de su empresa (fábrica, oficina, talleres, negocios).

En relación con el uso del tiempo

La modalidad de trabajo es semi-presencial, de tal forma que el 
estudiante debe combinar la asistencia a las sesiones programadas 
en la universidad, con las sesiones de los grupos de estudio y con el

íojiisis d i su propia Eíoeriencía como empresris] i  trsytí í f  i»®
ejercicios asignados para ello.



En relación con los procesos educativos 
y los fines de la universidad

En principio, los procesos son definidos por la dirección del pro
grama en colaboración con los docentes de cada uno de los módu
los, con base en la experiencia acumulada, en los resultados obte
nidos y en las sugerencias de los mismos participantes quienes tie 
nen la oportunidad de aportar en el diseño de los ajustes que sean 
necesarios.

El programa, con las limitaciones que aún pueda tener, nos ha per
m itido ser conscientes con algunos de los fines últimos de la uni
versidad, a saber:

— Contribuye con la foi mación integral de numerosas personas 
que no han tenido acceso a la educación superior, o que si lo 
han hecho, necesitan actualizarse o "rec ic lar" sus conoci
mientos, propiciando el autodesarrollo.

— En relación con la sociedad, el programa contribuye con un 
desarrollo más democrático y participativo al atender uno de 
los sectores con mayores posibilidades, en la medida en que 
cubre el mayor porcentaje de establecimientos industriales 
del país y brinda empleo a más de la mitad de los trabajado
res fabriles colombianos.

— En relación con la ciencia y los avances del conocimiento, un 
programa de este tipo , promueve una dinámica de produc
ción de conocimientos orientados y comprometidos con la 
realidad del país, en función de la búsqueda de modelos de 
desarrollo propios en los distintos niveles de la actividad 
nacional.

— En relación con la historia, el tener la oportunidad de mante
ner continuamente un grupo de empresarios y de dirigentes 
gremiales en constante comunicación con la academia, permi
tirá la reflexión y el compromiso frente al fu tu ro  deseado, 
aparte de que con la colaboración de los distintos estamentos 
de la universidad podrá propiciarse la construcción de la me
moria escrita de las experiencias, no solo de quienes reciben 
el servicio del programa, sino del proceso mismo que estamos 
viviendo.



El Programa de Gerencia Pequeña y Mediana Empresa está dirig ido 
a empresarios que consideren que mediante una mayor capacita
ción pueden lograr que sus organizaciones alcancen mayores nive
les de eficiencia y competitividad, los cuales deberán traducirse en 
mejores condiciones laborales para sus trabajadores, en maximi- 
zación de su rentabilidad y en mayor valor de su empresa.

La selección de los aspirantes se efectúa sin exigir requisitos acadé
micos previos. La apertura de refleja también en los métodos y c ri
terios de formación de los participantes, lo cual ha llevado a con
solidar un equipo de profesores fundamentados en la filosofía del 
programa y en el uso de herramientas y medios de enseñanza a ti
nentes al mismo.

No obstante, este es un proceso continuo que no se agota, entre 
otras cosas porque es inevitable algún grado de rotación en los pro
fesores. También debemos considerar la apertura de los currículos 
tanto en los objetivos como en los contenidos y en los mecanismos 
de seguimiento y evaluación, los cuales se han diseñado teniendo 
en cuenta la experiencia acumulada de los participantes y las reali
dades del medio.

La apertura en cuanto a la administración del currículo, ha permi
tido  dar un soporte adecuado al control de gestión y a la toma de 
decisiones operativas.

En relación con las condiciones de ingreso de los aspirantes, consi
deramos que nos estamos acercando al objetivo de atender las 
expectativas y necesidades heterogéneas de la población deman
dante.

En relación con el perfil de los participantes

Como lo hemos planteado durante el desarrollo de esta presenta
ción, los grupos de participantes presentan un alto grado de hete
rogeneidad por su formación, sus edades y la actividad económica
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motivación lograda y la metodología de trabajo en grupos han per-



mítido alcanzar un buen nivel de rendimiento y un muy bajo índi
ce de deserción para este tipo de cursos (no mayor al 10°/o) (Ver 
anexos 1 y 2).

Imagen del programa

El programa de "Gerencia en Pequeña y Mediana Empresa" ha re
cibido el reconocimiento a nivel nacional, tanto de empresarios 
como de dirigentes gremiales, que ven en él, no solo la posibilidad 
de mejorar sus habilidades gerenciaies, sino de fortalecer los 
vínculos inter-empresariales. A nivel internacional, y gracias al apo
yo que ha recibido de la Asociación Colombiana Popular de Indus
triales —ACOPI—, desde su creación, el programa ha sido presen
tado y reconocido en diferentes foros y organismos internacionales 
en donde Colombia por intermedio del Presidente nacional del gre
mio, ha estado presente en los cargos directivos. Entre estos orga
nismos podemos mencionar los siguientes: SLAMP (Simposio Lati- 
nomericano de Pequeña Industria); CONANPYMI (Confederación 
Andina de la Pequeña Industria); CLAMPI (Confederación Lati
noamericana de la Pequeña y Mediana Industria) y la WASME 
(Organización mundial de la pequeña y Mediana Industria).

Para finalizar esta presentación, debo manifestar que no obstante 
los logros alcanzados, aún son grandes los retos que debemos 
afrontar para poder responder a las necesidades y expectativas de 
un sector que merece todo nuestro apoyo, por agrupar el tipo  de 
organizaciones más ajustado a nuestras condiciones y posibilidades 
de desarrollo. De todas formas, consideramos que la experiencia 
acumulada, fru to  del esfuerzo conjunto del empresariado colom
biano, de sus dirigentes y de la Universidad, debe ser compartida 
con las Universidades de América Latina, en particular con las que 
se han hecho presentes en este evento y en tal sentido manifesta
mos nuestra voluntad de colaboración y de intercambio con expe
riencias similares.



Nivel Educativo Hombres % Mujeres % Total %

Bachillerato 4 9,3 0 0.1 4 0,9

Técnica 8 18,6 2 0,4 10 23,2

Universitaria 5 11,6 2 0,4 7 16,2

Profesional 19 44,1 3 0,6 22 51,1

Sub-Total 36 83,7 7 16,0 43 100,0

PROMOCION DEL 89

Nivel Educativo Hombres % Mujeres % Total %

Bachillerato 4 8 6 12 10 20

Técnica 4 8 1 2 5 10

Universitaria 12 24 1 2 13 26

Profesional 18 36 4 8 22 44

Sub-Total 38 76 12 24 50 100

PROMOCION DEL 90

Nivel Educativo Hombres % Mujeres % Total %

Bachillerato 4 10,5 1 2,6 5 13,15

Técnica 6 15,8 5 13,15 11 29

Universitaria 9 23,7 2 5,2 11 29

Profesional 7 18,4 4 10,5 11 29

Sub-Total 26 68,4 12 31,5 38 100



DISTRIBUCION DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PYME 1988 1989 Y
POR GRUPOS DE EDAD SEGUN SEXO

HOMBRES-88 HOMBRES-89 HOMBRES-90 MUJERES-88 MUJERES-89 MUJERES-90
Absoluta Ahsniuta Absoluta % (%) Absoluta Absoluta Absoluta

9 4 6 19,8 70,0 1 2 5

6 8 3 17,7 60,7 2 3 6

6 11 7 25,0 80,0 2 3 1

8 8 16,6 80,0 2 2

5 5 4 14,6 82,4 1 2

2 2 2 06,2 85,7

00,00

1

2

36 38
/

22 9 12 14

calcula sobre el total del mismo sexo 
calcula sobre el total por edades
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Con el conocimiento y ei corazón 

por todo ¡o que nos une contra 

todo ¡o que nos separa.

Teniendo en cuenta que la historia nos señala que vivimos una 
Revolución Científico-tecnológica y que la circunstancia mundial 
nos muestra que sólo con la Democracia Participativa, las econo
mías de mercado y los servidores públicos honestos y eficientes, es 
posible lograr la prosperidad, hemos creado un Movimiento Estu
diantil por la integración de América Latina.

¿Qué es y qué propone 
el movimiento estudiantil?

Es una gran unión de estudiantes, profesores, tecnólogos profe
sionales y técnicos de América Latina, cuyo propósito es luchar 
con sus conocimientos y su Integridad Moral por la construcción 
de una América Unida, en la que todos y cada uno de sus habi
tantes vean realizados sus legítimos Derechos de Bienestar Eco
nómico de Desarrollo Espiritual y de convivencia armónica.

El movimiento lucha por construir una poderosa región latinoame
ricana cuya prosperidad económica esté basada en la inteligente 
administración de sus recursos naturales y humanos y además por 
la construcción de una sociedad plena espiritualmente es decir, 
una sociedad en la que podamos por fin  amar intensamente la 
vida, decir con franqueza lo que sentimos, luchar con valor por 
nuestros sueños y realizar dignamente nuestros anhelos.



Una sociedad donde respetemos a los hombres por ser hombres 
por su integridad, por su inteligencia y sus sentimientos.

Una sociedad donde podamos expresar por fin  toda la alegría y el 
amor que nos caracteriza frente a los demás pueblos de este 
pequeño mundo nuestro.

Una sociedad ejemplo para el mundo, porque ha sido capaz de 
conciliar el bienestar económico con la riqueza espiritual.

¿Cómo lo haremos?
(Respaldando con hechos lo que decimos)

Con la fuerza que nace de nuestra unión, con el poder que germina 
cuando luchamos por un mismo propósito.

Con base en la orientación que pueden señalar nuestros mejores 
hombres, aquellos que verdaderamente estén comprometidos e in
teresados en el desarrollo integral de nuestros pueblos.

Con la luz que pueden ofrecer nuestros científicos sociales, nues
tros expertos, nuestros hombres de conocimiento.

Con la tremenda energía de nuestros estudiantes, quienes con su 
integridad y sus conocimientos pueden despertar la creencia de 
nuestros pueblos en sí mismos y en los verdaderos orientadores, 
hombres que entreguen su vida y su inteligencia al servicio de 
nuestras naciones.

Nuestras tareas inmediatas

1. En cada Nación

— Fortalecer movimiento con la credibilidad de nuestros pueblos, 
la cual sólo puede nacer cuando se actúa con inteligencia e 
integridad.

— Proponer con base en estudios, colaboración de expertos y co
municación entre universidades, soluciones de fondo a los más 
agudos problemas de nuestras naciones, teniendo en cuenta
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co-tecnológica y que la circunstancia mundial nos muestra qua



solo con la democracia participativa las economías de mercado 
y los servidores públicos, honestos y eficientes es posible lograr 
la prosperidad material y el desarrollo espiritual.

— Crear los mecanismos para elevar continuamente los niveles de 
educación de nuestras poblaciones; en el mundo en el que vivi
mos sólo las sociedades con hombres preparados podrán llevar 
vidas dignas. Necesitamos una educación basada en la libertad 
y no en el autoritarismo; una educación basada en el desarrollo 
de la inteligencia y no la apropiación memorística de conte
nidos; una educación que abra horizontes de pensamiento y 
no forme especialistas carentes de cosmovisión. En síntesis una 
educación humanista que le brinde un sentido humano a las 
profesiones.

— Investigar y divulgar todas aquellas acciones públicas y priva
das contrarias al desarrollo de los pueblos.

