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LA EMPRESA Y LA UNIVERSIDAD
CAMBIOS PARA EL SIGLO XXI

Qué le pide la empresa a la Universidad

REUNION DE CUIDES
Santo Domingo, septiembre l0 al 13 de 1gg2

ALFONSO OCAMPO LONDOÑO
Rector lcesl

Cali, Colombia

Para poder comprender esta dimen-
sión es necesario conocer más en deta-
lle.lo que debe ser la empresa de hoy y
del futuro, así como las diferencias eá lá
forma de ser de las dos entidades. De
ellas saldrán las necesidadesde las em-
presas respecto a las características
que deben tener sus dirigentes y em-
pleados y lo que necesita lá Univeisidad
para formarlos mejor.

. . De estas diferencias y de sus simila-
ridades se pueden dedúcir tamUién lás
lormas de cooperación que deben esti-
mularse para prepararss para el siglo
IXl, qu.e en micomprensión, abarcatam-
olen el presente y lograr el desarrollo del
paÍs. Es indudable que este desarrollo
es la resultante de la acción de tres
entidades básicas: el Gobierno, la Em-
presay la Universidad;de su interacción
resulta el progreso económico de una

nación y del mundo en general. Este
punto se ha demostrado con creces en
muchos países, pero ha sido muy evi-
dente en los orientales como Japón,
Corea, Taiwán, Singapur, en los que
estos estamentos trabajan en gran ar-
monía y ayudándose mutuamente. No
como en muchas de nuestras naciones,
donde a veces parece que los gobiernos
quieren encasil lar la empresa con nu-
merosas regulaciones e imposiciones
f iscales y se descuida, como si f uera de
poco valor, la educación general y par-
ticularmente la universitaria, comosi es-
te nivel fuera de menor valor social que
los primarios y los secundarios o me-
dios.

La educación es la inversión más
importante y valiosa de un país. Se ha
demostrado claramente que el recurso
humano es la clave del desarrollo y los
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recursos naturales no l ienen el mismo
valor si no hay personas que los puedan
utilizar debidamente. Esta es una tesis
que han probado muchas naciones, en-
tre ellas las del Oriente que ya he men-
cionado, así como lo demostraron paí-
ses como Alemania y Japón después de
la Segunda Guerra Mundial y el desarro-
llo de los Estados Unidos y de la Unión
Soviética cuando actuaban con unidad
de propósito.

Sin embargo, hay otros escenarios
de educación y formación f uera del nivel
formal de una institución educativa, co-
mo es el informal del mundo sn que se
vive y de la interrelación con los otros
seres humanos y los medios de comu-
nicación y el sitio de trabajo en el cual
actúa. La educación formal es sólo una
porción del continuo aprendiza,ie de la
vida y su más importante contribución
es la de adquirir una formación y bases
firmes para continuar aprendiendo y la
educación permanente, informal y for-
mal o de extensión, complementa y ac-
tualiza a la persona. De allí que una de
las más importantes tareas que la edu-
cación y en especial la universitaria de-
be inculcar es la de aprender a aprender
y que €ste aprendizaje se debe conti-
nuar siempre y ser un estudiante toda la
vida. Más en un mundo como el de hoy
en qus su caracierística principal es la
del cambio continuo.

LA EMPRESA DE HOY
Y EL FUTURO

Cuando hablamos de empresa, no
solamente me refiero a una de tipo in-
dustrial o comercial, sino a toda organi-
zación que requiere una dirección para
subsistir y progresar. Todas neces¡tan
una administración eficaz, por ello, has-
ta cierto punto, la disciplina o área de la
administración es una de las más uni-
versales y necesarias en todaorganiza-
ción y aun para alguien que solitaria-
mente trabaja en el mundo, si se pudiera
concebir tal clase de ser aislado de una
sociedad. cuando el hombre es eminen-
temente un ser social. Inclusive, esta
característica aun de la empresa educa-
tiva o, mejor, organización, para no herir

susceptibilidades, comparte muchos de
los conceptos de las empresas moder-
nasy lanecesidadde su modernización.
Alex Trotman. de la Ford Motor Co. de
los Estados Unidos, decía en un Foro de
Calidad Total, a los decanos y personal
académicp de las Escuelas de Adminis-
tración de los Estados Unidos: "Ustedes
lienen empresas de negocios como no-
sotros. Su producto son ingenieros, ad-
ministradores y otros. Finalmente, uste-
des tienen obligaciones con toda la so-
ciedad, cuyo progreso depende en gran
parte de la gente que ustedes nos dan.
Como primeros clientes de las escuelas,
la Ford y la Industria de Norte América
en general, dependen de ustedes como
educadores por la calidad total de los
graduados que necesitamos para man-
tener nuestra compañíay países f uertes
y competitivos".

Pero ¿cuáles son las características
de estas empresas u organizaciones?

Lo primero qr" 
'n"y 

que considerar
es que se está produciendo un cambio
profundo en todos los sectores, econó-
micos, políticos, sociales, científicos y
tecnológicos, en los cuales se opera y
que esto "exige revisar la estrategia, la
estructura, los procesos administrativos
y el estilo de manejo de la empresa".

(4. Hax).

Hay varios aspectos de importancia
en este cambio, que he agruPado en
una especie de decálogo:

1. LA GLOBALIZACION O
INTERNACIONALIZACION

Esta se refiere a los recursos tanto
materiales como humanos y a las comu-
nicaciones. Realmente el mundo se es-
tá volviendo uno y cada vez se ve más
claro que somos interdependientes en
todos los aspectos: socialgs, económi-
cos y ambientales. Todas las empresas
tienen que competir en el mercado mun-
dial y dependen de proveedores de di-
ferenles países. Hay también una aper-
tura de las fronteras y de reducción de
tarilas aduaneras, aunque todavfa hay

grandes ¡nterrogantes de la aprobación
de las mismas en el cmr (General
Agreement on Tarifs and Trade), res-
pecto a las concesiones de los países
desarrollados especialmente Europa y
Estados Unidos, respecto a los produc-
tos de los menos avanzados y muy par-
ticularmente de su producción agrícola.

Así mismo, el impacto deltransporte
y de las comunicaciones es inmenso,
las distancias ya no son barreras y e[
mundo se ha vuelto más Pequeño Y al
alcance en cualquier sitio donde se esté,
si se tiene un teléfono a la mano, cuando
ya hay sn el mundo cerca de mil mil lo-
nes de aparalos.

Esto implica un gran cambio cultural
y la necesidad de comprender otras cul-
turas. así como la de entender a las
personas que las tienen y con ello la
necesidad de usar bien el idioma mater-
no y conocerotro idioma, paraentender-
los, hacerse entender o al menos, poder
leer y comprender lo que son. Saber un
idioma no es sólo poder hablarlo o leer-
lo, sino que con él se adentra la persona
en otra cultura, en otra forma de ser y de
pensar. El no saber otro idioma lo des-
cribe Ortega y Gasset como si f uera "un
ave prisionera de su eslación".

Existen ya también productos estan-
darizados globalmente y que en general
tienen un diseño común. Esto es muy
notorio en produclos electrónicos como
audiocasetes, grabadoras, discos com-
paclos, videocasetes, etc. Por este mo-
tivo ya muchas industrias nacen estan-
darizadas globalmente y olrecen pro-
duclos similares. Entonces, lo que cuen-
ta es la calidad y el precio para poderlos
introducir a los mercados mundiales.

Por el aspecto de internacionaliza-
ción se ha producido un cambio en las
compañías multinacionales que servían
las necesidades de los mercados nacio-
nales, hacia una sslrategia global para
f abricar y vender productos estandariza-
dos a un nivel global, hacia una estrate-
giatransnacional que maximiza las eco-
nomías globales pero responde a las

restricciones de los diferentes países
donde funciona. Estas compañías re-
quieren un proceso integratívo fuerte,
pero flexible.

Esta apertura inlernacional no sólo
ha vuefto al mundo una aldea, sino que
además ha unificado los gustos Y ha
hecho que todos conozcan y deseen un
mismo nivel de vida.

Todo este movimiento internacional
requiere una persona que sea capaz de
moverse en diferentes culturas y enten-
derdilerentes personas de diversos paí-
sss con concepciones distintas a las
suyas. Nadie puede hacerlo bien si no
posee un buen conocim¡ento de la His-
toria Mundial y la del país y la gente con
la que quiere departir o negociar' Este
estudio es muy deliciente en muchos
países, aun en los desarrollados, lo cual
unido a la falta de conocimiento de otro
idioma, lo vuelve sminentemenle parro-
ouialista.

El mundo se ha dividido en varios
grupos y bloques de países, de los cua-
bs los más poderosos son los del Mer-
cado Común Europeo, los Estados Uni-
dos y Ganadá (con la posible inclusión
lutura al menos de México Y algunos
países de América Latina) Y JaPon.

Así mismo se ha conformado un gru-
po de los países asiáticos, la ASEAN' y se
óstá gestando el de América Lalina, ini-
ciándbse con el grupo de los tres (Méxi-
co, Colombia y Venezuela) y de los paí-
ses andinos. Además el MercaSur, del
Cono Sur de América del Sur. Todo esto
indica que es necesario estar preparado
para una serie de contactos multinacio'
nales y multiculturales muy diferentes
entre sí, cuya primordial intención es
unirse para poder negociar con mayor
lortaleza, así como desarrollarse más
rápidamente al crear mercados comu-
nes mayores que los nacionales, casi
todos de pequeño lamaño. El Mercado
es el mundo debe ser el lema y en él
tenemos que trabajar y las universida-
des preparar para este nuevo y crecien-
te escenario.
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Es pues necesario que en la ense-
ñanza general pero también en la uni_
versitaria se dé especial cuidado al es_
tudio de las diversas culturas, su historia
y ta enseñanza de un idioma extranjero,
fuera de @nocer bien el propio,pará ex_
presarse bien oralmente y por escrito.

. Tenemos que prepararnos para en-
trentar el desafío de la internaclonaliza_
ción, que no significa solamente una
competencia de productos, sino tam-
bién de personas que vendrían a nues_
tros países. Si consideramos las pers_
pectivas de que lenemos abierto el mun_
do, también nuestros países sstarán
abjertos a los otros y en particular a los
mas clesarrollados. Con este concepto
la comparación no se hará solamente en
los productos, sino entre las personas o
consultores extranjeros y los de nues_
tras organizaciones educativas con las
mejores cle otras naciones. Este mundo
es ancho y será ajeno, si no nos preo_
cupamos por prepararnos mejor.

2. TECNOLOGIA. CAMBIOS
TECNOLOGICOS

El segundo aspeclo importanle y ne_
cesario en la empresa de hoy y de ma-
nana, es tener en cuenta la gran irnpor_
tancia que tiene en el mundb de hóy y
en el de cu.alquier empresa, el impa&ó
de la tecnología en todas sus operacio_
nes y el rápido cambio que ésia sufre,
con lo cual tanto el equipo como sus
programas se vuelven rápidamente ob,
soletos.

Uno de los principales avances y al
cual ya me he referido, es ef de 

-las

comunicaciones y el transporte. Las pri_
meras han tenido un impulso notabb
con la tecnología del computador. Como
lo dijo en alguno de sus artículos Kooi
Kobayashi, Presidente de la NEC dá
{"Én, denominándola la tecnología C
& C, Computador y Comunicaciónes,
que han revolucionado al mundo.

Los computadores se han vuelto in-
dispensables en el manejo dE las com-
pañías y en la transmisióá de datos y ya

se han formado una buena cantidad de
centros o bases de datos y de redes, con
los cuales se puede conseguir cualquier
información bibliográfica o comunica-
c¡ón, a través de su correo electrónico
con muchísimas partes del mundo. Lo
mrsmo está pasando con la tecnología
laser de los discos compactos que dise-
minan la información y tienen progra-
m3¡ de difusión y enseñanza de gran
calidad, como también se puede alóan-
zar con los videocasetes que se han
vuelto importantes en la extensión del
conocimiento y en la enseñanza. prác-
¡rcamenle se puede decir que len€mos
una biblioteca mundial y un centro de
consulta al alcance de la mano. si lene-
mo_s un computador, una impresora y un
telélono.

También ésta se está difundiendo
por vfa satélite, estaciones especializa-
das en docencia como la Naiional Te-
chnological University de Fort Collins,
Colorado, la colocación de satélites co-
mo el Hispasat, asícomo la transmisión
local y nacional de programas de exten-
sión de estaciones de televisión oficial y
de la propia Universidad, asícomo más
simplemente, la de programas o cursos
dados por video.

Otro aspecto del cambio o avance
tecnológico y con una conexión ínlima
con ta computación, es la capacidad de
automatización o robotización de mu-
chos procesos productivos, que no sólo
aceleran su manufactura, sino que lor-
man un producto estandarizado y de
mayor y uniforme calidad.

Ef avance de la tecnología aclual se
traduce también en una aceleración de
la innovación y de la manufactura de
nuevos productos y de procesos tecno-
lógicos que luego se convierten en ne-
goc¡os productivos. Eslas nuevas tec-
nologías han revolucionado las capaci-
dades de lapropia oficina y de la empre-
sa, con la disponibilidad de programas
de computación de nuevas tecnóbglas
operativas como cAD (Diseño ayudádo
por computador), cau (Manulactura
ayudada o integrada por computador),

cAE (lngeniería ayudada por computa-
dor), etc. También es posible tener un
correo electrónico entre las diversas of i-
cinas, lanto locales como del país y del
exlerior, así como usarlo para consulta
a especialistas, como sucede con las
consultas médicas.

Todas estas tecnologías requieren
algo más que el simple costo de la com-
pra de equipos, particularmente de un
cambio gerencial u organizacional inter-
no y complejo, pues elpersonal humano
es la clave para poderlo operar; si éste
no se tiene y no se aprovecha oportuna
y debidamente, la organización empre-
sarial de los negocios y smpresas se
vuelve rápidamsnte obsoleta.

La Universidad y el sistsma educati-
vo son los principales encargados de
formar sste personal e inculcailes la ca-
pacídad no sólo de acomodarse alcam-
bio, sino de promoverlo. para ello se
necesita una lormación general sólida y
una capacidad de innovación y creativi-
dad grande, que tienen que esiimularse
en las universidades.

3. EL APRENDIZAJE EN LA
EMPRESA Y LA UNIVERSIDAD.
TRABAJO EN EOUIPO.
ORGANIZACION
DE LA EMPRESA.

Esta es también una de las tenden-
cias más notables en el mundo de hoy,
pues la principalforma de trabajo en És
empresas.es la participativa. La organi-
zacron se ha vueho más horizontal y se
han,suprimido jerarquías intermeOiáJy
modificado sustancialmente, dando má_
yor responsabilidad y confianza en los
nveles medios e inferiores y obligando
a participar a todos en el májorarñiento
de la smpresa, con círculos dá participa_
clón o de calidad u otros grupós. ya no
se tiene un jefe omnipotóntó, omnisa-
pEnte y omnipresente, sino que su tarea
se ha vueho más colectiva o participati-
va, sin que ello quiera decir que aquél
no deba tener una vis6n estratégica de
la empresa y de su dirección preéente y
tutura, para cumplir con sus accionistas,

con la sociedad y con los mismos em-
pleados, sus familias y la comunidad
local.

Esto implica un cambio cultural gran-
de dentro de la empresa pero sobre todo
lo debe lener dentro de la propia Univer-
sidad, donde este tipo de enseñanza no
se acostumbra y el individualismo es la
regla. Casi todo el trabajo académico se
hace en lorma aislada o individual y por
ello la Universidad debe buscartécnioos
o programas para hacer trabajar en
equipo. Una de ellas y la más difundida
es el "Estudio de Casos" que preconiza
la Universidad de Harvard, pero hay mu-
chos otros más. Es nscssario también
formar al graduado universitario para
volverse más autodir¡gido y autoneflexi-
vo sn la manera de aprender, lo cual
requiere una enseñanza y un aprendiza-
je aclivos y no el pasivo de sólo recibir
clases, hacer trabajos, pruebas y exá-
menes individuales. Cuando se plan-
lean trabajos en grupo, por escrito, a
veces lo que sucede es que sólo lo
hacen unos pocos y la mayoría no par-
ticipa activamente en ellos. En el depor-
te ciclístico esta modalidad se llama'chupar rueda". Tampoco se le enseña
a estudiar a fondo los problemas y plan-
tear soluciones oportunas, lo cual es de
importanc¡a capital. Además, muchas
v€ces se le da al alumno un tiempo largo
para hacerlo cuando en el trabajo esto
se debe hacer por lo general de inme-
diato. Otra modalidad usada en la Uni-
versidad es la de que la mayorfa de los
trabajos son escritos y en el trabajo por
lo general la comunicación es oral y los
graduados no están preparados para
haoer exposicionss verbales, es decir,
tienen deficiencias ssrias de comunica-
ción oral y a menudo también escrita y
no manejan bien nisu propio idioma. Lo
que se exige en el trabajo son plantea-
m¡entos concretos y objetivos y no ex-
posiciones elegantes, cuando lo que se
necesita son soluciones prácticas.

El trabajo es, sin duda, un sitio edu-
cativo de gran valor y se debería utílizar
mas, asi como también tener profesores
que trabajen para que impartan no sólo
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conocimientos, sino también los aspec-
tos prácticosdeltrabajo. Lo único impor-
lante es que deben tener también capa-
cidad pedagógica, la cual se puede ad-
quirir.

La díferencia que se observa entre la
formación o educación en la empresa y

LA EDUCACION SUPERIOR
PBODUCE UN ESTUDIANTE
GRADUADO

1. Basado en un currículum fijo.

la Universidad la han mostrado muy
bien y en forma comparativa los profe-
sores P.C. Candy y R.G. Crebert en su
artículo "lvory tower to Concrete Jun-
gle", "From the Academytothe Workpla-
ce", en un cuadro comparativo, que me
permito reproducir aquíen doble colum-
na y ligeramente modificado.

EL TRABAJO NECESITA UN
GRADUADO QUE SEA:

Aprender con base en un problema.

Conocimiento en un amplio ámbito
de disciplinas (interdisciplinario) pero
con conocimientos y habilidades apro-
piados y especializados.

Capaz de solucionar problemas de
una manera práclica y de eficiencia con
datos de costo y tiempo.

Trabaja en un ambíente de oficina o
de campo en elcual no hay demarcación
entre el instructor y el aprendiz. Funcio-
na sin objetívos educativos prefijados.

Autocrítica y autoevaluación y ade-
más recibe aprobación o desaprobación
ext€rna.

Debe aplicar procesos de pensa-
miento lateral o crltico a la solución de
los problemas.

Capaz ds usar las herramientas dis-
ponibles en la induslria.

Acoslumbrarse a expresar pensa-
mientos, ideas, opiniones y soluciones
oralmente.

Evaluado por su efectividad oral y su
persuasión. Lo más ¡mportante es el
proceso.

Debe entregar informes orales y es-
crilos en un corto plazo o de inmediato.

LA EDUCACION SUPERIOR
PRODUCE UN ESTUDIANTE
GBADUADO

EL TRABAJO NECESITA UN
GBADUADO QUE SEA:

Debe perseguir metas orientadas a
ganancias a corlo y largo plazo.

No es consciente de sí mismo como
un estudiante dentro de la organización.

Competitivo en beneficio de un equi-
po u organización, persiguiendo metas
de la compañía o grupo o sus jefes.

Extrovertido y gregario.

Debe compartir los resultados de su
investigación con los miembros del
equrpo.

Posee técnicas interpersonales bien
detalladas.

lado y practicado durante la formación
univers¡taria. Muchas empresas ya han
creado sus propios centros de forma-
ción o entrenamiento de educación cor-
porativa, debido no sólo aque nscesitan
ciertas habilidades y técnicas propias,
sino porque en muchos casos están
descontentas de la calidad del producto
o graduado universitario que les damos.
Ya es frecuente oir el caso de la Mac
Donald University, las de fírmas consul-
toras como Arthur D. Little, las de la lBM,
etc. Posiblemente las distintas compa-
ñías necesitan gente entrenada en as-
pectos muy especializados, pero en ge-
neral dependen en grado sumo de las
parsonas gue formamos en las universi-
dades pensando en el futuro. Esta es
nuestra misión y nuestra tarea.

También hoy se piensa que no sólo
hay que formar a los ejecutivos sino a la
compañía total, pues el jefe sin colabo-
radores no podrá hacer lo que quiere
nacer, pues en muchas ocasiones no lo
enlienden ni siguen.

t5

Conocimiento en una disciplina de
estudio part¡cular pero con una
oomprensión amplia en una área
amplia de investigacón.

Acostumbrados a solucionar pro-
blernas en un marc! teórico cohe-
rsntg.

Trabaja hacia objetivos educativos
prefijados.

Evaluado, recompensado o penali-
zado solamente por una evalua-
ción externa.

Acostumbrado a aplicar procesos
intelectuales a la solucióñ de pro-
blemas.

Acostumbrado a manipular símbo-
los (lórmulas)

Acostumbrado a expresar pensa-
mrentos, ideas, opiniones y solu-
c¡ones en forma escrita.

La evaluación se hace en lareas
escrilas, donde el proceso es a me-
nudotan importante oomo elconts-
nido.

Acostumbrado a escribir ensayos,
informes y tareas a menudo coñ un
relativo largo lapso.

Trabaja en proyectos de investiga-
crón o estudio alargo plazo.

Consciente de sí mismo como un
estudiante en un medio de aprendi,
dizaje.

Competitivo en su propio beneficio,
persiguiendo metas personales ta-
les como reconocimientos, acredi-
tación, calilicaciones y premios.

lntrovertido y aislado en sus hábí-
tos de estudio.

Celoso de su investigación perso-
nal.

16. Técnicas interpersonales poco de-
sarrolladas.

Por supuesto, estas características
repressntan exlfsmos pues pocos se
encu€ntran raraménte en forma pura.
En la práctica muchas de sstas dihen-
siones ocurren €ntre los dos extremos o
en combinación¡ sin embargo, la Univer-
sidad debe conocer debidámente estas
diferencias, con lo cual se debe ser
consciente de la necesidad de adaptar
sus programas a las necesidades de la
empresa, sin que ello signifique que de-
be seguir estrictamente la maneracomo
operan las corporaciones. Entre estas
características hay algunas como las de
trabajo en equipo, el autoaprendizaje, la
autoevaluación y autocrítica, la interdis-
ciplinariedad, la capacidad en la comu-
nicación oral y de informes, el manejo
del idioma, la solución de los problemás
a cortg plazo; tener conciencia de que
se trabaja para un conglomerado o gru_
po.g.aun para eljefe y no para el propio
individuo, y además debe tener buerias
relaciones inlerpersonales y conocer las
habilidades y técnbas generales de los
negocios. Todo esto puede ser estimu-
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4. PRACTICAYDESARROLLO
PROFESIONAL

Este es un aspeclo de gran importan-
cia para poder comprender a las empre-
sas y para que los graduados no sólo
adquieran una lilosofía y prádica de la
empresa, como un todo y no lragmenta-
da como se les enseña a menudo, sino
para que también comparen lo que han
aprendido, con lo que tienen que saber
para desempeñarse bien.

Sin embargo, esta modalidad, que ya
tenemos muchas universidades y es-
cuelas de administración y que €n parte
ha sido tradicional en la formación de
médicos y del personal paramédico, de-
be ser cuidadosamente preparada par a
que sea una verdadera experiencia edu-
cativa y no simplemente realice un tra-
bajo limitado y rudimentario, para usar
mano de obra barata, sino que compren-
da la empresa como un todo. Uno de los
postulados de la buenaformación médi-
ca ha sido el de -aprender haciendo", lo
cual se extiende no sólo al período de
formación de pregrado, síno también y
más intensamente en el postgrado. VaF
drla la pena prsguntarse si esta expe-
riencía no deberíatambíén adoptarss en
otras áreas del conocimiento.

En nuestra Universidad, el cesl, en
el programa de Pregrado en Administra-
ción e lngenierla de Sistemas e Informá-
tica, de 10 semestres, el 90 es de prác-
tica que denominamos Programa de De-
sarrollo Prolesional (P.D.P.), p€ro qus
es precedido no sólo de los estudios
propiamente dichos de sus primeros 8
sgmsstrss, sino que en el 8o semestre
se lss hace una inducción sobre la con-
ducta empresarial que deben seguir y se
les prepara para las entrevistas, pues
las empresas son las que los seleccio-
nan como empleados y les pagan una
remuneración. Después al regresar al
10o semestre se les ref uerzan las áreas
en que consideran que no son suficien-
temente f uertes y en las que han encon-
trado debilidades especiales.

Con el objeto de preParar esta Po'
nencia, se realizó por mi Universidad
una encuesta rápida en unas pocas em-
presas de diverso tamaño, preguntando
especílicamente lo que esperaban de
los graduados de la Universidad en la
parte general y campos especiales co-
mo Mercadeo e Ingeniería de Sistemas.
La expectativa general es que liene mu-
cha importancia el que hayan tenido
prácticas empresariales. En nuestro ca-
so la experiencia es que el 80% de los
estudiantes que la hacen, se les solicila
que permanezcan en la empresa. Des-
tacan también que debe ser una perso-
na innovadora, que pueda recomendar
nuevos métodos, que les permita ade-
lantarse a los cambios y exigencias del
mundo actual. Que se les capacite para
tomar riesgos calculados y venzan el
temor de lomar decisiones. Además que
se ubiquen en la realidad del País Y
colaboren en la solución de los proble-
mas de la empresa y la comunidad.
También se relir ieron a que deben tener
inicíativa, ser líderes, se adapten a las
circunstancias, sean responsables y
tengan hábitos de trabajo.

Se anexa la encuesta realizada, pero
por su l imitación no es concluyente,
aungue sí ilustrativa. Agradeza al pro-
fesor Carlos Areiza, del tcesr, esta inte-
rssante contribución.

5. ESPIRITUEMPRESARIAL,
CBEATIVIDAD E INNOVACION

En el desafÍo del mundo actual y en
el siglo xxt en que nos toca vivir y lo
harán nuestros descendientes, es nece-
sario que comprendamos que el éxito
dependerá en gran parte de la capacF
dad creativa e innovadora que tenga-
mos y la que le inculquemos a nuestros
alumnos. La Universidad no puede edu-
car sólo para el presente, sino que debe
mirar hacia el futuro.

La competitividad y éxito de los pro-
ductos que saquemos al mercado de-
penderá en gran parte de su diseño Y
presentación innovadora y por supuesto
de su calidad, lo cual será reflejo natural

de quien las realiza, es decir de los
empresarios. Así también, los cambios
en las organizaciones sólo podrán elec_
tuarse si se tiene capacidad de creativi_
dad e innovación.

Cómo transmitir a nuestros estudian-
tes y graduados estas cualidades, es
una de las inquietudes que la Universi-
dadd.tiene que afrontar, si guiere cum-
plir bien su tarea. Muchas veces el cu-
rrículo es demasiado cerrado y no deja
tiempo para el estudio indepeñdiente'y
la enseñanza es f undamentálmente pa-
siva, sin dejar espacio para un apreádi-
zaje activo. Todo se lo queremos dar a
fos estudiantes y así mismo éstos en
general, exigen también que todo se les
dé digerido y que sólo se les pida en las
evaluaciones lo que ef profesor ha trata_
po. No hay una demanda especial para
hacer lecturas y trabajos quó requibran
sstuerzo adicional e individual. Tampo-
co se hacen muchas sesiones de discu_
sión, análisis y confrontaciones que ha-
gan pensar y buscar nuevas soluciones.
Hay que abogar por una enseñanza
más activa y part¡cipativa, para desper-
tar inquietudes y hacer volar la imagina-
cron hacta nuevos rumbos y productos.