Con relación a la integración

— Fortalecer y comunicar las organizaciones estudiantiles y pro
fesorales de tal forma que puedan crear la corriente de opinión 
necesaria para que los Presidentes de cada país miembro de la 
comunidad latinoamericana de naciones creen una comisión 
preparatoria encargada de elaborar concertadamente una 
Carta constitutiva, la cual deberá firmarse el 12 de octubre de 
1992.

— Construir una comunidad latinoamericana de naciones sobre 
las siguientes bases: Planeación estratégica en lo económico a 
largo plazo, tomando en cuenta nuestras principales fortalezas 
y debilidades y las amenazas y oportunidades contemporáneas: 
una integración que permita en los países miembros la libre c ir
culación de personas, capital, tecnología, productos y materias 
primas; una política exterior en conjunto y verdaderamente 
solidaria, orientada por nosotros y no por extraños que tienda 
a colocar en las mejores condiciones posibles los frutos comu 
nes de América Latina.

— Suscitar el apoyo político  necesario para que en 1985, como 
fru to  de la carta constitutiva, se pueda elegir por primera vez en 
la historia del continente un parlamento popular latinoameri
cano integrado por dignos representantes de nuestras naciones.



Algunos principios básicos 
del movimiento estudiantil

— Dar valor a las palabras con los hechos.

— Planear y ejecutar sus acciones con conocimiento.

— Brindar y exigir respeto a ios hombres por ser hombres.

— Tomar las decisiones y elegir los representantes con base en la 
participación real y consenso de los miembros.

— Utilizar el diálogo y la razón para resolver las discrepancias y 
los conflictos.

— Actuar con energía frente a las acciones que comporten 
fraude, engaño o atenten contra los intereses de nuestras 
naciones.

— Evitar a toda costa las actitudes donde se pretenda hacer p ri
mar el interés individual sacrificando el interés colectivo.

— Evitar la vanidad, el desprecio, la falta de claridad y franqueza, 
la manipulación y el uso del poder para la imposición de ideas.

Llamamiento

Los latinoamericanos no ignoramos que ante la tarea que nos 
hemos propuesto, no pasará mucho tiempo sin que surjan voces 
extrañas y propias que acusen a los estudiantes de jóvenes soñado
res, al propósito de locura, de utopía, de idealismo. Esas voces se 
equivocan. Nosotros hemos estudiado concienzudamente el 
momento histórico que vivimos, sabemos de nuestras posibilidades 
y entendemos que los tiempos, más que nunca, son propicios para 
llevar a cabo el anhelo que alberga en nuestros corazones: V iv ir en 
una América Latina unida, próspera, justa, digna, libre; una Amé
rica Latina alegre, entusiasta, valerosa,amante de la vida, guerrera 
del amor, creyente de la ciencia, que lucha por la Paz y anheló 
mostrar a un mundo desgarrado por las armas y las crisis espiritua 
les que sí es posible construir sociedades con un desarrollo econó

mico al servicio de la libertad y la dignidad de los hombres.



Nosotros los latinoamericanos no ignoramos que la lucha apenas 
empieza, sabemos que sólo con la perseverancia, la integridad, el 
conocim iento, el diálogo, la concertación, el amor y la creencia en 
nosotros mismos podremos realizar nuestros sueños.

Por ellos, por nuestros sueños, por aquellos que nos han antecedi
do, por nuestros hijos, por nosotros mismos, podemos hacerlo, 
debemos hacerlo, tenemos que hacerlo.



!̂ - i.'' xií~\ re *•'. e’„ íD4-1 í'-
T £ . .

c*
‘2

r- -.4 ¿;

,’í
.•■J. O u

• kí
c (t\j 5ÍVi
.'i ''■V ', "t,? o.
Ó"■>

ba'.
v->

C
::j
íT'

íD i. 

’ í l l
- o  ^

c = ,:5
’■ -.:. TI

C

J c- c\) -r̂O o r!^ ♦•' 'Ti
O D

D. 
.?'
CO

1  f  
<v



HACIA UN NUEVO CONCEPTO 
DE LA PRACTICA EM PRESARIAL: ESTRATEGIA 
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Reseña Histórica

La crisis en la enseñanza de la Administración de Empresas ha 
venido siendo la constante compañera de diversos procesos de 
cambio en el in terior de las instituciones que se dedican a educar 
jóvenes profesionales colombianos. Muchos han sido los intelectua
les que durante estos decenios han señalado que las experiencias 
foráneas se quedan cortas cuando de formación y de investigación 
se trata, pero muchos más han sido los que han reclamado con 
vehemencia una preparación acorde a las necesidades de desarro
llo de nuestras regiones.

Podríamos concretar diciendo que a diferentes momentos de la cri
sis las instituciones universitarias han respondido con parciales y 
tím idas reestructuraciones iluminados por filosofías ajenas 
dejando de lado importantes facetas del problema, concretar ade
más afirmando que las políticas institucionales se han convertido 
en instrumentos repetidores de las crisis permanentes de los esque
mas de poder y sus consecuencias, contribuyentes con su actitud, 
de una mentalidad subdesarrollista que en nada favorece el bienes
tar de nuestras gentes.

La ponencia de hoy trata sobre esto de una manera parcial e igual
mente tím ida pues ella no se puede substraer del todo a cierto de
venir histórico, creemos sin embargo, que esto que podría ser obje
to de interesantes estudios no puede abordarse sino de una manera 
juiciosa y pausada hasta hallar el verdadero camino del cambio y 
la reestructuración; creemos también que una reflexión sistemáti



ca de nuestras experiencias puede vislumbrar nuevas posibilidades 
y nuevas perspectivas para la Administración en América Latina.

En Colombia se oye hablar desde hace ya un tiempo de reestructu
ración, conocidos diagnósticos como el arrojado por la Misión de 
Ciencia y tecnología donde se señalan débiles conformaciones del 
cuerpo profesoral, investigaciones incipientes, descuido en algunas 
áreas docentes etc., y también sus recomendaciones, exploradas 
intuitivamente las macrotendencias mundiales, se han suscitado 
una serie de tentativas institucionales que invitan a solucionar una 
vez más los problemas planteados al in terior de la siempre 'nueva' 
crisis.

Pensando con más cuidado lo que aquí se pretende esbozar no es 
más que el producto de las muchas experiencias de la Universidad 
Privada, paradigmática en cuanto a volumen de presupuesto y cier
to sesgo filosófico que muchas de las veces choca contra políticas 
gubernamentales de cambio, única en cuanto se le opone y compa
ra con la Universidad Pública, pionera porque en ella se inició hace 
ya varios siglos una propuesta universitaria que los hombres han 
ido olvidando para imponer otros derroteros que mezquinamente 
desconocen la función primordial del Saber y la esencia del Hacer.

Quisiéramos a continuación entrar en materia y narrar brevemen
te lo que la experiencia en la práctica empresarial ha dejado a la 
Facultad como su legado, experiencia que hoy nos permite, bajo 
una nueva filosofía, proponer a los presentes lo que bien podría 
llamarse el camino "Hacia un nuevo concepto de la práctica 
empresarial".

En el segundo semestre de 1984 la Universidad del Rosario preten
dió brindar al sector empresarial profesionales idóneos y conoce
dores de las nuevas teorías y prácticas administrativas, la facultad 
sabía la inquietud de estudiantes de los últimos semestres sobre la 
importancia de no solamente tener la teoría sino la práctica y por 
eso quiso interpretar estos sentires y los del sector económico acu
diendo a reestructurar el currículum  académico de la facultad para 
orientarlo a complementar postulados teóricos con la realidad 
empresarial de la nación. Fue así como nació el semestre de
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Los objetivos que guiaron aquel primer intento se podrían resumir 
así:

1. Familiarizar a los estudiantes con las características y funcio 
namiento tota l de las organizaciones empresariales de nuestro 
medio, o en su defecto en un área específica con lo cual po
drían tener un concepto práctico de las actividades que fuesen 
a realizar como profesionales.

2. Ofrecer al estudiante la oportunidad de aplicar los conocimien
tos adquiridos en semestres anteriores y confrontarlos con si
tuaciones reales de tal manera que adecuarán la teoría y la 
práctica.

3. Proveer dentro de la car era de Administración de Empresas un 
período de practicas, cuya finalidad fuese esencialmente didác
tica y académica.

Podríamos decir que por esas fechas la noción de Prácticas Empre
sariales se definía de manera elemental, en la cultura universitaria 
se aprendió fácilmente que la práctica empresarial era un curso 
obligatorio que se ofrecía a los estudiantes de últim o semestre del 
Plan de Estudios Profesionales de Administración de Empresas, el 
ejercicio de un empleo escasamente remunerado como requisito 
para la obtención del grado. Por otra parte la institución como tal 
por circunstancias diversas impuso un perfil ocupacional que a la 
postre no permitía el desarrollo adecuado de nuestros estudiantes 
en lo que se refiere al contacto con diferentes experiencias empre
sariales.

Así las cosas, no fue suficiente el buen propósito que guiaba esta 
reestructuración, pronto tuvimos que reconocer que la cultura a 
quien pretendíamos llegar no reconocía el valor filosófico de la 
propuesta y simplemente se aferraba al valor de la norma y el re
quisito.

Desde esa fecha hasta principios de 1989 efectuaron la "Práctica 
Empresarial" aproximadamente 400 alumnos en los diferentes 
sectores económicos y la experiencia recogida a lo largo de esos 
años es la que nos perm itió reconocer que había necesidad de un 
cambio, uno que le permitiera a la Universidad atender las necesi
dades del país y que el Colegio Mayor rescatando principios bási
cos del convivir se veía obligado a aportar.



Una vez más en el proceso de reestructuración, esta vez estratégico 
y bajo prennisas de ajuste a las nuevas realidades la Universidad se 
vio obligada entonces a pensar y desarrollar un nuevo concepto de 
Prácticas Empresariales, ellas serían la oportunidad y el medio para 
atender un programa Universidad-Nación pero para ello era nece
sario modificar los criterios que venían guiando la coordinación 
creada en 1984, es más era necesario fundar una nueva cultura uni
versitaria si queríamos poner nuestros planes en acción. Debíamos 
entre otras cosas redefinir para el ámbito nuestro concepto de 
prácticas empresariales de tal manera que este no sirviera como 
antaño de cómplice a formas de la sub-administración y el subdesa- 
rro llo , debíamos convertirla en una herramienta de cambio y o p ti
mización del recurso humano camino a la excelencia y una vía que 
devolviera la credibilidad en la calidad del trabajo universitario.

Pues bien, es con esta ligera reseña que damos paso a nuestra pro
puesta.

La propuesta

Hacer de la práctica empresarial un servicio de red interfacultades; 
un servicio planificado de colocación de practicantes, de consulto- 
ría administrativa, de gestión y  creación de empresa, parece un 
proyecto ambicioso pero no imposible. Esta es nuestra propuesta y 
fundamentalmente una nueva filosofía que ilumine los procesos 
institucionales respectivos.

Nuestra propuesta invita a que se considere para el efecto, la teo
ría como una forma de la praxis y la praxis como una forma de la 
teoría, solo si entendemos esta relación podremos acceder a un 
nuevo concepto y a una nueva forma de intervenir en los procesos 
cotidianos del administrar. La experiencia indica que privilegios o 
divorcios de la teoría sobre la práctica no han dejado sino el caos 
en la formación de nuestros muchachos.