Estas cualidades son importantes
paracrear un verdadero Espíritu Empre-
sarial, que es fundamenialmente' de
creación 

. de nuevas oportunidad€s y
campos de acción. La Universidad no sá
puede limrtar sólo a entrenar emplea-
dos, sino que debe producir empleado_
res o creadores de empleo. Es importan_
te enseñar a crsar empresas y no sólo
Pegueñas o microempresas, como así
se oenominan ahora sn forma que creo
equrvocada, pues en ellas se necesita
un Duen empresario, no un diminutivo.
:9nlg "t 

la expresión de microempresa_
no. Hay que dar énfasis a la creaiión de
!,!Plgos, lo cual es producir riqueza na_
cpnal a todos los niveles, peqüeño, me-
oo o g_rande y que todos estos crezcan.
trl espirrtu empresarial es importante y a
veces puede resuttar más efeaivo siie
na@ en una empresagrandeo mediana
que tiene recursos económicos y huma-
nos para hacerlo más rápídamsnte y

con me¡or organizacíón. El ejecutivo
emprendedor (intrapreneur) es básico
para el crecimiento del país a través de
las empresas que dirige, colabora o pro-
mociona. Un empleado de una empresa
cualquiera puede sertambién un empre-
sario crealivo, innovativo y eficaz. Esta
es la misión, no la de formar un rebaño
de empleados, cuya única misión sea la
de recibir órdenes. Hoy y menos en el
mañana, no se concibe una empresa sin
un personal que participe en las decisio-
nes y en el mejoramiento continuo de la
misma y tenga inquietudes y espíritu
innovador y creativo.

6. LIDERAZGO

La Universidad es el sitio donde se
preparan los dirigentes de mañana y
debe ponerle especial cuidado a su foi-
mación como tales, es decir para que
sean líderes. Sin embargo, parece que
esta tarea se toma @mo una conse-
cuencia lógica de sus ostud¡os y de su
grado, lo cual no es correc{o. Además,
las empresas necesitan verdaderos lí-
deres que conduzcan al seclor produc-
tivo, privado y público.

Hay en general y en casi todos los
países una crisis de l iderazgo y requie-
ren con urgencia líderes que los guíen.
Inforlunadam€nte no hay un programa
verdadero, ni incentivos para que €sto
sea una realidad.

Formar líderes no es fácil, pero se
puede hacer. No hablamos sólo de uno
de carácter carismático que conduzca el
pueblo, éste es importante, pero tarn-
bién lo son los que dirigen cadá entidad,
institución o empresa o la misma familia
o núcleo de la sociedad. No es ciertala
creencia según la cual el líder nace y no
se hace. De serlo, los educadores no
tendríamos oficio. Hay muchas habilida-
des de liderazgo que se pueden inculcar
y eso es lo que debe hacer una institu-
ción universitaria.

Hay muchas definiciones de lideraz-
go, mas casi ninguna satisface, pero
señalemos algunas características. "En
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el corazón del liderazgo está el cambio
y el poder, cómo crearlo, cómo usarlo y
cómo dirigirlo. El líder debe tener capa-
cidad de visión, de corto y largo plazo,
comunicarla, buscar un consenso y el
compromiso de llevarla a cabo. Esta
debe estar sustentada con números y
datos, pero también debe estar basada
en la intuición, la experiencia y el juicio
del negocio o empresa. Tiene también
que comunicarse fácilmente, estar listo
para contestar la crítica y resistir la con-
lroversia y responder ante quienes lo
siguen y son sus compáñeros o emplea-
dos. En particular debe ser un líder
transformacional y no transaccional".
(Tomado de A. Hax).

"Debe mantener lo mejor del pasado
y construir sobre lo mejor del f uturo. Esto
toma tiempo, entrenamienlo y muy es-
pecialmente persislencia'. (James Ro-
binson, de American Express).

No hay que confundir el hecho de
que altener un cargo de autoridad o con
poder, como es el caso de cualquier
administrador o jefe, por eso mismo es
un líder. Es importante distinguir entre
un directivo y un dirigente o líder, que
guía a las personas y consigue las me-
tas que se ha fijado después de estu-
diarlas y juzgarlas. Recalco que es bá-
sico que tenga la habilidad de comuni-
carlas a los demás y convencerlos de su
meta o idea.

7. CALIOAD

La competitividad internacional y la
local se basan fundamentalmente en la
calidad y ya "ésta no es un asunto op
cional, sino de supervivencia" (John
Pepper, de Procter & Gamble). Alex
Trotman de la Ford Motor Co., dice:
"Estamos ya en una era de negocios y
comercio. En una era de expectativas
crecientes, de tecnología y de compe-
tencia global que hacen que la calidad
total sea la norma más bien que la ex-
cepción'. La calidad no se puede consi-
derar como una moda que pasará pron-
lo, sino como una necesidad de cada
empresa y cada organización.

John Pepper, de Procter & Gamble,
agrega: "La calidad total es uno de los
puntos que más ha contado para el me-
joramiento de los resultados financieros
en nuestra compañía en los últ imos cin-
co años. Sus principios son totalmente
compatibles con los valores que profesa
nueslra compañía. Hay necesidad de
honrar y trabajar de acuerdo con estos
valores de manera más disciplinada y
efectiva."

Este concepto sobre la importancia
de la calidad en los productos y manejo
de las empresas es unánime, ya se de-
nomine de cualquier manera: Calidad
Total, Mejoramiento Continuo, Lideraz-
go en la Calidad (American ExPress
A.E.O.L.) o Compromiso Total de CalL
dad (rcEsl), Controlde Calidad Total (Ja-
pón), Excelencia. Lo ¡mportante es que
el cliente está satisfecho con el producto
y los servicios que se le prestan.

Hay que resaltar que la competencta
no va a ser solamente en los productos
sino especialmente entre las personas
que manejan las compañías nacionales
y prestan los servicios lrente a las ex-
tranjeras. La preparación de este perso-
nal es la tarea que compete a la Univer-
sidad y a las instituciones educativas.
Muy bien decíaAlex Trotman, de la Ford
Motor Co., en el Foro de Calidad Total
convocado por Procter & Gamble en
agosto de 1991: "Para obtener calidad
total se va a requerir juicio, entrenamien-
to, talento y determinación. Se necesita
gente de alta clase. Estamos mlrando a
las instituciones educativas para ssta
clase de gente. Somos sus clientes y
esp€ro que ustedes puedan hacer un
mejor trabajo que en el pasado.' Pero si
debemos impartir los conceptos de cali-
dad (total), es básico que debemos te-
nerla en las instituciones en que forma-
mos la clase dirigente del futuro, pues
nadie puede enseñar lo que no sabe o
tiene. Se convierte entonces estaforma-
ción no sólo en la tarea interna de cada
Universidad, para no ser ilógicos con lo
que enseñamos y se tiene que Pensar
en ella como una obligación ética de la
institución. así como también el mejora-
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miento de cada uno de los profesores
debe ser considerado por cada uno de
ellos como su compromiso ético.

El Informe del lcED sobre el 'Meiora-
miento de la Calidad de la Educáción
Superior en México", de P.H. Coombs,
editor, A. Ocampo y otros ('t990), dice:

"La calidad de la educación no es una
cualidad que pueda separarse de otros
asp€ctos de las instituciones educati-
vas. Más bien constituye el reflejo y
producto de la variedad de componen-
tes y características que definen a cada
institución especÍlica. Los determinan-
tes de la calidad incluyen, por ejemplo,
el sistema de administración y de direc-
ción; las características de maestros y
estudiantes; los programas de estudio y
las técnicas y métodos de enseñanza;
la investigación y su relación con la en-
señanza; las bibliotecas, los laborato-
rios y otros servicios; las fuentes de
financiamiento y recursos y la eficacia
con que se les utiliza; las relaciones
entre una Universidad determinada y su
comunidad, con otras instituciones her-
manas, asícomo con el sector producti-
vo y las organizaciones e instituciones
eclucativas del extranjero. lgual impor-
tancia tienen las relaciones humanas.
los valores, las actividades y las relacio-
nes entre la enseñanza y la investiga-
ción".

Está f uera del conte)íto de este traba-
jo hablar en sxlenso de calidad o de un
programa específ ico de calidad totah sin
emoargo anolo unos pocos conceptos
esenciales. De acuerdo con la def inición
que se da al proceso de Calidad Total,
esta consiste en que da satisfacción al
cltente y los nuestros en la Universidad
son los alumnos, los padres de familia,
tas .empresas y la comunidad local y
nacional. Estos son los clientes exter-
nos, pero también lenemos innumera-
bles clientes internos, que son con quie-
nes tenemos relaciones en la entidad de
la cual somos miembros. Tener un pro-
grama de este tipo significa un cambio
total de mentalidad y de cultura, pues lo
importante es gue cada miembro de la

Universidad: alta dirección, directivas,
profesores, empleados y estudiantes,
tiene que adaptarse a una nueva norma
de vida y que la calidad se vuelva una
nueva cullura, un hábito, una costumbre
y una actitud permanente de insatisfac-
ción creativa, en que todo se puede
mejorar y se debe mejorar conlinuamen-
te. Es plantearse internamente que "na-
da es bueno si se puede hacer mejor" y
"lograr un perfeccionamiento estable y
permanente". (A. Ocampo).

8. PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD

Aunque este es un punto obvio en los
aspectos de compelilividad, lo planteo
aquí, pues considero que este aspecto
se ha descuidado bastante y en el cual
juega un papel importante el aspecto de
calidad. En buena parte el descuido de
la productividad es la razón de las dili-
cultades actuales por las que atraviesan
las empresas de los Estados Unidos de
América y su estímulo ha sido el gran
éxito del Japon y de las naciones del
Oriente. Debemos darle un especial én-
fasis en nuestras universidades a todo
lo que se relaciona en esta área.

"En el área de producción lo que la
empresa aclual y del futuro demanda de
la Universidad es un egresado que sea
caoaz de asumir la Gerencia de Produc-
ción de las organizaciones".

"En la actualidad, quienes asumen la
Gerencia de la Producción son. en su
formación, profesionales proven¡entes
del área de Ingeniería, usualmente quí-
mica, eléctrica, mecánica, electrónica o
industrial con sólidos conocimientos
técnicos, pero no necesariamente igual
nivel de profundidad en la aplicación de
las teorías y conocimientos básicos que
of recen las ciencias adm inistrativas'.

"Como una consecuencia de lo ante-
rior, el ingeniero que asume la Gerencia
del Proceso Productivo muestra gran-
des debil idades en temas tales como:
Contabil idad General v Contabil idad de
Costos, Administracién y Manejo de
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la esencia de la transmisión de conoci-
miento, que debe nutrir el aprendizaie
de las nuevas generaciones Y todos
contribuyen a entender y formar el f ulu-
ro. (A. Ocampo, "Misión Y obra de la
U niriersidad", Conf erencia,diciembre de
1 96s).

Tenemos la obligación de unirnos
con la Empresa y el Gobierno para for-
mar con excelencia a los dirigentes del
mañana, del país Y del mundo' No lo
haremos bien si cada uno se siente to-
talmente independiente y librado a sus
propios medios. Todos nos debemos
avudar y enseñarnos mutuamente' ya
qüe nue-strof in es el mismo, eldesarrollo
cie nuestro país y con ello elevar la cal¡-
dad de vida de sus habitantes en forma
integral, material, cultural, científica y
esplritualmente y la lormación de hom-
brós y mujeres con altos valores éticos.

Esta es la tarea que tienen la Univer-
sklad, la Empresa y el Gobierno en todo
tiempo y por supuesto para el futuro.

AGRAÍECIIIIENTO

Muchas gracias por invitarme a esta
reuniSn y conflo haber contribuido un
Fco a resaltar lo que la Empresa le
:oliila a la Universidad, a través del
ax¡üaeo de h empresa del futuro y la
misftlnonlunta quet€nemos. Deb€mos
ectlrhar los hzos de unión entrs las
fu y do elloderivaremos C mayor be-
rpl{cb para las dos organizacbnes y
aon,eüo el'de la comunidad.
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Eldesarrollo ha sido definido através
de los tiempos de diferentes maneras;
quizá la definición más conocida y usa-
da es aquella que lo relaciona con el
nivel de producto.o ingreso por habitan-
te de una región.' Sin embargo, poco a
poco se ha hecho evidente la insuficien-
cia de este concepto como indicador del
nivel de desarrollo de una sociedad. En
electo, el crecimiento del producto y del
ingreso es necesario mas no suf iciente
para el logro del bienestar. Además, el
ingreso por habitante adolece del pro-
blema de todo promedio, o sea, la no
consideración de la distribución en el
cálculo del mismo, lo cual, dada la alta
concentración de ingresos en los países
en desarrollo, genera en muchos casos
una visión distorsionada del verdadero
nivel de vida de grandes grupos de la
población.

El propósito de este trabajo es la
elaboración de un marco conceptual
que permita integrar los dif€rentes as-
pectos del desarrollo, que sirva de base
para la toma de decisiones en busca de
niveles más altos de desarrollo en un
país, región o comunidad en particular.

EL DESARROLLO: CONCEPTOS E
IMPLICACIONES

1. Desarrollo y blenestar

El desanollo se define aquí como
sinónimo del bienestar o estar bien de
todos y cada uno de los habitantes de
una sociedad. Por lo tanto hace refe-
rencia, como la palabra lo dice, a qué tan
bien está el conjunto de las personas
que componen una determinada comu-
nidad. En consecuencia, es elser huma-
no el objeio último del desarrollo y todas
las acciones encaminadas a lograr que
esté bien física y espiritualmenle son
medios o instrumenlos para alcanzar
este objetivo final. Según esta defini'
ción, una medición apropiada del nivel
de desarrollo debe hacerse a través de
indicadores directos del bienestar de la
población, o sea mediante la evaluación
iJel grado de satisfacción de las necesi-
dades humanas para todos Y cada uno
de los miembros de un paÍs, región o
comunidad.

Las necesidades humanas se Pue-
den clasificar en dos grandes catego-
rías, a saber: maleriales y espirituales.

e 2 3
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esta forma garantiza la satisfacción de
las necesidades materiales a un mayor
número de habitantes en su población'

En síntesis, para que una sociedad
logre el desarrollo económ¡co requiere
como condición necesaria del aumento
de la disponibilidad global de bienes y
servicios, o sea, el crecimiento econó-
mico y como condición suficiente la dis-
tribución equitativa de los bienes y ser-
vicios generados por el crecimiento eco-
nómico. Queda asíclaro que crecimien-
to económico no es sinónimo de desa-
rrollo económico ni de desarrollo, enten-
dido este último como bienestar.

4. Qeclmlentoeconómlco,
nrrcados Y factores
produetlvos

Siendo el crecimiento económico
una necesidad en el avance hacia el
desarrollo ecsnómbo, la pregunta si-
guiente es qué se requiere para que un
pals mantenga una dinámica acelsrada
de expans¡ón de la producción de bie-
nes y scrvicios. los estudiosos del tema
señalan la ¡mportancia de contar con un
mercado amplio y/o en expansión como
condickln necesaria para el logro de ele-
vadas tasas de crecimiento económbo
en una sociedad. E-n eledo, el trabalo
pionero de Young,o y- los posteriores
desarrollos de Currie," sobre el tema
enlatizan el papel crucial que juega el
tamaño del mercado y la dinámica de su
expansión en la determinación de la
tasa de crecimiento de una economfa,
hasta el punto de que podrla afirmarse
que el produclo crecef inalmente al ritmo
al cual crece o se expande su mercado.
Más aún, estos autores consideran el
tamaño y la expansión del mercado co-
mo los determinantes del grado de efi-
ciencia y de la produaividad de la eco-
nomla de un país en la med¡da en qus
sólo vendiendo en un mercado amplio
y/o sn expansión pueden aprovecharse
plenamente las sconomías de escala en
la prcducción, reducir costos unitarios y
de esta forma mejorar la posición de
competitividad en el mercado mundial.
En efecto, sólo oon un mercado en ex-

pansión es posible utilizar tamaños de
planta cada vsz mayorss y reducir la
participación de los costos fijos en cada
unidad de produclo.

Parece claro enlonces que una eco-
nomía no puede aspirar a obtener altas
tasas de crecimiento de su producción
si no cuenta con un msrcado en exPan-
sión en dónde vender la producción adi-
cional generada por el crecimiento. El
mercado es, entonces, el requisito indis-
pensable para el logro del crecimiento
económico acelerado.

Dado un mercado amPlio Y/o en ex-
pansión, es suliciente para qus la eco-
nomía crezca el contar con una adscua-
da dotación de factores productivos' a
sabsr, recursos naturales, capital ffsico'
capital humano, tecnología y organiza-
ción. Es la combinación adecuada de
todos sstos fastores productivos lo que
permite expandir la producción ante la
bresencia de un mercado amplio y/o en
bxpansión y no la abundante disponibi-
lidad de uno solo de ellos lo que genera
el crecimiento.

Así, por ejemplo, la sola disponibili-
dad de rscursos naturales no garant¡za
ahos niveles de crecimisnto económico
para una sociedad. Se requiere, ade-
más, de una dosis adecuada de capital
ffsico, humano, tecnología y organiza-
ción para su aprovechamiento. Esto ex-
plica porqué muchos países con recur-
sos naturales abundantes permanscen
hoy en día en la categoría de suMesa-
rrollados.

En síntesis, la existencia de un mer-
cado amplio y/o en expansión es condi-
ción necesaria para el logro del creci-
miento económico acelerado. Sin em-
bargo, la sola presencia del mercado no
garantiza el crecimiento. Se requiere,
además, como condición suficienle que
la sociedad cuents con una dotación
adecuada de factores productivos en lo
físico, lo humano, lo tecnológico y una
organización capaz de hacer una explo-
tación eficiente de los mismos'

2 6 s
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5. i/brcados y auge económlco

El proceso de expansión de los mer-
cados ha sido planteado generalmente
como el dilema de escoger entre un
modelo de crecimiento hácia adentro,
co,n alto grado de protección a la produc_
clon nactonal para sustituir importacio_
nes aprovechando al máximo el merca_
do interno, o un modelo Oe crec¡mieÁó
hacia afuera, orientado a fomentar sec_
tores de la economía con posibilidades
de vender en el mercado mundial a fra_
vés de una est¡ategia de promoción de
exportaciones." No obstante, la conve_
n¡enc¡a de uno u otro modelo depende
críticamente de las característiás de
c3da.país y no.haygarantía de éxito por
€t solo hscho de adoptar uno de bs óos
moclslos. En efeclo, el modelo hacia
qde_ntro tendrá mayores posibilidades
de ox[o en la medida en que el país o la
región cuente con: i¡ una póbhción
grande y/o en.Épido crecimiento, ii) el
Ingreso por habitante sea elevado, iií) la
distribución del ingreso sea más 

"qrit"_lva y v) €xista una excelente dotáción
de recursos naturales. En contraste, el
modelo abierto tiene mayores posibili
dades de éxito en la meóida 

"ri 
que áf

país o la región'cuente con: i¡ una Sbh-ción pegueña y/o con tasa de crecimien-
lo 9e la población en descenso, ii) un
oa¡o nivel de ingreso por habitante, iii)
una muy inequitativa distribución del in_
greso y iv) una escasa o nula dotación
de recursos naturales. En el caso de no
contar con recursos naturalss para laproduccion, el país o la región no tiene
llfa 

oOciOn para crecer su froducto que
onentarse a conquistar mercados exür_
nos.

La aplicación de uno u olro esquema
como eslrategia para ampliar el merca_
oo, lleva, como es lógico, en el larooptazo_.a la configuración de economiás
con d[erentes estructuras. Así, mientras
que en las economías cerradas la es_tructura económica tienae . 

"eiauüsJ_ficiente, con altos niveles de ¡nóf1"i"""á
productiva en aquellos sectores en don_
cle no se cumplen las condiciones para
el éxito de sst€ modelo, en las eóno-

mías abiertas la estructura económica
liende hacia la especialización en aque_
llos renglones de la producción en cjon_
de el país cuenta con mercado mundial.
puede aprovechar ventajas comparati_
vas y ser compethivo.

Como consecuencia de lo anterior,
en tanto que en el modelo cerrado se
configura una e@nomía muy inde-
pendiente o autónoma con respecto al
resto del mundo, en una economía
abierta se deben aceptar altos niveles
de dependencia e integración con el
resto del mundo para aumentar sus po_
sibilidades de éxito.

Desde luego, un país o una región no
necesariamente debe escoger entre los
dos extremos planteados anteriormen_
te. Es posible, a través de procesos bien
concebidos de integración económica,
et aprovechar los beneficios y evitar los
gosJos de adopción de uno cualquiera
de los dos esquemas. En efecto, É ¡nte-
gración económica permite ampliar los
mercados de los países o regiones
mrsmbros y el aprovechamienlo de las
economías de escala en la producción,
srsmpre y cuando se cumplan dos re_
quisitos, a saber: i) la eliminación total
de las barreras a la comercialización
entre los países o regiones miembros
c,el mercado oomún y el traslado de
eslas a lasf ronterasdel mercadocomún
y ii) la asignación de aclividades produc-
tivas y la especialización de la produc_
crón d_e los países o regiones miémbros.
tssta ulttma condición es necesaria pára
garantizar el aprovechamiento de'eco_
nomías de escala, la reducción de cos_
tos,de .producción por unidad y el logro
de la eficiencia económica. 

-

6. Producción, capital flsico,
numano, tecnologla
y organlzación

Una vez despejadas las incógnitas
con respecto al mercado, es necesario
definir criterios claros en cuanto a la
:str?tegil.de la producción y de las
tuentes del crecimiento de la niisma.
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entre otras: i) su alto nivel de concentra-
ción en renglones estrat{7icos de la
economía, o sea, su alto grado de.espe-
cialización sectorial; ii) la particiÉación
del Estado se ha limitado a f inanciar los
esfuezos de innovación tecnológica
surgidos en las empresas, dejando a los
empresarios en asocio con las universi-
dades, la responsabilidad de decidirqué
tecnología necesitan y de ejecutar los
proyectos que consideren más apropia-
dos, iii) los esluerzos de innovación tec-
nológica se han hecho en dos direccio-
nes opuestas, pero con similar impacto
en competitividad, a saber: maximizar la
producción mediante la introducción de
tecnologías y lactores cada vez más
ef icientes o minimizar costos de produc-
ción para generar un nivel aceptable de
producto. En países con poco capital y
escaso desarrollo tecnológico la últi¡na
opinión puede eventualmente conver-
tirse en la única, iv) en todos los casos,
el proceso de cambio e innovación tec-
nológica ha tenido como precedente un
gran esfuerzo de creación de capital
humano, tanto_gn lo básico como en lo
especializado.'5

9. Crecimientoeconómico
y generación de empleo

Para que el crecimiento económico
se traduzca en mayor bienestar para la
población debe ir acompañado de un
nivel adecuado de generación de em-
pleo productivo y remunerativo para el
conjunto de la población. En efecto, el
empleo, además de ser el medio a tra-
vés del cual la población obtiene la ma-
yor parte de sus ingresos, es una fuente
directa de satisfacción humana al sentir
la persona qus con su esfuezo hace un
aporte a la sociedad en la cual vive. Ello
gsnera una satisfacción sicológica de
incalculable valor.

9.1. El empleo en el sector prlvado

La introduoción reciente de tecnolo-
gfas ahorradoras de mano de obra, tales
como la automatizacón y robotización
de procesos, ha llevado a algunos a
pensar en la incompatibilidad de los ob-

jetivos eficiencia productiva y genera-
ción de empleo en el proceso del desa-
rrollo económico. Si bien es cierto que el
nivel de empleo generado en una eco-
nomía esf unción de latecnología uti l iza-
da, ello no implica necesariamente una
contradicción entre ef iciencia productiva
y generación de empleo.

En efecto, en procesos en donde las
economías de escala son lundamenla-
les en el logro de la eficiencia económi-
ca, los procesos de automatización per-
miten alcanzar mayores niveles de efi-
ciencia y competitividad. En este caso,
el logro de mayor eficiencia productiva
implica menores niveles de empleo. Sin
embargo, en aquellos procesos en cfon-
de la eficiencia y la competitividad no
dependen del tamaño de la planta sino
de la calificación y la destreza de la
mano de obra, la introducción de nuevas
tecnologias no es incompatible con la
generación de empleo productivo y re-
muneralivo para la población. Por lo tan-
to, una adecuada combinación de pro-
cesos permite la introducción de tecno-
logía avanzada en algunos sectores de
la economíay el mantenimiento de nive-
les adecuados de empleo, sin que ello
implique pérdida de c.o¡petitividad na-
cional o internacional. '"

9.2. Elempleo en elsector Público

El Estado es el principal empleador
en la mayoría de los países del mundo.
La concepción keynesiana del gasto pú-
blico como instrumento antirrecesivo y
la consolidación de modelos políticos de
naturaleza clientelista llevaron a la ge-
neración de empleo en el sector público
de carácter eminentemente burocrático,
sin clara justif icación en términos del
aporle al producto. Reconociendo el pa-
pel del Estado como emPleador en un
país con altas tasas de desempleo' pa-
rece recomendable la orientación de la
contratación de trabajadores estatales
hacia proyectos de naturaleza más pro-
ducliva para la sociedad en su conjunto
v menos en actividades de naturaleza
irurocrática. Así, por eiemplo, proy€ctos
municipales como arborizacir5n de ca-

lles y parques, mantenimiento y adoqui-
namiento de vías, etc. permitirÍan gens-

rar empleos públicos con claro benef icio
social.

10. Crecimientoeconómico
y equilibrio ecológico

La implantación de modelos de cre-

cimiento sconómico a ultranza basados
en el uso y abuso de los recursos natu-

rales en muchos Países del mundo ha

implicado un considerable deterioro del

médio ambiente y el agotamiento acele-
rado de los recursos. Esta situación ha

generado movimientos ecológicos que

olantean la hipótesis del cero crecimlen-
io económico como solución al proble-

ma del deterioro ecológico. Esta pro-

puesta,tan extrema como la del creci-
hiento económico a ultranza, ha servido
oara llamar la atención sobre la necesl-
bad de desarrollar estrategias de creci-

miento de la producción en equil ibrio y

no en contra de la naturaleza' en el

entendido de que los recursos naturales
no sólo deben servir a la generaclon
presente sino también a las futuras' ' '

La propuestadel cero crecimiento no

oarece viable en economías en desarro-
ilo con crecimiento positivo de la pobla-

ción y un sinnúmero de necesidades a

satisfacer en amplios grupos de la po-

blación. El no crecimiento implicaría un

deterioro generalizado del nivel de vida

de la población. Como se afirmó ante-

riormente, en estas condiciones el cre-

cimiento económico deia de ser una op-

ción para convertirse en una necesidad'
Sin 

"tU"tgo, 
debe tenerse especial cui-

dado en el diseño de la estrateg¡a para

lograr que la expansión del producto no

implique el deterioro de los recursos na-

turalei. En pocas palabras, se trata d€

diseñar modelos de crecimiento e@no-
mico en equilibrio con la naturaleza.