Entre otras cosas y bajo esta filosofía, el estudiante tendrá que ir 
respondiendo y evolucionando en una secuencia determinada a 
confrontación con la praxis, de tal manera que, desde las visitas 
formales a las empresas, el compromiso de asumir un cargo, pasan
do por el papel del consultor, a éste se le permita llegar hasta la
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oportunidad de entrar a participar de la experiencia de ser asesor.



Otras formas de posibilitar la práctica no se abandonaran, como 
por ejemplo el juego gerencia! y seminarios sobre análisis de casos 
colombianos, por el contrario las asignaturas de servicios que pro
ponemos vendrán a reforzar estos trabajos con reflexión y análisis.

En síntesis tres cosas fundamentales hacen nuevo el concepto de 
prácticas: una, la filosofía desde la que debe ser pensada, otra, su 
amplitud en materia de servicios y finalmente, la posibilidad de 
concebirlos en forma de red interfacultades.

Este nuevo concepto de práctica empresarial que evoca en princi
pio una nueva manera de abordar el problema de la formación de 
nuestros administradores y por otra un marketing de servicios 
cuyo criterio de competencia no es o tro  que la diferenciación de 
los mismos, puede hacerse en el inicio aisladamente, por cada una 
de las universidades, hasta lograr en el corto plazo la integración 
total de la red. Los servicios que hemos mencionado son solo los 
que conforman un paquete de lanzamiento denominado Servicios 
principales. Ellos, con el tiempo y acompañados de un listado de 
servicios periféricos, nos permitirán estar influenciando de manera 
importante los diferentes sectores económicos del país.

Algunos argüirán que existe otras maneras de hacer útil el trabajo 
universitario sin someterse al problema aquí planteado y estamos 
de acuerdo, sin embargo ellos no solo deben tener en cuenta nues
tros presupuestos para iluminar su objeción sino que además esta
rán de acuerdo en que ellos implican un nuevo concepto de univer
sidad, y que por lo tanto mientras ésta se conciba comprometida 
con su entorno todos los avances logrados deberán colocarse opor
tunamente al servicio de la humanidad. Es posible que superado 
este momento histórico nuestras facultades tengan que buscar nue
vos rumbos, pero mientras tanto nos parece que el compromiso 
con nuestros pueblos y el mejoramiento de sus niveles de vida es 
mayor.

Los beneficios sociales si logramos consolidar esta unión son m ú lti
ples no solo en la ciudad sino también en la provincia. Por 
ejemplo, sería evidente la transformación del perfil del estudioso 
de la administración, se posibilitaría un eficiente flu jo  de recurso 
humano, conocimientos, iniciativas y de capitales de manera tal 
que la universidad recobraría un papel social importante, un papel 
de co-planificador y de agente reactivador. Ella atenta a los movi
mientos que al in terior de su zona se estuvieran generando podría



detectar amenazas y oportunidades y la planeación de soluciones, 
nnodificaría por conocimiento del entorno, en buen tiempo, su 
currículo en favor de las necesidades de la región, etc.

No creemos que pueda existir duda del desarrollo armónico que 
pueda generarse alrededor de esta entidad. La planificación a 
través del servicio de red de prácticas interfacultades crearía la 
oportunidad de rotar a los alumnos por cada una de las instancias 
que abarca el nuevo concepto, proporcionaría, por el continuo 
contacto con la realidad económica y social, una interpretación 
más adecuada de las políticas nacionales y la posibilidad de propo
ner y promover con gran confiabilidad que sectores deben ser 
estratégicamente desarrollados en favor del progreso nacional o re
gional. Se convertiría en una memoria permanente de la evolución 
de los procesos de cambio.

Así las cosas, la integración económica de las subregiones y su 
posible desarrollo dependerá, en mucho, del trabajo inteligente y 
mancomunado de fuentes del saber como las que los hoy aquí reu
nidos representamos; recuperar la función social de la universidad 
para el servicio de nuestros pueblos tiene que ser una tarea p rio ri
taria en el desarrollo de la docencia.

Convencidos de estos y otros beneficios es que invitamos a las d i
ferentes facultades para que consideren participar en la conforma
ción de este nuevo proyecto.

La nueva experiencia
en el Colegio Mayor del Rosario

La Universidad del Rosario ha empezado a consolidar la práctica 
empresarial con miras a integrar la red. Ella está diseñando y a li
mentando bases de datos y empieza a pensar en la estandarización 
y señalización de los nodos respectivos, es a través de la Facultad 
de Administración que ha iniciado un proceso de apertura hacia 
los diferentes sectores para colocar sus servicios. Sin duda el Cole
gio y la facultad creen como ayer, basados en la experiencia, que la 
práctica empresarial sigue siendo una estrategia importante en la 
formación de administradores de empresas, pero sabe que sus 
objetivos deben ser suficientemente ampliados, de tal manera que 
alcancen altos índices de eficacia en la implementación del progra-
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potencial humano formado en las instituciones al servicio de nues



tro  país puede ser posible solo si estamos convencidos del papel 
histórico que jugamos en estas economías lesionadas, entre otras 
razones, por una mala conjugación entre la teoría y la praxis.

Fijados los objetivos decidió, fortalecer las cátedras teóricas en el 
ciclo básico, así como la investigación, de tal manera que, el estu
diante llegara suficientemente preparado y con elementos para el 
tiempo de su práctica empresarial, a llí y con el apoyo de una 
metodología especial que sirviera de refuerzo, asesores especializa
dos, monitores e instrumentos estarían al tanto de su desarrollo. 
Las asignaturas electivas y trabajos de investigación aplicada nos 
permitirán focalizar las soluciones a los diferentes casos y proble
mas objeto de nuestro análisis. Se pretendía con ello un trabajo de 
inteligencia colectiva que ayudará a pensar y resolver la casuística 
empresarial colombiana. Hasta el momento, casi dos años después 
de iniciado el proyecto, el balance es positivo, los alumnos logran 
y enriquecen el proyecto, el balance es positivo, los alumnos 
logran y enriquecen los foros dispuestos para el desarrollo de la 
práctica, los profesores participan con alegría en el desafío que les 
impone tener que pensar bajo marcos teóricos las diversas proble
máticas y lo que es mejor la imperiosa necesidad de desarrollar 
nuevas concepciones para interpretar nuestra realidad.

Antes de terminar quisiéramos llamar la atención sobre cierto re
celo con que el espacio interuniversitario mira la práctica empresa
rial, se considera que la incidencia de estas prácticas en el desarro
llo académico del estudiante no es la mejor, es más son muchas las 
universidades que con argumentos muy respetables no participan 
de este modelo. Nosotros hemos vivenciado errores cometidos por 
una mala interpretación de estos ejercicios. Este punto que noso
tros consideramos tan importante no podemos dejarlo de lado, por 
eso hemos considerado necesario, y así lo recomendamos, que 
como medida de control se haga un examen constante y a lo largo 
de todo el proceso, del perfil académico y laboral para determinar 
si el nuevo enfoque empieza a obligar ai estudiante por circunstan
cias propias del contexto a caer en cierto 'empirismo' que de golpe 
entorpeciera su gestión en el fu turo.

También debemos de reconocer que esta iniciativa hasta donde ha 
sido desarrollada en su parte académica se ha constituido ante 
todo en integradora de diversas actividades educativas; la planea- 
ción y ejecución de los servicios surgieron y se mantienen dentro 
del continuo análisis y evaluación de uniproyecto de investigación-



docencia en el que toman parte activa profesores y alunnnos de la 
Facultad.

Sin duda estamos solo en el principio, debemos profundizar aún 
más en el asunto de la propuesta; sabemos por ejemplo, que resta 
analizar por sector económico la posible colocación de nuestro ser
vicio y su aceptación, determinar tipos de clientes, y efectos que 
podrían causar el reordenamiento de este recurso humano sobre 
las tasas de ocupación y desempleo, establecer niveles de compe
tencia con áreas y profesiones afines, un análisis de costos y super
visión del servicio, estabilidad e ingresos para los involucrados en el 
proceso etc., en fin  desarrollar lo que resta de la Consultoría y el 
Centro de Apoyo a la Gestión Empresarial. No obstante, antes de 
realizar gran parte de todo esto nos motiva resaltar en esta ponen
cia que lo que está de por medio son nuestras gentes, nuestros 
estudiantes, en fin  nuestro país. Son ellos los que nos obligan a 
compartir esta experiencia con ustedes, son ellos los que no 
excusarían si guardáramos como propiedad privada los medios y 
los logros obtenidos. No creemos que sea idealismo poder cambiar 
la concepción ya popularizada, de un practicante pseudoprofe- 
sional subutilizado y mal remunerado por una de un estudiante 
capacitado y calificado que, en igualdad de condiciones pueda 
competir, con respaldo sólido de las instituciones que le garantizan 
una adecuada formación, cambiar una cultura universitaria de 
escasas formas de investigación y desarrollo por unas nuevas que 
en el marco de una estrategia de comunicación y decisión interuni
versitaria se conviertan en una nueva fuerza del progreso.

Estamos seguros de que, tal como se ha desarrollado las prácticas 
empresariales en otras Universidades, enriquecerían esta ponencia 
de manera significativa: Seminarios, talleres, software educativos, 
juegos gerenciales, laboratorios empresariales etc. Es más, sabemos 
que muchas con creatividad y guardando cierto estilo han conse
guido caracterizarse y posicionarse de manera importante, noso
tros no hemos querido desconocer estos esfuerzos, por el contrario 
iluminados por lo que se sabe de estas sus experiencias es que le 
encontramos valor a nuestra propuesta. Son estos esfuerzos suma
dos al nuestro los que nos disponemos aunar para conseguir la rea
lización del proyecto objeto de esta charla.

Esta propuesta apenas empieza y nosotros con ella a dar sus p ri

meros pasoi. U n ^o i i  V U tH U jiS !
en nuestro segmento de colocación y de apoyo pedagógico. Estos



son pasos que colocamos hoy aquí para que se discutan y si les son 
útiles, empecemos a trabajar como una verdadera comunidad uni
versitaria.
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1. ANTECEDENTES, ORIGEN Y CREACION 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADM IN ISTRATIVAS  

DE UNISUR

En el año de 1982, durante el desarrollo de la campaña política 
para la presidencia de la República del período 1982-1986, el can
didato Belisario Betancur, dentro de su plataforma política, plan
teó la utilización de la metodología a distancia con el fin  de demo
cratizar el acceso a la Educación Superior en Colombia. Pasados 
los comisios electorales, y al ser elegido presidente, su propuesta 
toma cuerpo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986 
"Cambio con Equidad", incluyéndose el sistema de Educación a 
Distancia —SED— dentro de los proyectos especiales para el plan 
de desarrollo educativo en ese período.

Como acción prioritaria el Gobierno Nacional plantea como pro
yecto fundamental, para el desarrollo del SED, la creación de la 
Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, la que desempe
ñaría un papel de experiencia p ilo to en la Educación Superior 
Abierta y a Distancia, pues con ella se pretendía ofrecer programas 
alternativos, servir de centro de innovación educativa, científica y 
tecnológica, ser un centro de capacitación de recursos humanos y 
de producción de materiales para la educación a distancia, y pro
yectar sus experiencias a otras entidades oficiales y no oficiales.

UNISUR comienza a funcionar en el mes de noviembre de 1982, 
utilizándose para su creación la Ley 52 de 1981.