En algunos casos el logro de este
objetirro implicará menores niveles de
productividad y costos adicionales para

los productores Y el Estado.

11. Creclmlcntoeconómbo'
y energla

La expansión de la población y de h
proouccton cte un país o regirin [eveft.
paralela una expansión de tá demande
de energía para usos domésticos, in-
dustriales y de transporte. Por elb, toda
sociedad debe desarrollar f uentes ener-
géticas para satisfacer sus necesida-
des. Caracterizados expertos en este
campo recomiendan la búsqueda de la
autosuficiencia regional y el uso de
fuentes no convencionales (térmica'
solar, etc.), con el propósito de abaratar
los costos de la energía para la pobla-

ción.18 Argumentos a favor de esta es-

trategia són: a¡ el evitar los costos de

trans--misión de energía a grandes dis-

tancias, b) elevar los niveles de segurt-
dad energética, al disminuir la depen-
dencia de una sola fuente y adecuar la

olerta energética a la dotación de fuen-

tes de cada región'

12. Marcolnstitucional
del d€arrollo

La historia de los países exitosos en

el looro de ahos niveles de desarrollo y

bienéstar para sus habitantes muostra
qr" 

"t 
müY Poco Probable alcanzar el

desarrollo ári un contexto institucional
débil, hasta €l punto que algunos tsÓrl-

cos del desarrollo consideran que la ol-

ferencia fundamental entre los palses

más desarrollados y los menos desarro-
llados reside en la capacidad de sus
líderes para tomar decisiones en un goJl-
texto institucional eficientey ef icaz"- rn

efecto, ellos consideran que en muchos
casos el problema no es de ausencla o

escasez'de recursos, sino de pésima
utilización de los que hay disponibles'

Por lo tanto, un esquema institucional
eficiente y elicaz paiece ser condición
nácesariá para el iogro de niveles altos

de desarrollo económico, social y cultu-
ral en un país o región. Para alcanzar
este obietivo merecen especial atención
dos áráas; ptaneación adecuada, para
saber qué es lo que haY que hacer Y

w 3 1
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LA VIDA UNIVERSITARIA-

Cuando ingreses a la universidad, se
presentará un cambio considerable en
lu estilo de vida. Si inicias esta etapa con
la misma mentalidad del bachil lerato,
corres el peligro de enfrentarte a un
fracaso.

Todo cambia. Ya no tienes tareas
semejantes a aquellas del colegio. Si no
estudias por tu propia iniciativa, nadie se
dará cuenta sino hasla cuando se publi-
quen las nolas de los exámenes y ya no
hay nada para hacer.

UN CAMBIO DE MENTALIDAD

Como tu esti lo de vida cambia. tam-
bién debe cambiar tu mentalidad. Se
acabó el estudio para complacer a tus
padres, para ocupar el primer puesto del
curso o para obtener el regalo como
premio a tus buenas notas.

Los conocim ientos adquiridos duran-
te el bachillerato tienen por objeto pre-
pararte para tu futuro profesional. No
olvides esto. El estudiante, en la mayo-
ría de los casos, tiene que aprender a
manejarse solo, administrar su propio
presupuesto, su tiempo, y hacer nuevas
amistades.

Desde este esquema gana inde-
pendencia y libertad, lo cual es positivo.
Pero para lograr realmenle esio, debe
ganar su propia autonomía, a través de
su esfuezo, gntre otras cosas. Esto no

es automático. sobre todo durante los
primeros meses.

UN OBJETIVO A LARGO PLAZO

Alguien famoso decía: "Posiblemen-
te es suliciente estudiar para pasar un
examen, pero las buenas notas en los
exámenes no son suficientes para una
buena formación".

Según esta persona, el secrelo de
ser estudiante consiste en adicionar a
los estudios los elementos necesarios
para obtener una formación completa.

El contenido de las materias, la acti-
tud de los profesores, lo mismo que la
misma metodología de enseñanza pue-
den desconcertar a buen número de
estudiantes, sobre todo durante el pri-
mer semestre.

En la universidad. los primeros años
están orientados a adquirir una cultura
general y tiene por obleto abrir la mente
hacia una determinada carrera.

Ahora se vuelve esencial el trabaio
personal, la lectura y el desarrollo de
trabajos prácticos, lo mismo que la re-
dacción de informes.

UN SISTEMA DE APRENDIZAJE

Para que todo marche bien, hay que
organizarse desde el principio y planifi-

Tomado de: Aclualidad Gerencial Ne OO9. Sep. 1992 ncor-oe-Bogotá.
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car semanalmente el trabajo. La víspera
del examen es demasiado tarde. No
exist€n fórmulas mágicas para pasar el
semeslre. Como en cualquier otra situa-
ción, se requiere un mínimo de esfuerzo
y tenacidad.

Respecto a las materias, lo primero
que hay que hacer es lratar de enlender-
las. Como éstasfrecuentsmente son lar-
gas y complejas, necesitarás hacer un
esfuerzo no solamente de análisis sino
también de síntesis. Y este ejercicio se
aprende a dominar con el t iempo.

El segundo aspecto es la memoriza-
ción de lo esencial. La mayoría de las
veces es totalmente inútil estudiar todo
de memoria.

¿Hay que asistir a clase? ¿Cómo
lomar apuntes? ¿Cuándo hay que estu-
diarsolo? ¿Oen grupo? ¿Cómo resumir
un capítulo? ¿Cómo investigar en la bi-
blioteca? ¿Por qué hay que hacer de-
pones? ¿Y alimentarse bien? Todos es-
tos son interrogantes importantes que
debes esludiar y preguntar.

Para tener un ambiente de estudio
agradable, hay que sentirse cómodo en
su medio de trabajo y para ello hay que
elegir un lugar tranquilo. Para alguno
será la biblioteca, para otros su habita-
ción, etc.

Debes enfrentarte a las situaciones
de aprendizaje con mente positiva, de-
sarrollar la confianza en tí mismo y per-
derle el miedo a los exámenes. Es im-
portante mantensr la máxima concsn-
tración a lo largo del semeslre, pero
también hay que descansar, divertirse,
alimentarse y dormir bien.

ALGUNAS HERRAMIENTAS

Trata de mantener tus apuntes de
clase al día y no te limites a fotocopiar
aquellos de tus compañeros.

No te confíes únicamente en tus
apunles de clase pues son sólo el es-
quema del curso y debes complemen-

tarlos con la bibliografía recomendada
por el prof esor. Leer todo es imposible y
hay que seleccionar. Pero no es nece-
sario comprar gran cantidad de libros, la
mayoría puedes consultarlos en la bi-
blioteca.

El estudiante que sigue estas indica-
ciones regularmente no tiene porqué te-
merle a los exámenes. Si ha estudiado,
comprendido y asimilado la materia y si
cuenla con un buen estado físico, inte-
lectual y moral, no tendrá problemas
insuperables.

Los profesores no son tus enem¡gos.
¿Por qué no tratas de enfocar los exá-
menes como una discusión y un inter-
cambio de ideas?

También podemos añadir que el
alumno puede encontrar dif icultades
con algunas cátedras, pero puede soli-
citar esa ayuda adicional a sus monito-
res.

UNA SOLUCION EN CASO
DE FRACASO

Por numerosas razones, sabemos
que muchos estudiantes fracasan en su
primer semestre de vida universitaria. Y
con frecuencia esta situación es mal
aceptada por el alumno y por su familia.
Pero aunque esto tenga consecuencias
sicológicas y económicas importantes
no es el f in del mundo.

¿Qué hacer en esle caso? ¿Perse-
verar o retirarse? Hay que preguntarse:

¿Por qué estoy bloqueado en este mo-
mento? ¿Oué podría hacer para moti-
varme? Hay que responder estos inte-
rrogantes con serenidad. Y si es nece-
sario debes buscar ayuday consejería.

Antes de tomar una decisión entre
continuar o abandonar los estudios re-
flexiona sobre la causa del fracaso.
¿Puedes superar las lagunas que tie-
nes? ¿Le has dedicado el t iempo sufi-
ciente a tus estudios? ¿Estás dispuesto
a hacer un verdadero esfuerzo? ¿Cuen-
tas con un buen grupo de estud¡os?

36
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Equivocarse es humano. Lo impor_
tante es aprender la moraleja y empezar
de nuevo. Uno puede lracasar una vez,
no dos. Y menos tres.

EL OTRO ASPECTO DE LA VIDA
UNIVERSITARIA

No podemos lerminar ests tema s¡n
mencionar las fiestas y la diversión. La
vida universitaria no es sólo libros, exá-
menes y trabajos.

También estas experiencias te abren
un panorama amplio. Aprenderás a inte-
grarte a grupos de estudio y conocerás
genle con diversos inlereses. Por su-
puesto, la diversión no debe tampoco
reemplazar el estudio. Pero aquellos
que sepan combinar estas dos activida-
des obtendrán no sólo una excelente
formación sino también un recuerdo
inolvidable.

l c rg l
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ANALISIS DE LA ACCION DE TUTELA
Y REFORMAS AL DERECHO DE EMPRESA

DIEGO FERNANDO ANDRADE F.

Doctor en Derecho, universidad del cauca. Doctor en ciencias políticas
y Sociales. Universidad delCauca. Especialización en Laboraly
Comercial. Prolesor USABU -USACA- lC ESl. Docente. Autor

En anteriores publicaciones nos refe-
rimos a la Constitución del 91 en un
artículo denom inado "Revolcón Legisla-
tivo";tal artículo contenía un estudio pre-
ciso de ubicación de los principios gene-
rales del derecho laboral en la nueva
Constitución; así como también el deta-
lle de la ejecución presidencial realizada
en virtud de las facultades conferidas
por la Ley 50 de 1990 al presidente de
la República para legislar y codilicar las
Reformas Laborales realiiadas para el
trabajo en la empresa colombiana.

Como he escrilo sobre la Constitu-
ción del 91, pasado más de un año de
vigencia de la misma, me veo en la
obligación de hacer sobre ellacomenta-
rios generales para particularizar en una
reforma contenida en un artículo que ha
producido gran debate jurídico en nues-
tro país.

La Constitución del 91, en donde el
pals nacional logró hacer el cambio que
quería introducir en el país politico, re-
presenta una reform a constitucional q ue
naturalmente contiene cosas buenas y
cosas malas.

El sistema político se mantuvo, pero
ajustado a las nuevas necesidades del
país. Por primeravez en Colombiatene-
mos senadores sometidos a una cir-
cunscripción nacional;así las cosas, de-
jamos atrás el gamonalismo departa-
mental.

También, se han corregido los típicos
vicios parlamentarios: auxilios, viajes in-
discriminados, suplencias, etc.

Se presencian cambios profundosde
la justicia. El cambio del sistema inqui-
sitivo al acusatorio significa que ahora
los jueces no investigarán sino que fa-
llarán porque para investigar se crea la
Fiscalía General de la Nación. Se crea
el Consejo de la Judicatura que maneja
con autonomía la parte administrativade
la justicia. Actualmente la Procuraduría
es un órgano autónomo e independiente
de la rama ejecutiva. Lafigura del defen-
sor del pueblo para promover la def ensa
de los derechos humanos. El revolcón
al Banco de la República. Interesante
anotar también, los mecanismos y ga-
rantías de protección de los derechos
individuales como la presunción de bue-
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na fe de los colombianos y la acción de
tutela, a la que me voy a referir particu-
larmente y en voz popular se dice de
ella, que permite desde que un polít ico
de oposición pueda exigir que se le res-
peten sus derechos ante el juez de cual-
quier pueblo, hasta que una madre pue-
da obligar a que le reciban en el colegio
a un hijo natural.

Anteriormente advertí que generali-
zariapara particularizar en un lema que
en el país ha causado gran debate jurí-
dico y es precisamente la hoy tan cono-
cida "Acción de Tutela". artículo 86 de la
Constitución Nacional: "Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces en todo momento y lu-
gar, mediante un procedimiento prefe-
rente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucio-
nales fundamentales, cuandoquiera
que éstos resulten vulnerados o amena-
zados oor la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública".

La protección consiste en una orden
para que aquel respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el
Juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucionalpara su
eventual revisión.

Esta acción sólo procede cuando el
afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio oara
evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir
más de diez días entre la solicitud de
tutela y su resolución.

La Ley establecerá los casos en los
que la acción de tutela procede conlra
part¡culares encargados de la presta-
ción de un servicio público, o cuya con-
ducta afecte grave y directamente el
interés colectivo, o respecto de quienes
el solicitante se halle en estado de su-
bordinación o indefensión.

La naturaleza de la acción de tutela
es de un procedimiento iudicial y no
policivo, jurisprudencia realizada por
nueslra corte const¡tucional, sala de re-
visión, sentenciade mayo 12192.

Esta acción fue reglamentada por el
D.E.2591 de 1991,  decreto que hablaba
sobre su objeto. El obieto de la acción
de tutela sobre sentencias, no constitu-
ye instancia ni recurso frente a los res-
peclivos procesos judiciales (Jurispru-
dencia de la Corte Constitucional, sala
de revisión, senlencia de mayo 12192).
Decreto que definía los derechos prote-
gidos por la tutela. Al respecto, por juris-
prudencia ms refiero a la noción de de-
rechos fundamentales, que no se res-
tringe a los enunciados en el Capítulo I
delTítulo l lde la Constitución Nacional.
Su calificacón debe determinarse en
cada caso particular (Corte Constitucio-
na, Sala de Revisión, senlencia de mr-
yo 12/92).