La administración Betancur, basada en la anterior Ley de creación, 
que era para una universidad presencial, organiza la Unidad Univer
sitaria del Sur de Bogotá como entidad piloto para la Educación 
Superior Abierta y a Distancia, fijándole la misión de "con tribu ir 
al desarrollo regional, mediante una educación permanente, abier
ta y democrática que propicie innovaciones educativas, pedagógi
cas, tecno-científicas y empresariales, conducentes a la participa
ción comunitaria y a la formación de un hombre integral, autóno
mo y crítico  capaz de contribu ir activamente en la generación, d i
fusión y aplicación del saber científico, y de comprometerse con la 
transformación de su realidad individual, fam iliar y comunitaria".

Como principios orientadores del quehacer universitario la institu
ción ha planteado responder a las necesidades, intereses y proble
mas reales del país, privilegiando a los sectores populares margina
dos de la ciencia, la técnica y la cultura, desarrollando el principio 
de educación permanente y contribuyendo de esta forma a instau
rar una sociedad armónica y justa.

La' institución trabaja por hacer realidad estos principios median
te la formación de profesionales con profundo sentido humanista, 
espíritu crítico  y c ientífico y con amplia vocación de servicio a la 
comunidad.

A nivel funcional el trabajo universitario se ha especializado en tres 
campos fundamentales: docencia, investigación y servicio a la 
comunidad, todos ellos orientados a promover el desarrollo eco
nómico, social y cultural del país y sus regiones.

La Facultad de Ciencias Administrativas fue creada en ju lio  de 
1983. Esta creación se fundamentó en la necesidad de ofrecer pro
gramas de administración que atendieran las necesidades de desa
rro llo  administrativo de sectores como la pequeña y mediana 
empresa de tipo  industrial, comercial, de obras civiles y construc
ciones, de recursos energéticos no convencionales, de transportes, 
agropecuaria y  de programas e instituciones de desarrollo social, 
los cuales eran prioritarios, en la política de desarrollo económico 
del Plan Nacional de Desarrollo "Cambio con Equidad". Esta 
necesidad se apoyaba en estudios que mostraban cómo los progra
mas de formación en administración de empresas estaban d irig i
dos a sectores tradicional mente atendidos como las empresas mul-

maciona
mercial modernos y el sector público. 
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Además la situación del sector empresarial del país, las caracterís
ticas de desarrollo de las diferentes regiones y 'as políticas de la 
universidad, reforzaron la orientación de la facultad hacia la 
pequeña y mediana empresa y la microempresa moderna.

Igualmente, se concibió el plan de estudios de la Facultad como un 
programa de formación universitaria por ciclos.

Así mismo, la Facultad define un perfil profesional con profundo 
sentido humanista y con una orientación pragmática sobre el uso 
del conocimiento de las ciencias administrativas. Se introduce 
entonces, el concepto de que los programas en el ciclo tecnológico 
tengan la denominación de “ gestión”  y estén orientados a promo
ver en los estudiantes el espíritu empresarial y la creación de sus 
propias empresas.

2. CONCEPCION CURRICULAR

Un análisis retrospectivo del contexto nacional permite in ferir la 
existencia de situaciones problema, que afectan, en diferentes gra
dos, los niveles deseables de desarrollo económico y social del país 
y la calidad de vida de su población.

La ausencia de oportunidades educativas para grandes sectores 
marginados de la población, el desempleo en constante crecimien
to , la migración rural, la escasa cobertura de algunos programas 
estatales, la concentración regional o profesional de otros, la desar
ticulación entre programas y necesidades reales y la escasa produc
ción de bienes y servicios, social y realmente requeridos, son entre 
otros, problemas que demandan la integración de propósitos, re
cursos y esfuerzos de los distintos programas de gobierno para la 
búsqueda de una solución eficaz, en un tiempo y espacio deter
minados.

Frente a este contexto situacional, la Unidad Universitaria del Sur 
de Bogotá, UNISUR, está orientando sus recursos y esfuerzos 
hacia la búsqueda de soluciones nacionales, para aquellos proble
mas con los cuales se siente comprometida como institución del 
Estado, de carácter educativo.

Las acciones de UNISUR, desde la perspectiva educativa, son una 
estrategia que permite ampliar las posibilidades de educación para



millares de colombianos y una respuesta social a la coyuntura his
tórica que vive el país.

Tanto los propósitos del Estado como los fines institucionales de
ben concretarse y operacionalizarse para responder a las necesida
des objetivas de desarrollo de la comunidad nacional.

2.1. CRITERIOS RECTORES PARA LA 
PROGRAMACION CURRICULAR

Necesidades y exigencias del desarrollo empresarial y social

El Desarrollo Empresarial y Social es una necesidad para el país. 
Sin embargo, factores diversos han afectado negativamente su con
solidación, siendo una causa relevante la baja capacidad de gestión 
de los administradores, consecuencia del empirismo imperante en 
empresas y organizaciones en general.

Las demandas por un desarrollo social, regional, integral y equili
brado; la necesidad de formación de un recurso humano eficiente 
y la promoción de determinadas subculturas rezagadas, justifican 
la oferta de programas de formación, profesionalización y capaci
tación, a nivel universitario, así como los programas de Educación 
No Formal.

Profesionalización de recursos humanos 
en ejercicio

Si el problema se plantea en relación con las demandas de capacita
ción profesional para el segmento de la población que se encuentra 
dentro del contexto de la economía informal, se percibe la necesi
dad de rescatar, mediante la acción universitaria, a aquellos secto
res de la producción, con el fin  de integrarlos al desarrollo de acti
vidades social mente productivas dentro del concepto de la econo
mía formal.

Este recurso humano, disperso y urgido de educación, exige accio
nes estatales para su recuperación laboral y profesional con miras 
a lograr un desarrollo social equilibrado, objetivo fundamental de 
los planes de desarrollo estatales.
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posibilidad de formación universitaria, considerados como usuarios 
potenciales del programa.

Promoción de la capacidad 
de autogestión empresarial

Apoyar el desarrollo de la iniciativa privada, la imaginación creado
ra y la autogestión empresarial son propósitos de UNISUR opera- 
cionalizados a través de la Facultad de Ciencias Administrativas.

El camino expedito para el logro de estos objetivos constituye la 
apertura de nuevos programas universitarios, el uso de metodolo
gías apropiadas para la educación a distancia y la interreladón 
entre la praxis y la investigación.

Promoción y apoyo a los sectores productivos

Es posible entender el proceso económico si se analiza como un 
todo organizado e interdependiente. Por lo tanto, ver los procesos 
de producción, distribución y consumo como hechos aislados, 
constituye una metodología pobre e inadecuada.

Estas premisas permiten concluir, que el apoyo que la Institución 
ofrece a los sectores económicos y a las unidades de producción o 
consumo, a través de programas de formación y capacitación de 
sus recursos humanos, converge y enfatiza en tres grandes áreas: la 
producción, los servicios y la gestión de empresas, con el fin  de lo
grar un desarrollo armónico y equilibrado, económico y social en 
el contexto nacional.

Modernización de la gestión empresarial

Los programas que ofrece la Facultad de Ciencias Administrativas, 
presentan los conceptos y teorías necesarias para el logro de una 
gestión moderna y dinámica y las herramientas que permiten ope- 
racionalizarla a cualquier nivel.

Desarrollo de metodologías educativas 
apropiadas al SED

Este criterio implica la utilización de toda una gama de procesos 
conducentes al auto-aprendizaje tales como el desarrollo de habili
dades, destrezas, actitudes y conceptos a partir de las experiencias 
y contextos sociales y laborales concretos.



El módulo, los medios de apoyo, la tu to ría , la participación activa 
y creativa del individuo, la organización y administración de los 
espacios y tiempos para el estudio, el trabajo grupal, la integración 
entre teoría y praxis, son entre otros elementos que conforman un 
proceso innovador y dinámico de autoaprendizaje, propio para el 
sistema de Educación a Distancia —SED—,

Articulación de la educación formal 
con la no formal

La formulación académica de los diversos programas se ha conce
bido y estructurado de tal manera, que permita atender simultá
neamente las necesidades de formación profesional a nivel universi
tario, y los requerimientos de la Educación no formal dentro del 
ámbito de capacitación empresarial.

El enfoque de solución de problemas, dado el currículo, su orga
nización modular y el reconocimiento de créditos de estudio, son 
estrategias administrativas que permiten hacer efectiva la articula
ción entre Educación formal y no formal.

En conclusión, la programación así concebida, plantea respuestas 
muy claras a la educación y al trabao combinados, propios de la 
población adulta y se constituye en posibilidad de complementa- 
ción y actualización permanentes y en un medio para ligar la edu
cación a la vida.

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES
DE LA PROGRAMACION CURRICULAR

La Educación a Distancia es una moilalidad que implica nuevas 
estrategias en cuanto a la combinación racional de recursos, 
medios y formas de dirección y organización.

El programa se ofrece con una metodología acorde con las siguien
tes características:

— Es desescolarizada: por cuanto no exige la presencialidad 
rigurosa y el estudiante puede, a su propia conveniencia, orga
nizar sus estudios.

— Es elástica: esto es, el estudiante puede tomar la totalidad o

mico.



Es flexib le: por cuanto permite ajustes, modificaciones y 
adaptaciones para responder a las necesidades educativas 
reales.

Es integral e integrada: en cuanto permite la formación inte
gral del estudiante e integra en estructura las diferentes áreas 
del conocimiento.

Es mediatizada: su desarrollo pedagógico se sustenta y apoya 
en el uso de medios y recursos didácticos como son: los 
módulos y los recursos audio-visuales.

Es objetiva: por cuanto el enfoque dado al currículo respon
de tanto a las necesidades reales y concretas de la comunidad, 
como a la formación de recursos necesarios para el cum pli
miento de las funciones sociales y administrativas, que 
requieren las unidades de producción y/o  comercialización de 
bienes y servicios.

Es dinámica: por cuanto recoge y utiliza procesos innovado
res que le permiten al estudiante desarrollar y aplicar sus po
tencialidades de aprendizaje.

Es diversificada: pues ofrece diferentes alternativas programá
ticas que responden a los intereses tanto del individuo como 
de la comunidad.

2.3 CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS A D M IN ISTR A TIVA S *

La matrícula de la Facultad de Ciencias Administrativas ha tenido 
una rápida evolución en los últimos años. Para junio de 1990 de 
los ocho mil cuatrocientos cincuenta (8.450) alumnos que compo
nen la matrícula de UNISUR, tres mil quinientos treinta (3.530), 
corresponden a esta Facultad.

2.3.1 Características personales

Del tota l de la población estudiantil, el 51 .28%  son hom
bres y el 48 .72%  son mujeres. Del to ta l, el 67 .76%  son 
solteros y el 28 .26%  casados.

La edad de la población estudiantil se concentra entre los 21 
y 25 años y en segundo lugar entre los 26 y 30 años; es decir



que un alto porcentaje de los alumnos que ingresan es 
menor de 30 años (69 .5% ).

2.3.2 Perfil ocupaclonal

Respecto a la información laboral se encuentra que la mayor 
parte de los estudiantes (75% ) se hallan vinculados a algún 
tipo  de actividad laboral, principalmente a empresas de ser
vicios comerciales.

El sueldo devengado por la mayoría de los alumnos oscila 
entre uno y dos salarios mínimos. Son muy pocos los 
alumnos con más de tres salarios mínimos.

2.3.3 Información educativa

El 2 3 %  del tota l de la población matriculada ha realizado 
estudios técnicos o de educación superior.

El bachiller que ingresa a UNISUR dispone en promedio de 
dos a cuatro horas diarias para estudiar, sin diferencias 
importantes en relación con la ubicación geográfica de los 
CREAD.

La jornada preferida por los alumnos para la realización de 
actividades presenciales es la de fines de semana (53.3% ) y 
la jornada nocturna en días hábiles (30 .2% ).

Los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias 
Administrativas se distribuyen, por gestión, de la siguiente 
manera:

Gestiones %

Comercial y de negocios 49.4
Industrial 20.3
Agropecuaria 15.1
Desarrollo social 11.2
Obras civiles y construcciones 2.2
Transportes 1.6



3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA

3.1 DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas, buscan 
materializar su misión la cual ha sido definida de la siguiente 
forma;

"C ontribu ir con el desarrollo empresarial, regional, mediante una 
educación permanente, abierta y democrática; que propicie inno
vaciones educativas, pedagógicas y tecno-científicas, conducentes 
a la participación comunitaria y a la formación de un hombre inte
gral, autónomo, crítico  y capaz de contribu ir activamente en la ge
neración, difusión y aplicación del saber administrativo y del espí
ritu  empresarial tendiente 3 la creación y mejoramiento de empre
sas que transformen la redidad socio-económica de las regiones 
del país".

La Facultad de Ciencias Administrativas ofrece seis programas aca
démicos de Tecnología en Gestión Empresarial en la modalidad de 
formación universitaria por ciclos. La programación curricular del 
ciclo tecnológico comprende el currículo básico y el currículo de 
énfasis. El currículo básico se desarrolla en los tres primeros pe
ríodos académicos y el currículo de énfasis durante los tres ú lt i
mos períodos académicos del ciclo tecnológico; este ú ltim o com
prende las asignaturas propias de cada gestión, además de aquellas 
comunes que complementan la formación del gestor empresarial. 
Las áreas académicas que se desarrollan en el ciclo tecnológico son 
humanística, administrativa, económica, cuantitativa, financiera, 
jurídica y de proyecto de desarrollo empresarial y tecnológico.

La diversificación en el currículo de énfasis se centra en el área 
administrativa; las demás áreas son comunes para las diferentes 
gestiones. Las tecnologías en gestión empresarial que ofrece la 
Facultad son: Gestión Industrial, Gestión Agropecuaria, Gestión 
Comercial y de Negocios, Gestión de Obras Civiles y Construccio
nes, Gestión de Transportes, Gestión de Instituciones y Programas 
de Desarrollo Social.

El ciclo profesional se ofrece como un programa único, fundamen
tado en una visión moderna de la administración y del gerente y 
ofrece al estüdiante la oportunidad de consolidar sus conocimien
tos en las áreas funcionales de la empresa: Producción, finanzas, 
mercado y recursos humanos.



Este programa introduce en su desarrollo un énfasis especial: la 
administración de las empresas de economía solidaria. Esta es una 
orientación que viene del ciclo tecnológico y que tiene en el ciclo 
profesional una mayor fuerza. El ciclo profesional desarrolla las si
guientes áreas académicas: Humanística, Administrativa, Económi
ca, Cuantitativa e Investigativa. Este ciclo se desarrolla en cinco 
períodos académicos.

3.2 PERFIL PROFESIONAL Y OCUPACIONAL

El perfil profesional se ha concebido y estructurado con base en lo 
que el egresado debe ser como persona, como profesional y como 
miembro de la comunidad.

Como persona debe poseer espontaneidad, originalidad, autono
mía de pensamiento, espíritu crítico  y reflexivo, honestidad que 
le permita comprender, apreciar y analizar la situación del contex
to en el cual está inmerso.

Como profesional debe poseer los conocimientos y técnicas que lo 
habiliten para el eficiente desempeño profesional en las diferentes 
áreas de la gestión empresarial; entender y comprender la naturale
za, necesidades y motivaciones del individuo, de la comunidad y 
de la organización social.

Como miembro de la comunidad debe comprender la dinámica de 
los procesos sociales y su desarrollo paralelo a los procesos econó
micos y políticos; lo mismo que los fenómenos y procesos ju ríd i
cos, que definen y determinan el comportamiento de la empresa.

El perfil ocupacional de los programas tecnológicos indica que el 
egresado podrá desempeñarse eficientemente en la creación de su 
propio negocio, la dirección de un departamento de una empresa, 
la administración de sucursales, la actividad de asesoría y el análisis 
de la situación socio-económica del sector empresarial respectivo.

El administrador de empresas egresado de UNISUR podrá desem
peñarse como director o gerente de empresas privadas en los d istin
tos campos de la economía nacional, asesor de empresas, gestor y 
administrador de su propia empresa y administrador en las áreas de 
mercadeo, finanzas, producción, relaciones industriales y gerencia

general de empresas manufactureras, comcrGiales, agropecuarias,
financieras y de servicios.



3.3 ESTRATEGIAS PARA EL FUNCIONAM IENTO  
DE LOS PROGRAMAS

— Programación y desarrollo curricular por ciclos.

— Ofrecimiento de los programas de acuerdo con las necesida
des regionales, sectoriales y demandas reales.

— Permanencia y temporalidad de los programas en las regiones 
de acuerdo con las posibilidades de desarrollo de las empresas 
y de los recursos humanos regionales y locales.

— Utilización y aprovechamiento de la infraestructura académi
ca, administrativa, operativa y física existente en las regiones.

— Oferta de los programas a través de los Centros Regionales de 
Educación Abierta y a Distancia —CREAD— y de las Exten
siones de Servicios.

— Realización de convenios interinstitucionales con empresas 
públicas y privadas, universidades, corporaciones regionales, 
organizaciones gremiales, etc., con el propósito de mejorar la 
calidad y la eficiencia de la oferta educativa de UNISUR.

4. ADM INISTRACION ACADEMICA  
DE LOS PROGRAMAS

4.1 ESTRATEGIAS PEDAGOGIGAS

La entrega de la docencia en UNISUR se realiza fundamentalmen
te a través de los módulos y del apoyo tu toria l. Esta acción ha 
experimentado cambios desde su perspectiva conceptual y opera
tiva. Las orientaciones sobre este aspecto aparecen plasmadas en 
diferentes documentos institucionales'.

La acción tu to ria l se realiza a través de docentes cuya formación 
profesional, cualidades y actitudes personales les permite promo
ver, facilita r y ejecutar las funciones inherentes a la universidad de: 
docencia, investigación y extensión en el Centro Regional de Edu
cación a Distancia —CREAD—.

1. "La  acción tu to ria l Integral en U N ISU R ". Vicerrectoría Académica. Septiembre 
de 1987.



La docencia está relacionada con actividades de inducción, talleres, 
consejería y seguimiento, prácticas, evaluación, laboratorios, vali
dación de materiales y asesoría al Proyecto de Desarrollo Empresa
rial y Tecnológico.

La investigación se orienta al diseño, adecuación y pertinencia cu- 
rricular de los programas, en relación con las características de los 
estudiantes y su entorno. Así mismo, se ubican las líneas de inves
tigación así: La teoría y práctica de la Educación Abierta y a Dis
tancia y el desarrollo de investigaciones específicas sobre tecnolo
gía administrativa.

En cuanto a extensión se impulsan acciones relacionadas con acti
vidades de promoción y desarrollo comunitario y educación no 
formal.

A continuación se explica la orientación, contenido y alcance de 
los diferentes procesos de la acción académica de la Universidad.

4.1.1 Inducción

Al comienzo de cada período académico el tu to r le propor
ciona al estudiante información relacionada con los fines de 
la Universidad, su Proyecto Educativo, sus políticas, estruc
tura académica y organizativa, tipos de programas, caracte
rísticas de la modalidad a distancia, guía en el uso de mate
riales impresos (módulos) y uso de los medios de apoyo para 
el aprendizaje.

De acuerdo con este propósito, la inducción comprende tres 
etapas:

— Una inducción general al sistema
— Una inducción específica al plan de estudios
— Una inducción a los módulos

Inducción general al sistema: Tiene una gran importancia, 
porque permite que los usuarios se ubiquen dentro de la 
Educación a Distancia, desarrollen el sentido de pertenen
cia a UNISUR y asuman el papel de estudiante dentro del 
quehacer universitario.

Inducción específica al plan de estudios; Permite si estu
diante conocer el plan de la carrera e iniciarse en el manejo



de los módulos a través del conocimiento de los objetivos, 
estructura, contenido, metodología y ejercicios de evalua
ción en cada asignatura.

Inducción a los módulos: El tu to r analiza la estructura gene
ral del módulo y de cada unidad en particular, presenta al 
usuario una guía de estudios en que se le dan orientaciones 
para d istribu ir el tiempo correspondiente a cada tema y se le 
especifican las actividades complementarias como lecturas, 
programas de radio, talleres, etc. Además se le da al estu
diante una orientación sobre la utilización de la biblioteca y 
la bibliografía que apoya el estudio del módulo.

La guía incluye el calendario y las orientaciones básicas para 
las evaluaciones formativas y sumativas, reglamento estu
diantil y toda la información pertinente sobre las novedades 
académicas.

4.1.2 Consejería y seguimiento

El tu to r caracteriza a cada uno de los usuarios y realiza un 
seguimiento permanente a un número determinado de es
tudiantes con el propósito de prevenir la deserción y mor
talidad académica; mantener y reforzar la motivación de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje; orientados en la 
adquisición de técnicas y hábitos de estudio.

En el desarrollo de esta acción, el tu to r identifica las posibi
lidades e interferencias que presentan los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje.

Se pretende que el tu to r se convierta en guía y amigo acadé
mico del estudiante durante su proceso de formación en 
UNISUR.

El tu to r ayuda al estudiante a encontrar métodos de estudio 
que le faciliten adaptarse y tener éxito en la formación pro
fesional. El tu to r debe contar con herramientas para contri
buir a que el estudiante se automotive o para brindarle el 
apoyo emocional que necesita.

La orientación que requiere el estudiante no sólo es de tipo 
académico, sino administrativo (trámites, certificaciones, ca
lificaciones, inscripciones a evaluación).



Con los talleres se pretende que el tu to r logre, entre otros 
objetivos, los siguientes:

— Fomentar el trabajo individual y grupal para favorecer el 
sentido de pertenencia del estudiante a la institución.

— Crear un espacio que genere el debate, la reflexión, la c rí
tica y ampliación de los conocimientos que contienen los 
materiales de auto-instrucción.

— Proporcionar información remedial a los estudiantes para 
suplir y ampliar las deficiencias que contengan los mate
riales impresos de auto-aprendizaje.

4.1.4 Laboratorios

Son todas aquellas actividades que el tu to r cumple con los 
estudiantes en un ambiente controlado, bien sea en condi
ciones reales o simuladas. En éstas el estudiante realiza ejer
cicios dirigidos sobre contenidos estudiados con anteriori
dad en asignaturas teórico-prácticas o prácticas y cuya fina
lidad es desarrollar habilidades y destrezas que le permitan 
enfrentar situaciones de planeación, manejo de información 
o de procesos en las distintas áreas administrativas.