Este decreto también reglamenta los
principios, la interpretación de los dere-
chos tutelados, la procedencia de la ac-
ción de tutela. de la cual me veo en la
obligación de informar sobre la jurispru-
dencia que existe, pues la acción de
tutela no orocede conlra las sentencias
ejecutoriadas y, plantea a la Corte Su-
prema de Justicia, la aparente inexisten-
cia de lerarquía en el seno de esa cor-
poración para decidir sobre la pertinen-
cia de la acción de tutela incoada (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Sentencia de septiembre 9/91).

También establece este decreto, las
causales de improcedencia de la tutela,
las medidas provisionales para proteger
un derecho, legitimidad e interés, cadu-
cidad, revisión por la Corte Constitucio-
nal, decisión en sala, competencias de
tutela contra los particulares, de latutela
y el defensor del pueblo y sanciones. Se
reglamenta además el ejercicio de la
acción de tutela por medio del decreto
Ne 306 del 19 de febrero de 1992 en el
cual se establecen los casos sn que no
existe perjuicio irremediable, precisa los
derechos protegidos por la acción cle
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tutela, establece cuándo no existe ame-
naza de un derecho constitucional fun-
damental, @nsagra los principios apli-
cables para interpretar el procedimiento
previsto por el decreto 2591 de 1991,
establece cómo se hace la notificación
de las providencias a las partes y tam-
bién los efectos de las decisiones de
revisión de la Corte Constitucional y, de
las decisiones sobre las impugnaciones
de lallos de tutela, el trámite del reparto
que se realiza en la localidad donde se
presenta la acción de tutela y f uncionan
varios despachos judiciales de la misma
jerarquía, así como la imposición de
sanciones y su vigencia.

He hablado de las revisionss de la
Corte Constitucional y las decisiones en
la acción de tutela, por esta razón haré
sintéticamente una referencia. conteni-
do y comentario sobre algunas decisio-
nes de la Corte Suprema de Justicia o
de la Corte Constitucional. Se interpuso
una acción de tutela @mo recurso con-
tra sentencia del Tribunal de Santa Fe
de Bogotá; la Corte Suprema de Justicia
en su sala de Casación Civil mediante
sentencia de febrero 25 de 1992, consi-
deró a propósito del artículo 40 del De-
creto 2591 del 91 oue "La fi losofía de
esa norma corresponde lielmente al de-
seo original de no convertir la acción de
tutela en figura supletoria de los proce-
sos judiciales. La Corte precisó la no-
ción del 'perjuicio irremediable'en caso
de emprender una acción de tutela.

La Corte Constitucional, por senten-
cia Ne 06-92 de mayo 1 2lalló una acción
de tutela contra una sentencia de se-
gunda instancia en materia penal, en la
cual dijo que las sentencias que han
hecho trámite a cosa juzgada, son sus-
ceptibles de nuevos pronunciamientos
judiciales en virtud del ejercicio de la
acción de tutela consagrada en el Ar-
tículo 86 de la C.N. cuando ellas han
vulnerado los derechos fundamentales
cle la persona; esta providencia desató
una profunda controversia sobre la in-
mutab¡lidad de la cosa juzgada y la
transformación de la función judiciál en
funcón constituyente.

La Corte Suorema de Justicia en su
Sala de Casación Civil, mediante sen-
tencia de junio 2 de 1992 decidió sobre
una sentencia de la Corte Constitucional
y dijo: 'La revisión a cargo de la Corte
Constitucional en elcaso de la acción de
tutela, no puede suslraerse del sistema
general de control jurídico del cual ella
forma parte", y en consecuencia ella
debe dictar el correspondiente pronun-
ciamiento sustant¡vo; con esta providen-
cia la Corte Suprema de Justicia le res-
pondió a la Corte Constitucional la orden
de diclar senlencia en un proceso de
tutsla.

En junio 17 del presente año, en
nuestra Corte Consiitucional, por ssn-
tencia, se falló una acción de tutela ba-
sada en los artículos 13 y 15 de la C.N.;
consideró la Corte que "el derecho sub-
jetivo al pago que tíene el acreedor...
contiene un límite que son los procedi-
mientos legales... y ninguna autoridad
judicial podrá avalar la actitud de ejercer
justicia por la vía privada"; la Corte hace
interesanles consideraciones sobre la
protección a la honra de las personas, a
propósito del sistema de cobranza de
los l lamados "Chepitos".

El doctor Ciro Angarita, actuando en
su calidad de Magistrado ponente de la
Corte Constitucional, mediante ssnten-
cia de junio 16 de 1992, falló una acción
de tutela relacionada con el artículo 15
de la C.N. a propósilo delderecho a la
intimidad y a la información; la Corte
consideró que "en caso de conflicto in-
soluble entre ambos, no vacila en reco-
nocer que la prevalencia del derecho a
la intimidad sobre el derecho a la infor-
mación es consecuencia necésaria de
la consagración de la dignidad humana
como principio fundamental y valor
esencial, a la vez, del estado social de
derecho..."; trascendental sentencia
dictada a raíz de una acción de tutela
invocada por un ciudadano que pedía
ser retirado de la lista de deudores mo-
rosos del banco de datos de la Asocia-
ción Bancaria.
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La Code Constitucional mediante
sentencia T.473 de julio 29 de este año,
falló una acción de tutela sobre el acce-
so a los documentos públicos. Elacceso
de los ciudadanos a los documenlos
públicos es un derecho lundamental,
"tutelable en la medida en que posee
una especificidad y autonomía propias
dentro del concepto de los derechos
fundamentales y está directamente co-
nectado con el ejercicio de otros dere-
chos tales como el de la petición y el de
la información"; la Corte h¡zo ¡mportan-
tes consideraciones en torno a los al-
cances de los artículos 23 y 14 de la
C.N., y particularmente sobre el criterio
interpretativo de la Ley 57-85 a la luz de
los nuevos desarrollos constitucionales.

El doctor Fabio Morón, en su calidad
de Magistrado Ponente y la Corte Cons-
titucional, mediante sentencia T.484 de
agosto 11 de este año falló una acción
de tutela sobre el derecho a la salud. "El
derecho a la salud conforma, en su na-
turaleza jurÍdica, un conjunto de elemen-
tos que pueden agruparse en dos gran-
des bloques: Elprimero, que lo identif ica
como un predicado inmediato del dere-
cho a la vida (...); el segundo bloque de
elementos, sitúa el derecho a la salud
con un carácter asístencial ubicado en
las referencias funcionales del denomi-
nado estado social de derecho'; la Corte
hace importantes consideraciones so-
bre las obligaciones del l.S.S. y de las
instituciones de asistencia pública a car-
go del Estado.

La Corte Constitucional mediante
sentencia T.474 de julio 29 del año en
curso, acluando en su calidad de Magis-
trado Ponente el doctor Eduardo Cifuen-
tes, decidró una acción de tutela contra
la sentencia de X-9-91 de la Corte Su-
prema de Justicia, indicando que para
que proceda la tutela contra sentsncias,
señala entre otros, los siguientes requi-
sitos:

a) Que exista una vulneración o ame-
naza conlra un derecho fundamen-
tar  ( . . . )

Que la vulneración o amenaza se
produzca por y €n la parte resoluti-
va de la sentencia, sin que exista
otro mecanismo idóneo para recla-
mar la orevalencia del derecho.

Que la violación o amenaza pueda
ser deducida de manera clara. di-
recta, manifiesta, oslensible y evi-
dente.

La Corte reitera la del 12-V-92 que
por primera vez consideró viable la ac-
ción de tutela contra sentencias, y cuyo
efecto práctico es revocar la referida
sentencia de la Corte Suprema de Jus-
ticia y reducir la pena a la señalada por
el Juez de Primera lnstancia.

Otra jurisprudenciade la Corte Cons-
titucional realizada mediante sentencia
T.495 de agosto 12/92, resolvió una ac-
ción de tutela sobre el artículo 23 de la
Constitución Nacional. "Cuando se ha-
bla de'Pronta Resolución", quiere decir
que el Estado está obligado a resolver
la petición, no simplemente a expedir
constancia de que la recibió (...). La
obligación del Estado no es accedsr a la
petición sino resolverla, tal y como lo ha
puesto de presente esta Corte Constitu-
cional", la Corte oonsideró que en todos
los casos similares al de esta sentencia,
la doctrina constitucional en ella estable-
cida tendrá carácter obligatorio.

En nuestro Senado de la República,
mediante proyecto de Ley Ne 144-92 de
septiembre 15, se reglamenta la acción
de tutela. Prooone limitar la acción de
tutela a determ inados derechos, prohibir
la acción de tutela para las ssntsncias
ejecutoriadas y para los fallos de tutela,
y algunas reglas sobre competencia y
caducidad de esta acción. En opinión
del aulor, se quiere modificar el decreto
2591-91 para corregir los errores en que
éste incurrió.

La Corte Constitucional por senlen-
cia T.512 de septiembre 9 del 92 decidió
una acción de tutela sobre el derecho a
fa información.

b)

c)
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"Los medios de comunícación no
pueden invocar el derecho a la informa-
ción para invadir la esfera inalienable de
las situaciones y circunstancias que son
de exclusivo interés de la persona y sus
allegados, pues ese reducto íntimohace
partede la necesaria privacidad a laque
todo individuo tiene derecho".

lmportantes consideraciones sobre
el derecho a la intimidad y el buen nom-
bre en relación con las informaciones
que los afectan, difundidas por los me-
dios de comunicación.

El Senado de la República mediante
proy-ecto Ley 157 del 92 de septiem-
bret28,liene un proyecto de Ley éstatu-
taria de la acción de tutela, en aspectos
como las causales por las que procede,
competencia, procedimiento, tutela con-
tra los particulares, sanciones por in-
cumplimiento de los fallos de tutela y
otros aspectos. El Consejo de Estado
consideró que "el decreto Ley 2591-91
ha dislocado la actividad júOiciat Oet
país" y propone su derogatoria.

Nuestra Corte Constitucional me-
diante sentencia T.529 de septiembre
28 decidió una acción de tutela. Consi-
deró la Corte que "tutelar el derecho
constitucionalfundamental a la vida gue
so €ncuentra amenazada y el derecho a
la integridad personal que-ha sido viola-
do por uno de los cónyuges que coloca
al otro en condiciones de indefensión.
no comporta en este caso la exclusión
de las competencias de los jueces pe-
nates, pues ambas vías judiciales bus-
can fines diferentes y no son incompati-
bles". Esta acción de tutela fue inter-
puesta para proteger el derecho a la
vida y a la integrídad física, la paz do-
méstica y la intimidad f amiliar enire cón-
yuges, ante su violación por uno de
ellos.

. Decisión trascendental la que tomó
la Corte Constitucional sobre ia acción
de tutela, que había sido extendida en
forma poco jurídica a la cosa iuzoada.
pues fue devuelto a sus justaé pópor-
ciones al excluirlo contra las senient¡as

judiciales. Para la Corte Constitucional,
"la tutela contra sentencia (...) pone f in
a los principiosde certeza jurídicay cosa
juzgada, desconoce la autonomía de los
jueces de la República y parte del su-
pu€sto equivocado que todos los jueces
se equivocan y prevarican, con excep-
ción del Supremo Juez de Tutela'.

El fallo, desde los puntos de vista
jurídico y práctico, pone término a la
inseguridad que se vivía por el hecho de
que toda decisión judicial, cualquiera
que fuese el tribunal que la hubiese
dictado, podría ser en cualquier momen-
lo, objeto de tutela.

Por estos días la Corte Constitucici-
nal medianle sentencia T.534, conside-
ró que "Como persona y ciudadano co-
lombianó, el soldado es poftadorde una
congénita dignidad gue lo hace acree-
dor a recibir del Estado atención elicaz
y pronta de su salud y a su vida, desde.
el momento mismo que es reclutado y
puesto a disposición y órdenes de sus
in mediatos superiores". Ante la negativa
de la V Brigada del Ejército a prestarle
atención málica a un soldado, la Corte
hizo importantes consideraciones sobre
el derecho a la vida, el principio de la
buenafe y la salud y su seguridad social.

La Corte Constitucional mediante
sentencia T 526 estableció que "en caso
de las pensiones de jubilación, la acción
ejecutiva laboral ha resultado inoperan-
te para la defensa de los derechos de
los pensionados, debido a la existencia
de la norma legal que prohibe la inem-
bargabilidad de los bienes y rentas del
presupuesto".

Esta sentencia constÍtuye un juicioso
estudio sobre el carácter fundamental
de la pensión de jubilación y la efectivi-
dad de un derecho de esta naturaleza.

De todos los f allos comentados, exis-
te uno que ¡o hemos denominado como
decisión trascendental de la Corte
Constitucional sobre la acción de tutela.
Uno de los méritos de dichadecisión fue
la altura del debate que lo precedió con
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elevados argumentos de carácier jurldt-
co; pons fin la decisión de los magistra-
dosconstilucionales a unaquerella inútil
y dispendiosa q ue venía desnaturalizan-
do los lines buscados por la constituyen-
te con el establecimiento del recurso de
tutela. Este, de ahora en adelante, podrá
ser ejercido con mayor csrteza y efica-
cia y no podrá prestarse a utilizaciones
abusivas.

Por último, corresponde resahar que
al propio tiempo que la Corte Constitu-
cional decidla sobre la tutela, estipuló
que la Constitución actual no es revisa-
ble judicialmente y que, por ello, no ad-
mitirá demandas contra sus disposicio-
nes. Y ello Es acertado ya que elanbub
39 transitorio de la Caila dice que "la
presente Constitución y los demás actos
promulgados por ssta Asamblea Cons-
tituyente no están sujetos a oontrol juris-
diccional alguno".