4.1.5 Práctica de campo

l_a connotación básica de este tipo  de práctica es el que se 
realiza en el ambiente real en el cual ocurre el fenómeno o 
proceso que se estudia. El estudiante desarrolla en las asigna
turas teórico-prácticas, aplicaciones prácticas para vincular
lo, en primer lugar, con su medio de trabajo y su entorno 
social, económico y cultural, y en segundo térm ino, para 
poner dichas prácticas al servicio de la investigación.

4.1.6 Evaluación del rendimiento integral

Además de emplear actividades de medición y evaluación de 
resultados o logros, el tu to r desarrolla evaluaciones de carác-
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te, con el propósito de que éste conozca el resultado de sus



acciones, reafirme sus respuestas acertadas, identifique sus 
deficiencias, reconozca las fuentes de su esfuerzo, genere 
mecanismos correctivos, encauce su proceso de estudio y se 
sienta reforzado. Lo que se pretende con este enfoque de 
evaluación, es desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
autoevaluarse, que sean jueces de sí mismos y que se desa
rrollen valores, como la objetividad, veracidad y dom inio de 
lo aprendido.

En relación con los tipos de evaluación, las funciones del 
tu to r se pueden clasificar así:

Evaluación diagnóstica
— Participar en la elaboración del calendario para aplicación 

de pruebas diagnósticas.

— Aplicar las pruebas diagnósticas (temáticas y actitudina- 
les) a los estudiantes.

— Revisar las pruebas aplicadas e interpretar los resultados.
— Proporcionar información remedial a los estudiantes para 

suplir deficiencias o dificultades, tanto en su nivel de pre
paración como en el grado de asimilación a la metodolo
gía del sistema.

En la evaluación formativa:

— Diseñar evaluaciones formativas con base en los objetivos 
y contenidos de las asignaturas.

— Programar y desarrollar actividades complementarias.
— Programar y ejecutar eventos de asesoría tu toria l
— Aplicar las evaluaciones formativas incluidas en los módu

los y las diseñadas por él mismo.

— Revisar las pruebas aplicadas e interpretar los resultados.

— Proporcionar información remedial a los estudiantes para 
suplir deficiencias o dificultades con el material de auto- 
instrucción (información de retorno).

— Informar a la Facultad sobre deficiencias encontradas en 
los materiales de auto-instrucción y proponer sugerencias 
para mejorarlos.



— Participar en el diseño y elaboración de las pruebas obje
tivas (parciales y/o  globales) con base en los objetivos y 
contenidos de cada asignatura.

— Aplicar las evaluaciones sumativas que se practiquen en 
los CREAD.

— Calificar las evaluaciones sumativas con base en instruc
ciones enviadas por la Facultad y rem itir a ella los resul
tados.

— Proporcionar información a los estudiantes para suplir 
deficiencias o dificultades con el material de auto-instruc- 
ción (información de retorno).

— Participar en la revisión de Proyectos de Grado, en caso 
de que sea seleccionado como jurado por parte de la 
Facultad.

4.1.7 Elaboración de materiales

Dado que la relación docente-estudiante, en la Educación a 
Distancia no puede darse siempre en forma presencial, ésta 
se sustituye en buena parte por una relación indirecta, a tra 
vés de medios de comunicación y de formas objetivadas, 
entre las cuales el Módulo ocupa un lugar preferencia!, tanto 
en el sistema, como en el proceso de aprendizaje auto-diri
gido.

Se concibe al Módulo, como una unidad educativa cuyo 
diseño, estructura, presentación de contenidos, sistema de 
evaluación, experiencias de aprendizaje y orientación peda
gógica, contribuyen a lograr en el alumno un aprendizaje sig
nificativo. Se pueden señalar las diversas funciones académi
cas, psicopedagógicas y metodológicas que desempeña el 
módulo en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 
en la modalidad de Educación a Distancia, y como agente 
determinante en el aprendizaje auto-dirigido.

Tales funciones podrían ser entre otras:

— Proporcionar información.
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— Contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas, 
mediante la práctica en contextos variados; de modo que 
el aprendizaje llegue a ser adecuado ante una cantidad 
mayor o menor de estímulos.

— Establecer relaciones y conexiones con otras áreas del 
saber y la realidad del estudiante.

— Mejorar los métodos personales de estudio.
— Generar en el alumno productos personales, partiendo de 

la reflexión sobre la estructura conceptual de la informa
ción prevista en el material

— Incentivar el grado de conciencia sobre el proceso de 
comprensión.

— Fijar estructuras y hábitos de estudio y aprendizaje.
— Suplir la relación socioafectiva maestro-alumno a través 

del lenguaje utilizado.

El módulo se materializa en un impreso escrito, integrado 
por unidades didácticas, con una estructura determinada por 
un “ Diseño de aprendizaje auto-dirigido".

En este aspecto, el tu to r desarrolla una primera función 
básica en la implementación y operación de los programas 
académicos dentro de la estrategia de Educación a Distancia. 
Dicha función se relaciona con la producción intelectual de 
los materiales de aprendizaje en su área de especialidad.

La segunda función que el tu to r efectúa se relaciona con un 
análisis de la estructura conceptual y metodológica de los 
módulos, con base en las experiencias profesionales y el co
nocimiento cien tífico  que posee como especialista del área.

Frente a los contenidos el tu to r puede tomar diversas posi
ciones: interpretarlas, criticarlas, adecuarlas, reescribir algu
nas de sus partes.

Para actuar eficientemente como asesor de una o varias asig
naturas o áreas temáticas, el tu to r debe conocer en detalle el 
o los módulos de las mismas y sus medios complementarios.

Otras acciones del tu to r en la elaboración de materiales son:



— El tu to r especialista en el área debe asesorar al autor del 
módulo durante todo el proceso de elaboración de tal 
forma, que durante el mismo, el autor reciba reorienta
ción y retroalimentación.

— Al térm ino del material, el tu to r emitirá juicios decisivos 
con el fin  de proceder a reajustes, correcciones y en con
secuencia a una edición definitiva.

— En general, la intervención del tu to r frente a los materia
les de auto-instrucción incluye: confirmación de su cali
dad, eficiencia, efectividad y pertinencia.

4.1.8 Desarrollo de procesos de Investigación

La investigación es una actividad inherente al trabajo do
cente, ya que a través de esta acción se contrasta la teoría 
con la práctica y se motiva y capacita a los estudiantes en el 
trabajo investigativo. El proceso investigativo de UNISUR 
es evaluado permanentemente, y los logros y resultados 
obtenidos son divulgados al in terior de la Universidad y 
fuera de ella, como contribución a la solución de sus propios 
problemas y a los de la sociedad en general.

Con base en lo establecido por el Sistema Integrado de 
Investigación de UNISUR, el tu to r propicia la acción investi- 
gativa, conducente a:

— Generar nuevos conocimientos, crear y validar medios 
técnicos y estrategias metodológicas que fundamenten y 
garanticen la calidad de los procesos de aprendizaje.

— Generar nuevos conocimientos en áreas específicas, de las 
ciencias, la tecnología y la técnica que contribuyan a la 
solución de problemas de las regiones en donde se encuen
tra la Institución.

Así mismo, los diseños curriculares obedecen a investigacio
nes aplicadas dentro de los contextos regionales, de tal 
forma que se logra establecer objetivamente las necesidades 
de las comunidades, a través de un proceso participativo con 
las mismas, buscando atenderlas en forma efectiva, mediante 
la generación de objetivos, perfiles de formación y planes de
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Desde el punto de vista de la extensión, UNISUR concibe en 
su proyecto educativo esta función como promoción y edu
cación comunitaria para el cambio social: la universidad es 
una institución social y, como tal, está al servicio de los 
ideales de renovación y cambio de la sociedad.

Desde la perspectiva de las actividades de "Extensión uni
versitaria”  y Educación no formal, se conciben la acción 
docente como una capacitación permanente y continua de 
asesoría a los gremios productivos de los diversos sectores, 
como una contribución al desarrollo social, regional y nacio
nal.

Las líneas de acción para la Educación no formal están 
orientadas a:

— Organización y desarrollo de unidades productivas comu
nitarias.

— Fomento del arte y la cultura regional.
— Programación de eventos científicos.
— Capacitación de líderes para el desarrollo comunitario e 

integración pnra la consolidación de UNISUR en las 
regiones.

4.2 EL PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
V TECNOLOGICO

A principios de 1984, cuando se estaban elaborando los diseños 
curriculares para los programas de tecnología en gestión empresa
rial de la Facultad de Ciencias Administrativas, se encontraron d i
versos problemas, entre ellos la explícita necesidad de diseñar 
estrategias metodológicas que, dentro de la modalidad de educa
ción a distancia, le permitieran a los estudiantes confrontar con la 
realidad y poner en práctica los conocimientos teóricos recibidos 
en las distintas asignaturas del plan de estudios. Otro de los proble
mas radicaba en la relativa saturación ocupacional a la cual se 
enfrentaban los profesionales en administración de empresas, situa
ción que no podría ser ajena a los futuros egresados de UNISUR y 
que, por el contrario, se agravaba dada la falta de reconocimiento 
social para los profesionales formados en la modalidad a distancia.



Los anteriores problemas llevaron a considerar diversas alternativas 
de solución: visitas de observación, pasantías, períodos de práctica 
empresarial, laboratorios, consultorios empresariales, juegos de 
empresa, entrevistas a empresarios, proyectos, diagnósticos y ase
sorías, talleres empresariales, seminarios y conferencias. A lternati
vas como éstas pretenden, de alguna manera, facilitar al alumno 
el adentrarse en el estudio de situaciones y problemas que se 
deben enfrentar en la empresa y por lo tanto se complementan 
entre sí, pero ninguna de ellas se ha diseñado para atender a pro
blemas como la generación de empleo.

De esta manera, sin desechar las anteriores alternativas, se tuvo que 
optar por el diseño de una estrategia que atendiera simultáneamen
te los dos problemas centrales: conocimiento analítico de la reali
dad empresarial y generación de su propio empleo por parte del es
tudiante. Esta opción fue la del Proyecto Empresarial que, aún 
cuando tenía en cuenta metodologías universal mente conocidas 
para la formulación de proyectos, le fue incorporada una concep
ción y operacionalización que lo hacían sui-generis:

— Inicio desde el mismo momento en que el estudiante ingresa a 
la carrera.

— Desarrollo por fases estrictamente secuenciales, simultánea
mente con el avance en las distintas asignaturas del plan de 
estudios y cuyo nivel de complejidad y profundidad se incre
menta progresiva y paulatinamente.

— Respuesta a necesidades o problemas reales identificados en el 
medio ambiente en el cual el estudiante desarrolla sus activida
des. Por tanto, se parte de un reconocimiento de la situación 
existente en el medio regional.

— Propuestas al alcance de las posibilidades reales del estudiante
o de la comunidad interesada en ejecutar el proyecto, de tal 
manera que su puesta en práctica sea relativamente fácil y no 
se convierta en un ejercicio académico adicional.

— Asesoría por parte de profesionales conocedores del área geo
gráfica en la cual se piensa desarrollar el proyecto.

— Impulso a la integración de vanas d scip 
solución de problemas de la comunidad.
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— Vinculación del estudiante y permanente interacción con su 
medio de trabajo y con su entorno social, económico y cu ltu 
ral en actividades productivas.

— Motivación para la utilización de metodologías de trabajo par- 
ticipativo, solidario y autogestionario.

— Empleo de metodologías, técnicas e instrumentos de carácter 
investigativo.

— Aceptación del proyecto como trabajo de grado.

Para orientar las actividades necesarias para la formulación del 
proyecto fueron elaboradas seis guías, una por cada fase, en las 
cuales se encuentran las pautas básicas y generales.

Cuando el estudiante requiere de una orientación más específica, 
acude al tu to r del proyecto, quien le aclara dudase inquietudes y 
le ayuda a programar y organizar las actividades que debe adelantar.

Con esta estrategia metodológica se pretende, ante todo, impulsar 
la generación del espíritu empresarial. Esto implica un cambio de 
mentalidad, una modificación en la forma de ser y de actuar, un 
cambio de la tradición de prepararse para ser empleado, a la acti
tud de formarse para ser empleador.

El espíritu empresarial conlleva una mística y un compromiso para 
poner en acción todas las capacidades del ser humano en función 
de la creatividad e innovación con el propósito de encontrar alter
nativas de solución a situaciones conflictivas existentes en un con
texto  determinado.

Finalmente, debemos ser conscientes de que la orientación hacia 
la formación de profesionales empresarios no es un planteamiento 
aislado de UNISUR; por el contrario, en los últimos años la ten
dencia a nivel latinoamericano y mundial es la de formar profesio
nales que estén en capacidad de gestar unidades productivas en las 
que puedan dar inicio a su realización profesional y solucionar si
multáneamente el problema generalizado del desempleo y 
subempleo profesional.

La diferencia, en este aspecto, radica en las estrategias metodológi
cas que vienen utilizando las instituciones de Educación Superior



para lograr esta faz del perfil profesional. Aquí se puede considerar 
el PDET como algo original, propio de UNISUR, que se apoya en 
elementos teóricos y técnicos universal mente probados y cuya e fi
cacia y eficiencia sólo se podrá demostrar a través de los resultados 
que se vayan alcanzando en el fu turo .

Dichos resultados muestran en la corta historia de la Facultad, a 
un año de haber logrado su primera promoción, 74 egresados en 
tecnologías de Gestión Empresarial, con 44 proyectos que atien
den a necesidades detectadas en sus regiones de origen, en los dis
tintos sectores económicos. Aproximadamente el 40 .5%  de los 
egresados trabajan en su propia empresa, nacido como producto 
del proyecto empresarial. El 1 1%  están tramitando créditos para 
financiar la ejecución de sus proyectos. El 1 7%  trabajan en insti
tuciones del Estado y el 1 6%  en empresas particulares en activida
des de tipo  administrativo. Los restantes egresados laboran en acti
vidades diferentes a las administrativas y solamente uno se encuen
tra desempleado.
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Las deliberaciones adelantadas por la Tercera Conferencia de 
Facultades y Escuelas de Administración de Empresas de América 
Latina, a más de estrechar los lazos de unión entre los pueblos her
manos del continente, dedicó la totalidad de su tiempo a desarro
llar los tres temas centrales que se había propuesto. Temas estos 
que constituyen hoy por hoy el centro de atención de diferentes 
sectores de la sociedad como consecuencia de la d ifíc il situación 
económica social y política por la que atraviesan nuestros países.

Como es bien sabido por todos, la débil estructura económica de 
los países de América Latina los hace demasiado vulnerables a 
cualquier cambio que se presente en la economía mundial generan
do situaciones difíciles al sector productivo debido no sólo a su 
incapacidad de adaptación a entornos de elevado nivel de tu rbu
lencia sino a la ausencia de políticas, diferenciales y selectivas por 
parte del Estado que le permita al sector empresarial preveer con 
cierta anticipación los cambios que pueden afectar el normal 
desenvolvimiento de sus empresas.

Es precisamente en este contexto en el que adquiere relevancia, el 
papel que están llamados a jugar los estudiantes que hoy pretende
mos formar a partir de los currículos que cada una de nuestras 
universidades ha concebido y dentro de los cuales se inscriben una 
serie de materias dirigidas a im partir conocimientos y desarrollar 
habilidades relacionadas con la temática del encuentro.

La relatoría que a continuación se presenta intenta sintetizar de la 
mejor manera posible cada una de las ponencias, haciendo énfasis 
en sus aspectos centrales.



La ponencia referida a la Interrelación Universidad - Empresa pre
sentada por el doctor Antonio Diomario Queiroz de la Universidad 
de Santa Catarina - Brasil, se contextualiza en el proceso de transi
ción de una sociedad industrial a una sociedad de sistemas de 
información, correspondiente a la década de los años noventa. Esta 
sociedad se caracteriza por los variados y rápidos cambios tecno
lógicos a que están sometidas las empresas, los cuales exigen la re
novación de métodos y sistemas de organización y trabajo a fin  de 
hacerlas más eficientes y capaces de competir y conquistar nuevos 
mercados.

En estas condiciones, la Universidad no solo debe estar en capaci
dad de formar un Profesional altamente calificado para que lidere 
los cambios tecnológicos sino que, además deberá acumular, c r it i
car y transferir hacia el sector productivo los nuevos conocimien
tos científicos y tecnológicos mediante la articulación de inicia
tivas conjuntas universidad - empresa. "Esto significa que la Uni
versidad debe hacer el tránsito de su papel tradicional con un 
exclusivo carácter de instrucción y capacitación de personal, para 
transformarse en una institución de investigación y extensión". Y 
la empresa, en el nuevo contexto, no puede prescindir del dom i
nio de conocimientos científicos y de avanzadas tecnologías, sino 
quiere enfrentarse a la nueva e injusta división internacional del 
trabajo a la que pueden verse sometidos los países subdesarrollados.

El caso presentado del Centro Tecnológico de la Universidad Fede
ral de Santa Catarina del Brasil, es un ejemplo claro que deberían 
seguir los países de América Latina sobre una forma real y concre
ta como se puede garantizar relaciones bidireccionales entre la uni
versidad y la empresa.

La ponencia, a más de mostrarnos la estructura administrativo- 
organizacional de la universidad y su tránsito de una universidad 
tradicional hacia una institución moderna de educación superior, 
nos deja ver su capacidad para adoptar y generar nuevos conoci
mientos científicos y tecnológicos, así como la manera en que ha 
asumido la relación universidad-empresa a partir de la creación de 
mecanismos, bastante novedosos que posibilitan el crecimiento y 
desarrollo de las empresas existentes y la creación de nuevas uni
dades productivas.

actualmente el Centro Tecnológico de la Universidad Federal de



Santa Catarina del Brasil, con su Centro Regional de Tecnología 
de empresas, el condominio industrial, el d istrito  industrial y de
más organismos públicos y privados que intervienen bien sea para 
la formulación de políticas, establecimiento de requisitos o apoyo 
y fomento del sector, les permite afirmar que hasta el momento la 
experiencia ha sido todo un éxito, reflejándose en las siguientes 
conclusiones:

— La interrelación entre la universidad y la empresa ha evolucio
nado de una sociedad poco compleja a una sociedad moderna 
de grandes sistemas de información. Estas interrelaciones se 
forman necesarias por la función complementaria de las ins
tituciones en proceso de innovación tecnológica indispensa
ble para el desenvolví,niento regional de un país.

— La transferencia de conocimientos hacia el sector productivo 
es favorecida por la creación de estructuras de interfase entre 
la institución universitaria y las empresas. Ello presupone la 
existencia de infraestructura de laboratorios y de personal es
pecializado en ambos lados.

— El caso de la experiencia relatada del Centro Tecnológico de 
la Universidad Federal de Santa Catarina, la existencia de la 
fundación, del CERTI y del ACTE, facilitó  mucho la comuni
cación e interrelación entre esas instituciones, respetándose 
sus individualidades y su filosofía de acción que son bien 
distintas. También el diálogo de articulación y de soporte 
fue favorecido a nivel estratégico de la administración.

— Estas interrelaciones se pueden dar de dos maneras: una, d i
rectamente entre las empresas y las universidades con la even
tual intervención de funciones de apoyo investigación y ex
tensiones, o directamente por medio de centros de investiga
ción y desarrollo o parques tecnológicos.

— Las relaciones de transferencia tecnológica hacia su medio 
ambiente contribuye a su valorización social. Por o tro  lado, 
el acceso directo o indirecto de las empresas a tecnologías ge
neradas por la universidad, posibilita integrar un proceso de 
desarrollo autónomo equiparable a aquel que animó a las em
presas de países más desarrollados.

La interrelación Universidad-Empresa presentada por el maestro



Florentino Velásquez de la Universidad loeroamericana de México, 
se plantea sobre la base que la universidad debe presentar una pos
tura proactiva que le permita sensibilizarse ante los marcos de refe
rencia, y de acuerdo a su orientación, genere los elementos que 
respondan a las expectativas sociales y empresariales.

Sin embargo, se afirma que la universidad no puede ser únicamente 
un centro de capacitación donde se preparan los diferentes profe
sionales que le demanda la sociedad, sino que, a diferencia de otras 
instituciones debe formar personas pensantes capaces de pregun
tarse por si mismas, por su mundo y por su aportación desde su 
puesto de trabajo, queriendo significar con esto que la universidad 
debe aspirar a “ formar alumnos no sólo en el plano académico y 
profesional, sino también en el aspecto laboral esforzándose por 
propiciar y estructurar un ambiente favorable a sus objetivos edu
cativos y a las demandas externas.

Concluye la ponencia afirmando que el principal aporte que hace la 
universidad a la sociedad en general y a la empresa en particular, 
consiste en formar hombres con "conciencia de si, de las propias 
experiencias y valores, de los actos que los manifiestan, de la expe
riencia de otros seres, que al igual que uno mismo, son dignos, 
libres y responsables aunque sean tan sólo en potencia. Conciencia 
del ser y del quehacer en el mundo, en todos aquellos papeles, 
situaciones y momentos que nos toca v iv ir” .

La ponencia del doctor Jairo Enrique Rodríguez, Decano de la 
Facultad de Administración de la Escuela de Administración de 
Negocios —EAN—, se elaboró a partir del interrogante: La forma
ción de profesionales empresarios, ¿responsabilidad de quién?

Frente al dilenna de capacitar o formar, su exposición comienza 
por sostener que la misión de la universidad frente al estudiante, es 
la de una formación integral "más a llá " de la capacitación en habi
lidades y destrezas propias del quehacer técnico, aunque dicha fo r 
mación integral las incluye. La formación integral presupone socia
lizar al individuo transmitiéndole valores, conductas y formas de 
ver el mundo, pues el uso que haga del conocimiento va a depen
der de su valoración de la sociedad y el ser humano.

Las dos vertientes señaladas, profesionalización o formación, se
'í I II

En la visión profesionalizante la concepción de la universidad se



ata al currículo como conjunto de asignaturas y sus contenidos 
que expresan el perfil ocupacional. Aquí al relegar la pregunta por 
el hombre y las humanidades a un segundo plano, las prácticas 
cotidianas no aportan al estudiante criterios éticos que le permitan 
distinguir o valorar los comportamientos como correctos o 
incorrectos.

En la segunda versión, la formación integral, si bien se parte de la 
organización del plan de estudio, la formación no solo se reduce al 
aula de clase, sino que ésta se imparte en todas las instancias de la 
universidad pues la discusión sobre el hombre y su escala de valo
res se convierte en el antecedente y referente obligatorio del 
quehacer académico. Aún así, esta versión no parece ser la que 
gane terreno en el acontecer mundial.