Se ha advertido que si la acción de
tutela no se reglamenta debidamente,
en el fuluro puede llegar a usurpar po-
deres de otros entes del Estado como el
Congreso de la República. Nuestro Pre-
sldsnte de la Corte Suprema de Justicia,
Pedro Lafont Pianeüa, ha dicho: "La tu-
lela es un instrumento jurfdico y no poll-
tico en sl mismo y no se puede usar para
tratar de regular otro tipo de situaciones.
Urge su reglamento'.

A su vez, el Presidente de nuestra
Corte Constitucional, Simón Rodríguez
Rodrfguez, ha hecho una enérgica de-
fensa de esta aoción y ha indicado que
gracias a ella "ahora los colombianos
tienen la Consitución en su bolsillo'.

A lafecha, en la Cone Constitucional
habían sido presentados aproximada-
menle desde su origen, a comienzo ds
1992 hasta el mes de octubre, un total
de 577O tutelas para revisión; la Corte
Suprema de Justicia conoció en el mis-
mo lapso 1108, de las 9674 tramitadas
ante la Justicia Ordinaria.

NUEVO REGIMEN ANDINO
DE PROPIEDAD INDUSTR¡AL

En el proceso de integración andina
se ha producido una sustancial modifi-
cación a nuestro régimen legal sobre
patentes, marcas y otras formas de pro-
piedad industrial que incide sensible-
menle en la regulación de estos impor-
tantes intang ibles empresariales.

Se trata de la decisión 3'1 1 , expedkJa
en Garacas por lacomisirSn del Acuerdo
de Cartagena el I de noviembre de
1991, la cualsustituye lntegramente la
decisión 85 y modilica las normas co-
rrespondientes del Código de Comercio,
Libro ll, Bienes Mercantiles, en lo refe-
rents a lo que son patentes de invención
que es el reconocimiento jurídico al de-
recho a usar industrialmente, con carác-
ter exclusivo, un dstermínado ínvento; a
las licencias, en la cual el tiiular de la
patsnte puede explotar comercialmente
el invento protegido o concederlo en
licencia; también, lo que se refiere a
modelos de utilidad y diseños industria-
les designados como "Modelos de Utili-
dad". En ellos se amparan los dibujos y
modelos industriales de la legislación
precedente, las marcas y su correspon-
diente registro que si bien es cierto no
tienen las connotaciones protsctoras
del desarrollo de la tecnologfa que ofre-
cen las de las patentes, no por ello tie-
nen menos importancia desde el punto
de vista de la protección empresarial.
Por úhimo, los procedimientos adminis-
trativos para el otorgamiento de paten-
tss y marcas han previsto una stapa
calificatoria de la solicitud puramente
formal, y no como lo era antes, tanto
formal como de fondo, una publicación,
un término concedido a los inleresados
para oponerse a la petición y una deci-
sión.

En consecuencia, la empresa denlro
de la subregión podrá obtener una pro-
tección ampliada a sus productos que
garanticen su conveniente circulación
por el área, sin necesidad de registros
en cada uno de los pafses que la com-
ponen, con la única obligación de haber

obtenido !R regitslro con normas y pro-
cedimientos esencialmente unificados.

Posteriormente se estableció el régi-
men común de propiedad industrial del
Grupo Andino, mediante la decisión 313
de feb¡ero 6 de 1992, Acuerdo de Car-
tagena, decisión que contiene reglas so-
bre patentes de inversión, modelos de
ulilidad, diseños industriales, marcas y
nombre comercial.

Decisión que sustituye la anterior
(31 1)y es un completo estatuto sobre la
propiedad industrialen el Pacto Andino.

En este año. en el sector del comer-
cio, he encontrado tambián adiciones al
decreto 1252 de 1 990 reglamentario del
Código de Comercio. Digo adiciones,
porque mediante el decreto 474 de mar-
zo 17 de 1 992 se autorizó la creación de
Cámaras de Comercio en los municipios
de los nuevos departamentos, sin el
cumplimiento de la totalidad de los re-
quisitos del decreto 1252 del 90. Se
permitió crear Cámaras de Comercio
municipales hasta con 200 comercian-
les.

La Superintendencia de Valores, el
27 de marzo de 1992 mediante resolu-
ción Ne 191 . creó normas sobre la oferta
pública de papeles comerciales, lijó los
parámetros de los cuales no puede ex-
ceder el monto de la olerta pública de
papeles comerciales, y las condiciones
de nueva rentabilidad para los títulos no
colocados. Se buscó impulsar el merca-
do de valores, f lexibil izando y dinami-
zando la financiación a través de estos
títulos. La propia Superintendencia, en
la misma fecha. mediante resolución
192 estableció normas en materia de
negociación de acciones; criterios para
determinar el precio inicial de ofeda o
demanda en rueda de una acción. así
como para las acciones con suspensión
de negociación y las inactivas. Al unifi-
car el precio inicial de las acciones se
deseaba proteger las prácticas sanas
en el mercado de valores.

En abril 3 de 'l992, mediante decreto
575, se reglamentó la decisón 31 3 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena,
indicando los procedimienlos para el re-
gistro de palentes de invención, mode-
los de uti l idad, diseños industriales,
marcas y nombre comercial en el Pacto
Andino; señalando las pautas precisas
sobre la propiedad industrial en este
mercado subregional.

En abril 10 de este año, mediante
resolución 334-92, la Superintendencia
de Industriay Comercio fijótasas aplica-
bles a ladecisión 313 de la Comísión del
Acuerdo de Cartagena. Esto significó un
gran avance en la reglamentación y de-
sanollo de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, sobre todo en títulos, pre-
sentación de observaciones, registro dc
cesión, modelos de utilidad, marcas,
etc.

En el mes de abril de este año, la
Superintendencia de Valores, mediante
circulares externas 101 y 01 1 , estable-
cieron instrucciones en materia de ad-
ministración de valores y sobre reformas
en sociedades comisionistas de bolsas
y afines, estableciendo condiciones y
requisitos que debían cumplir aquellas
para que puedan prestar a sus clientes
el servicio de administración de valores;
nueva lacultad que se inscribe dentro de
la golítica de aperlura del mercado de
valores. También cont¡ene algunas au-
torizaciones a los representantes lega-
les de las sociedades comisionistas de
bolsa, bolsas de valores y Fondos Mu-
tuos de Inversión, para agil izar eltrámite
de las relormas estatutarias. Eslas me-
didas se dirigen a facilitar el proceso de
actualización y modernización de estas
sociedades dispuesto por el decreto
437-92.

Hablando de los Fondos Mutuos de
lnversión. se establecieron unas ins-
trucciones a los revisores fiscales de
ellos, sobre la información que mensual-
mente deben allegar a la Superinten-
dencia de Valores sobre el funciona-
miento de los mismos. Mediante circular
externa Ne 012 del 5 de maYo de 1992,
la Superintendencia de Valores recuer-
da a los Revisores Fiscales las funcio-
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nes que les asigna el artículo 2O7 del
CódQo de Comercio.

Esta misma Superintendencia, me-
diante circular externa Ne 013 de mayo
12 de 1992, autorizó a las Sociedades
comisionistas de bolsa para prestar ase-
soría en el mercado de capitales, indi-
cándoles las modalidades y obligacio-
nes de diversa naturaleza que deben
asum ir para la prestación de este tipo de
asesorías.

En este año se fijaron los porcenta-
jes mlnimos de comerciantes afiliados a
las Cámaras de Comercio que deben
votar según la ciudad de que se trate
para la elección de sus direclivas.

Elgobierno, según el artlculo 81 del
Código de Comercio, debe señalar el
porcentaje de afiliados para cada elec-
ción.

Dentro de nuestras variadas refor-
mas tributarias a la empresa colombia-
na, la Superintendenciade Valores, me-
diante circular externa Ne 016 de junio
23 de 1992. db instrucciones a los re-
prsssnlantes legales de las bolsas de
valores, sobre la liquidación de los ajus-
tes integrales por inllación, especial-
m€nts a la cuenta de correaión mone-
taria PMG. Similares instrucciones
contienen las circulares Nq 017 y 018
para otros lipos de sociedades.

Ef 6 de julio, medianle decrelo 1122
de este año, se señaló el procedimiento
a seguir para la aprobación por parte de
la Superintendencia de Sociedades de
los avalúos de los aportes en especie a
laspociedades. Se deroga con ssts de-
creto el 1380-90 que señalaba los re-
quisitos para este efecto, y se reglamen-
ta elartículo 132 del Código de Comer-
cio.

En este año se fijaron las tasas para
ellrámite de los procedimientos relacio-
nados con la propiedad industrial, como
patentes, marcas, diseños, nombres, lE-

mas, modelos; tarifas para asuntos de
propiedad industrial mediante decrelo
1 168 de jul io 10 de 1992.

En la actualidad, la Superintendencia
de Valores ha sido pródiga en cuanto a
legislación se refiere puesto que ha es-
tablecido normas sobre el registro na-
cional de valores, requisitos para la ins-
cripción de nuevos valores sn el registro
y en las bolsas de valores, ha conferido
autorizaciones a las sociedades comi-
sionistas de bolsa, y se ha integrado el
comité consultivo de la Superintenden-
cia de Valores con cinco miembros prin-
cipales y sus suplentes; circunstancia
consagrada en el decreto 1 41 4 de agos-
to 26 de 1992.

El mismo eco lo hatenido la Superin-
tendencia de Sociedades, establecien-
do instrucciones sobre trámites que de-
ben realizar las sociedades sometidas a
su inspección y vigilancia para efecluar
reformas sobre cambio de domicilio,
modilicación de denominación social,
ampliación detérminode duracón y au-
mento del capital accionario sin previo
consenlimiento. Estas reformas a las
que se refiere la circular, deben ser no-
tificadas a la Superintendencia de So-
ciedades dentro de los 30 días hábiles
siguientes. Simplilica los trámiles ante
ella misma, libera a las entidades vigila-
das de la obligación de presentar a la
Superintendencia la prueba de inscrip
ción de libros, delotorgamiento del per-
miso de f uncionamiento, y de solicitar la
solemnización de reform as estatutarias.
Son medidas destinadas a modernizar
la Superintendencia, que en ningún mo-
mento eximsn a las sociedades de la
obligación de llevar libros, de obtener
permiso de f uncionamiento.

Por úhimo, sn esa situación pródiga
dsscrita anteriormente de la Superinten-
dencia de Valores, la misma, mediante
circular sxterna Ne 022-92 estableció
que las Sociedades vigiladas por la Su-
perintendencia de Sociedades y por la
Superintendencia Bancaria, deberán
apíicar los ajustes integrales Pot inlla-
ción en forma mensual a partir clel tnror-

me trimestral de septiembre de este
año.

En anteriores Publicaciones tcESt,
me referí al "revolcón laboral", al *revol-

cón legislativo" y a la facultad presiden-
cial otorgada por el -revolcón laboral" y
limitada por el "revolcón legislativo".
Dentro de la temática del derecho de
empresa, queríaofrecerle a mis lectores
una explicación clara acerca de lo que
constituía la reforma laboral y lafacuhad
otorgada a nuestro Presidente mediante
la Ley 50 del 90, Ley que reformó sus-
tancialmente el Código Sustantivo del
Trabajo tanto en el derecho individual
como en el colectivo. En la hora de
ahora, me corresponde dentro del tema
propuesto como "Derecho de Empresa"
actualizar los comentarios y las conse-
cuencias de esta reforma.

Al comentar algunas de las reformas
realizadas al derecho individual del tra-
bajo, precisamos el cambio habido en la
cesantÍa, indicando que dicho cambio
constituía para el país una reforma labo-
ral y financiera. Reforma laboral que
dentro de mi especialidad, tuve la opor-
tunidad de explicar absteniéndome de
realizarlo frente a la reforma financiera,
circunstancia en la cual le solicité a mi
Dios que ella no se fuera a convertir "en
un escándalo nacional, estatal, colom-
biano, comercial...".

La verdad es que las cesantías se
han convertido en "la oveja negra" del
sistema financiero, historia que vivió el
sector con las sociedades ad m i nistrado-
ras de cssantías.

Alfinalizar elaño 1991, ese negocio
parecía tan promisorio que fueron cons-
tituidas 1 8 sociedades administradoras
de cesantías. No ha concluido 1992 y ya
está claro que la mayoría de esas socie-
dades están condenadas a desapare-
cer, a menos que se haga una buena
reglamentación a los Fondos Adminis-
tradores de Pensiones. En Colombia ya
estádefinida buena parte del mercado y
la participación en éste. es más o menos
asl: Porvenir 27% (919.916 millones),

Colmena 18% ($13.141 millones), Pro-
tección 14.5% ($10.138 millones), Col-
patria 97o ($6.462 millones), Davivir
7.4% ($5.15'l millones), Bancolombia
7.5% ($5.137 millones), Ganadero 5.97"
($4.tSZ millones), Colfondos 3.60"/o
($2.223 millones), Diners 2%.

La esperanza de estas sociedades
es la de adminislrar pensiones, espe-
rando la aprobación de los Fondos de
Pensiones, en donde será necesario
aportes adicionales de capital para so-
portar la nueva captación de depósitos
y pensiones.

Estos Fondos de pensiones y cesan-
tías se agrupan realizando una asocia-
ción de sociedades administradoras,
con el objeto de fortalecer el mercado y
coordinar políticas que permttan posicio-
nar aún más a esas instituciones.

Las 16 sociedades que entraron a
op€rar en febrero, manejan ahorros por
más de $7'1.000.000.000.00, pertens-
cientes a unos 600.000 trabajadores
quienes se acogieron al nuevo régimen
de cesantías.

Varias de las instituciones habían si-
do multadas por la Superintendencia
Bancaria por no cumplir con la regla-
mentación relacionada con la publicidad
de sus servicios.