Sin haber resuelto este dilema viene o tro : ¿Para desempeñar qué 
papel en la sociedad, se forma el estudiante? La respuesta es clara, 
tradicionalmente se capacita al egresado como empleado en el sec
to r productivo y ésto, en razón a que el desarrollo de las econo
mías capitalistas estuvo signado por un proceso de centralización 
basado en grandes unidades productivas conformadas por elevados 
números de trabajadores y empleados. Sin embargo ese modelo 
hizo crisis y con él, el perfil profesional, sobre todo ante el proble
ma del desempleo. La respuesta es contundente: "e l profesional 
debe dejar de ser un buscador, para convertirse en un generador 
de empleo"

Surge entonces la cuestión de la formación de profesionales empre
sarios y con ella dos interrogantes: uno, ¿qué se entiende por 
empresario y cuáles sus características?; y el o tro , ¿cómo puede la 
universidad form arlo, si es que puede?

En cuanto al térm ino "empresario", este se ha usado en dos senti
dos: uno señalado al creador de nuevas empresas y el o tro  innova
dor dentro de organizaciones ya existentes. Ello en virtud de sus 
capacidades: creativa, innovadora, de liderazgo o para asumir el 
riesgo, así como una personalidad orientada por la motivación al 
logro, auto-realización, liderazgo, etc.

En esta visión, lo importante para el doctor Rodríguez, es que se 
sustenta en una filosofía liberal defensora de la democracia, la l i 
bertad y la libre empresa, ideales que asume la Universidad al com
prometerse a form ar empresarios. Para ello la universidad debe



convertirse en un "ám bito de libertad" pues no basta im partir 
conocimientos, currículo visible", sino que es fundamental gene
rar un clima, "C urrículo ocu lto ", donde la espontaneidad, la crea
tividad y la iniciativa propia en todos y cada uno de los estamen
tos, sean valorados e impulsados.

Obviamente: La universidad y  e! cu rrícu lo  ríg ido  y  p ro fes iona li
zante es com pletam ente opuesto a l desarrollo de la in ic ia tiva  
empresarial y  de empresarios en ella las acciones se han concen
trado en la introducción de materias electivas para que el estudian
te pueda elegir algunos aspectos relacionados con su formación: en 
lo referente al currículo oculto todo estaría por hacerse.

Ahora, es cierto que las facultades de Administración han dado el 
primer paso en el desarrollo de la iniciativa empresarial, pero esta 
tarea no puede ser exclusiva de ellas; se requiere del trabajo in ter
disciplinario, de actividades que integren y comprometan la uni
versidad con este propósito.

Precisamente, ello permite superar las deficiencias en el conoci
miento de tecnologías avanzadas, que conllevarán a la formación 
de empresas comprometidas con el avance tecnológico por parte 
de los estudiantes de administración, evitando así la creación de 
negocios que manejan tecnologías tradicionales, en este frente 
pues, se impone la integración con otras facultades én las cuales 
se está trabajando en el desarrollo científico-tecnológico, configu
rándose empresas que lo utilicen y lo difundan.

Concluye nuestro expositor afirmando que frente a los cambios 
acelerados y el derrumbe de las ideologías extremas en el mundo, 
la universidad debe formar hombres libres y creativos para una 
sociedad democrática y participativa, para lo cual debe empezar 
por convertirse en espacio de participación, de creatividad y 
libertad.

En esta óptica " lo  importante no es que la universidad enseñe al 
estudiante a hacer empresa sino que lo forme para ser empresario"; 
lo cual implica aprender y comprender, pensar y crear. Esta con
cepción no se expresará en el discurso sino en los hechos, en la 
actitud de todos, pues la formación de los profesionales empresa
rios es responsabilidad de la universidad misma y no de uno de sus 
estamentos o unidades académicas. De esta forma se responde al
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La ponencia, un Modelo Latinoamericano de Gestión Empresarial, 
presentada por el profesor José Inés Peiro de la Universidad Pana
mericana de México, es el resultado de una investigación, tendiente 
a establecer el perfil del Director mexicano a la luz de su estilo de 
mando y de estrategia.

Losjresultados obtenidos de la investigación se desprenden de una 
encuesta aplicada a 2.873 Directores generales y Directores divisio
nales de empresas localizadas en las ciudades de México , Guada- 
lajara y Monterrey.

La totalidad del conjunto de empresarios encuestados, se caracte
riza por presentar una amplia trayectoria en la resolución de pro
blemas generales de pequeñas,medianas y grandes empresas.

Las variables estudiadas en la investigación fueron el Estilo de 
Mando y Estilo de Estrategia. Para el análisis de la variable Estilo 
de Mando, se acudió a los denominados estilos de dirección estu
diados por Douglas Me. Gregor, ampliamente conocidos como 
Teoría X y Teoría Y. Mientras que para el estudio de los estilos de 
Estrategia, se acudió a las ideas sobre el empresario planteadas por 
Howard Stevenson, mediante la utilización de una escala que ubica 
en los extremos al promotor y al accionista, y en los puntos 
medios al emprendedor y al administrador.

Cada una de estas posiciones presentan características específicas 
que direrencian el comportamiento y actitud de los ejecutivos ubi
cados en una cualquiera de las posiciones como resultado de la 
encuesta.

Luego de haberse hecho una exhaustiva presentación, tanto del 
procedimiento como de los resultados de la investigación, se plan
tearon las conclusiones, expresadas en los siguientes puntos:

-  El estilo de mando del director de empresas mexicano se 
caracteriza por tener "una gran confianza en la autoridad 
única, aunque considera importantes las opiniones de sus 
subordinados para que sus decisiones sean más acertadas y su 
mando no resulte individualista. Por otra, opina que hay otras 
motivaciones más importantes que el dinero, y existen en el 
jefe otras cualidades de igual peso, al menos, que la posesión 
de conocimientos.



— En lo relacionado con el estilo de estrategia, se concluyó que el 
ejecutivo mexicano tiene características de emprendedor 
debido en primer lugar a sus preferencias por una estructura 
plana: en segundo lugar por su inclinación a manejar el negocio 
más en conexión con el negocio mismo, esto es con la venta y 
el costo de lo vendido, que a lo que se tiene y se debe, es decir 
a los activos que el negocio requiere o posee y a los pasivos que 
el negocio necesita; y, finalmente, en tercer lugar, debido a su 
tendencia hacia la búsqueda de oportunidades antes que al 
control de los recursos. Pero el ejecutivo mexicano posee al 
propio tiempo caracteres de administrador por causa de que no 
anhela operar por sí mismo sino mandando a otros, y porque 
prefiere los cambios graduales sobre los cambios radicales, 
aunque esta última nota no sea quizá tanto temperamental o 
caracteriológica cuanto coyuntural.

En la ponencia "La Universidad y la Formación Gerencial del 
Pequeño y Mediano Empresario", presentada por el doctor Gus
tavo Ramírez de la Universidad Externado de Colombia. El ponen
te realiza una breve contextualización que parte del supuesto de 
que la misión y fines de la universidad alrededor del conocimiento 
en tanto su producción, orientación, transmisión y aplicación de 
conocimientos debe estar de acuerdo —(responder)— a las necesi
dades del entorno en que se desenvuelve. En este sentido, la Uni
versidad debe estar en capacidad de identificar las necesidades y 
posibilidades, que requieran su atención a fin  de contribu ir a su 
desarrollo.

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 
Externado de Colombia, coherente y consecuente con este plan
teamiento, ha creado un espacio de estudio, capacitación y aten
ción hacia la pequeña y mediana empresa, por su papel e impor
tancia en el contexto socioeconómico nacional. Este sector agrupa 
el 8 5 %  de las organizaciones empresariales y proveen más del 
50°/o de la población ocupada.

En este orden de ¡deas, la universidad debe abrirse, propiciando 
nuevos procesos de educación permanente, empleando metodolo
gías que se adopten a condiciones y necesidades, a través de mode
los educativos diferentes a los tradicionales. Es relevante reconocer 
que las experiencias laborales acumuladas y los estudios anteriores.
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riencias, habilidades, capacidades e intereses no pueden descono
cerse en las nuevas concepciones sobre la educación.

La Universidad Externado de Colombia consciente de su función 
de desarrollo y promoción social, ante el creciente desempleo y 
crisis social que vive el país, estableció el programa "Desarrollo y 
estímulo a la iniciativa y capacidad empresarial” , que tiene por 
objetivo en el mediano y largo plazo la creación, desarrollo y fo rta 
lecimiento de la PYME.

Se busca con este programa acercar a la universidad, particular
mente a la Facultad de Administración; a las empresas de estos 
tamaños o tramos de actividad económica, a f in  de desarrollar y 
ampliar habilidades y destrezas gerenciales a nivel empresarial, 
que además de proporcionarles teorías, conceptos y metodolo
gías de dirección y gestión, los habilite para el análisis y desem
peño de estructuras y procesos de crecimiento existentes, así 
como, mediante la investigación, en nuevos campos de acción y 
conducción.

Con la realización de estudios de caso sobre Historia Empresarial, 
y otras líneas de investigación centrados en el perfil de la labor y 
el estilo gerencial en la organización, se estructuró un currículo 
especial para este programa, sobre la base de que haberse encontra
do en la mayoría de los casos, un desempeño gerencial de tipo 
generalista cuya tendencia se enfoca hacia la efectividad gerencial 
(logro de objetivos) mas no hacia la eficiencia (procesos y estilos 
de conducción y gestión en el manejo de los recursos). Al intere
sarse más por el cumplim iento de objetivos, mas no por la forma 
en que éstos son alcanzados, se generan menor productividad y 
tecnología administrativa, mayores rigideces, conflictos y crisis 
organizacionales.

Las características básicas del Programa son:

— En relación con el estímulo del participante facilitar y estable
cer vínculos permanentes entre la academia y la gestión del 
empresario, posibilitando un espacio propio para el intercam
bio, reflexión personal y evaluación del desempeño en la 
empresa a la luz de las modernas teorías, conceptos y tecnolo
gías gerenciales.

— En relación al posicionamiento, resolver un vacío de las facul-



tades de administración de empresas, consistente en la falta de 
investigación y atención urgente a las realidades del país, como 
es la problemática de la PYME, constituyéndose en un verda
dero y permanente punto de acercamiento al sector empresa
rial.

Corresponder a las necesidades del medio, principalmente a 
través de la participación de la .'«sociación Colombiana Popular 
de industriales, fortaleciendo las relaciones Universidad - 
Empresarios Empresas.

Contribuir a la formación de personas que no han tenido 
acceso a la educación superior y /o  actualizar sus conocimien
tos, propiciando su autodesarrollo.

Posibilitar espacios democráticos y participativos de desarrollo 
al atenderse y aprovecharse oportunidades para sectores 
pequeños y medianos y sus trabajadores.

Producir conocimientos orientados y comprometidos a formar, 
capacitar y crear nuevos modelos de desarrollo y solución 
empresarial en los distintos niveles de actividad socioeconó
mica.

Construir, mediante el intercambio de investigación, academia 
y casos empresariales, la memoria histórica del proceso que es
tamos viviendo.

Mediante la capacitación alcanzar mayores niveles de eficien
cia y competividad empresarial, que se traduzcan en mejores 
condiciones laborales y márgenes de rentabilidad.

Al no exigirse requisitos académicos formales previos, hay 
apertura del currículo en términos de objetivos, contenidos, 
pedagogías y mecanismos de seguimiento y evaluación.