Durante el segundo trimestre, la ren-
tabilidad electiva anual, certificada por
el Banco de fa Repúblicay garanlizada
por las mismas sociedades fue del
26.13/", mientras que el promedio obte-
nido en la ínversión de los recursos fue
del 29.36 electivo anual. Esto significa
que estuvo 3.23 puntos por encima de
la rentabilidad mínima exigida. Debe te-
nerse en cuenta que las entidades que
no alcanzaron la rentabilidad m ínima, de
todos modos cubrieron ese resuhado, a
través de la devolución ds las sumas
correspondientes causadas por con-
cepto de comisión de manejo.

A lo largo de 1992, trabajadores, em-
pleadores, instituciones financieras e in-
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vers¡onistas han estado muy pendientes
de la rentabilidad de los Fondos Admi-
nistradores de Cesantías, para establ+
cer realmente cuál ha sido su resuhado
y cuál el futuro de ests nuevo manejo de
los dineros de los trabajadores decreta-
do por la reforma laboralde 1990.

Siguiendo el proceso, al finalizar el
mes de julio, esos análisis muestran que
los Fondos de Cesantías se convirtieron
en la mejor alternativa de inversión en lo
que vacorrido delpresente año, alsituar
su rentabilidad promedio en un 29.23olo
efectivo anual; siendo ésla una tasa
muy superior a la obtenida por el resto
de alternativas del mercado, hablda
cuenta que la corrección monetaria no
sup€ra el 19o/" y la tasa de los CDT
conocida como DTF ha venido desplo-
mándose hasta situarse en21 .81"/".

Comentario especial merecs el Fon-
do de cesantías del sector cooperalivo,
Invertir, que ha arrojado rentabilidades,
tal como lo ha publicado la Superinten-
dencia Bancaria del 32.65% en el primer
trimestre, 31.84% en el segundo y alinal
de julio se tenía un 40.75o/o, frra un
promedio de32.41"/", frente a otros que
no han arrojado más del 2?o/oy Z3h de
rendimiento.

La evaluación de la relorma laboral
aplicada en Colombia, en sl caso con-
creto del manejo de los Fondos, con los
positívos niveles de rentabilidad para el
trabajador, se convierte en un favorable
antecedente para la iniciativa de refor-
ma a las pensiones privadas.

FONDO DE PENSIONES,
PROYECTO CONTROVERTIDO

Subir la edad de jubilación, aumentar
las cotizaciones para la pensión de in-
validez, vejez y muerte, y establecer
Fondos de Pensiones son los puntos
más polémicos del debate sobre pensio-
nes.

Cada día aparecsn nuevos borrado-
res de la relorma al régimen de pensio-
nes, aun cuando el gobierno no ha dado

a @nocer el texto definitivo y simple-
mente ha prometido que el desmonle
del viejo régimen será gradual.

Entre los puntos polémicos está el
aum€nto de la edad de jubilación, de 55
a 60 años para las mujeres, y de 60 a 65
años para los hombres; lo mismo que el
aumento de las cotizaciones para pen-
siones de invalidez, vejezy muerte, que
pasarían de 6.5% a12.5"/o.

Otro aspecto del debate es si segui-
rán siendo depositadas en el tss y las
Cajas de Previsión Social, o si su nuevo
destino serán los Fondos de Pensiones.

La transición entre el actual sistema
y uno nuevo, duraría entre 20 y 30 años,
siendo este el período más difícil por
cuanto el Estado asumiría una deuda de
por lo menos veintiún billones porque
tiene que pagar las pensiones de los
lubilados, las de quienes están por sn-
cima de los 55 años y las de aquellos
que tienen entre 30 y 55 años pero de-
sean conlinuar en el lss

Aunque es nscesario relormar el ré-
gimen de pensiones, no es claro en el
proyecto oficial el manejo que tendrán
las sociedades administradoras y las
compañías de seguros de vida.

El proyecto de ley sobre pensiones y
seguridad social tiene una f ilosof ía defi-
nida aunque es necesario introducírle
modificaciones para evitar que, más
temprano que tarde, los colombianos
terminemos pagando los platos rotos
para resolverle a una minoritaria clase
trabajadora, que no pasa de ser el 157o
del total, sus problemas de seguridad
pensional por los elevadísimos @stos
de la transición, hasta ahora no calcula-
dos, y también para que el negocio del
manejo de estos recursos no sólo sea
de beneficio exclusirro de las administra-
doras de los Fondos de Pensiones y de
las Compañías de Seguros de Vida.

En el proyecto se estabfece la res-
ponsabil idad del Estado par a garantizar
la pensión mínima de aquellos aPortan'

tes que no ganan el salario mínimo, de
sus obligaciones en marcha con los de-
nominados bonos pensionales, de los
costos del subsidio de vejez, del subsi_
dio de desempleo, de los f altantes de las
pensiones reconocidas por las entida-
des públicas responsables de las rnis-
mas, y además, responda a través del
Fondo de pensiones públicas, de las
pensiones de los aliliados a las Cajas
Nacionales de Previsión.

No es claro el manejo que se plantea
para el sistema de ahorro pensional pro-
puesto por las Sociedades Administra-
doras de Fondos de Pensiones y de las
Compañías de Seguros de Vida.

El artículo 71 del proyecto establece
una garantía estatal en lavor de las pen-
siones conlratadas con las compañías
de seguros en caso de que éstas quie-
bren o suspendan los plazos resoecli-
vos.

No está bien que además de entre-
garles el "negocio financiero" el Estado
responda también por esos dineros ante
los pensionados. La responsabilidad no
sólo debe ser de la compañía de segu-
ros sino de los propietarios de sus ac-

El Congreso debe estudiar el proyec-
to con el criterio de que predomine el
interés públim sobre elprivado, más si
él mismo dispone que éste es un servi-
cio público esencial de seguridad social
gue estará sujeto a la dirección y control
del Estado.

REFORMA Y VUELCO
PRIVATIZADOR A LA SEGURIDAD
soctAL

En el primer semestre de este año,
quedó pendiente fa reforma a la seguri-
dad social, el gobierno no presentó el
proyecto de ley de la reforma y los se-
nadores indicaron este hecho como una
de las frustraciones de la legislatura se-
msstral del 92.

Se prevé que para electos de adelan-
tar la reforma después de haberse su-
perado innumerables contradk¡ciones,
se separarán los sistemas pensional v,
el de prestación de servicios de salud,
en.el que aún no se ha logrado claridad
sobre cuál debe ser el síslema ídóneo.

Para el semestre indicado anterior-
mente, se presenlaron para estudio a la
Comísíón Séptíma del Senado 15 pro-
yeclos de Ley, 14 de ellos de iniciativa
parlamentaria y uno proveniente del
mismo gobierno. Estos proyectos, tanto
los de iniciativa parlamentaria como la
gubernamental, lueron de diverso ca-
rácter; planteaban la derogatoria de los
decretos 1660 y 1661, el reconocimien-
to de una mesada pensional adicional
en lunio para los sectores público y ofi-
cial, la seguridad social del periodista, la
expedición de normas para apoyar a la
mujer cabeza de familia, el estatuto del
trabajo, etc.

Eldebate y la aprobación del proyec-
to de ley que reforma el sistema de
seguridad social, constituye una de las
prioridades de la legislalura de este se-
meslre.

La iniciativa gubernamental busca
adelantar prof undas reformas al sistema
y lograr así la calidad en sus servicios y
la ampliación en la cobertura de los mis-
mos.

Expertos en el tema han considerado
que el modelo que debe implementarse
en Colombia es el mixto. Dicho modelo
permitiría que siguieran operando las
entidades de seguridad social como el
tss, al t iempo que se daría paso al ingre-
so de entidades privadas de salud.

Denlro del vuelco privatizador a la
seguridad social, se presenta una refor-
ma al sistema de pensiones porque ha-
brá un nuevo sistema de ahorro pensio-
nal lsee¡. Los trabajadores tendrán
cuentas individuales de ahorro pensio-
nal en sociedades administradoras, en
las cuales serán depositados sus apor-
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tes y los del empleador; podemos decir
porlin que en la actualidad se encuentra
aconsideración del Congreso el proyec-
to de ley presentado por el gobierno,
mediante el cual se crea el sistema de
ahorro pensionalque reemplazará el ac-
tual sistema.

En sÍntesis, el nuevo sistema de aho-
rro pensional (sAp), está inlegrado por
los siguientes elementos:

NUEVO SISTEMA DE AHORRO
PEtt¡StoilAL (SAp)

Caracterlsticas

- Los afi l iados tienen elderecho al pa-
go de pensiones de vejez, invalidez
y de sobrevivientes.

- Af iliación irrevocable.

- Los aliliados gue hayan cotizado an-
tes, recibirán bonos pensionales.

- Los aportes se utilizarán en:

1 . Capitalización en la cuenta indivi-
dual de ahorro pensional
(c . l .A.P.) .

2. Pagos de primas para pensiones.

- El conjunto de Ciap, forma el Fondo
de Pensiones.

- En las entidades administradorasde-
berán garantizar una rentab¡l¡dad mÍ-
nima del Fondo de Pensiones.

- Los afiliados pueden escoger la enti-
dad administradora.

- El Estado aportará los recursos para
pago de pensiones mínimas si la ca-
pitalización es insuf iciente.

Afiliación

Obligatoria: Para quienes trabajan
por primera vez, luego de la entrada en
vigencia del s¡p.

Voluntaria:P ara todos los residentes
en Colombia.

Excluidos:
1. Pensionados por invalidez.
2. Hombres con 55 años o más y

mujeres con 50 o más al comen-
zar el sAR; excepto si deciden co-
tizar hasta los 65 años.

Cotización

Base:
1. Para trabajadores dependientes,

el salario mensua,.
2. Para trabajadores independien-

tes, los ingresos laborales decla-
rados.

Monto:
13.5% sobre la base de cotización.

10% a cargo del empleador.
3.5/o ? cargo deltrabajador.

Empleador

Obligaciones:
1. Pagar su aporte.
2. Pagar el aporte desustrabajado-

res, descontándolo de los sala-
rios.

Sanciones: Interés moratorio igual al
del impuesto a la renta y que se abona
en la cnp.

Exenciones

1. Las sumas abonadas en la cl¡p
son inembargables.

Los fondos de pensiones no pagan
rmpuestos.

El snp no paga impuesto de timbre.

4. Los servicios de los administra-
dores\pagan NA.

Pensiones

Vejez
'l . Financiación: Recursos de las

ctee Y bonos pensionales.

2. Condiciones: Cuando el capital
acumulado en las cne permita
una pensión mensual superior al
110% del salario mlnimo legal.
Nota: No hay requisito mínimo de
edad.
- Monto:75% del ingreso base.
- Ease; El promedio de los sala-

rios de cotización durante los
diez años antsriores.

lnvalidez

1. Riesgo común:
Cond bbnes : Ser declarado i nvá-
lido por perder dos tercios de la
capacidad laboral.

Estar cotizando sep.
llonto:757o del ingreso base.
Ease:El promedio de los salarios
de cotización durante los diez
años anteriores.

privadas, deberían atsnder los seguros
y sus primas y las pensiones. Ojalá se
haga realidad en Colombia un proyecto
de ley que recoja este punto de vista que
desde este sencillo escrito someto a la
consideración de mis lestores.

Como especialistas en la materiá la-
boral, no podemos dejar a un lado un
breve análisis de la situación de nuestro
derecho colectivo del trabajo; normas
que regulan más que todo, no el conllic-
lo sino la negociación colectiva.

En nuestro país, algunos líderes de
empresas no han podido crear un siste-
ma de excelencia en las relaciones de
trabajo que con calidad total redunde,
armonice y beneficie a los clientes inter-
nos de la empresa: empleador y traba-
jador.

En varias publicaciones, en especial
la de la revista Semana de mayo 19-26
1992, al rsferirse al derecho de asocia-
ción y su ejercicio en la empresacolom-
biana, se habla de "La Oligarquía del
Overol"; por los privilegios sindicales
que sn Colombia, según ellos, se están
convirtiendo en auténticas aberracio-
nes.

En nuestro país, en la teoría, se con-
sagran principios generales de derecho
laboral que se refieren a la libertad del
trabajo, a la obligación socialde traba-
jar, a la protección altrabajo; principios
qus en la práctica social no se dan si los
aplicamos con toda la lueza del tenor
fiteraf de la norma.

Sin embargo, en nuestra práctica sí
se protegen estos principios, como lo
consagra nueslro decreto 100-80 Cód¡-
go Penal en su artfculo 291, que descri-
be una conducta delictiva denominada
sabotaje.

Especializándonos más en la mate-
ria, hemos encontrado que en nuestro
departamento del Valle contra ex-em-
pleados de Cementos del Valle a finales
de agosto de este año, quedó en firme
sentencia de prisión impuesta por un

Acridentes de trabajo: No será
asumida por el sne, y enfermedad
provisional se rige por las dispo-
sc|ones vqenles.

lntegradas: Amparan riesgo co-
mún y accidentes de trabajo y se
corilratan con una compañía de
seguros.

La verdad es que dentro de esta pro-
blemática de seguridad social que vive
nuestro país, soy del criterio de diferen-
ciar claramente la prestación del servi-
cío de nuestra seguridad social.

Realmente, en la actualidad se co-
melg u! error que contiene ya un proce-
so histórico en nuestro paÉ, porque el
lss al no haberle diferenciado su piesta-
ción de servicio, lo hemos convertido en
un gran elefante blanco de la seguridad
social, que presta a la vez innumérables
servicios como son: salud, seguros,
pensiones, rehabilitación, etc.

Ello no debería ssr así, el lss deb€ría
prestar el servicio de la salud y otras
smpresas ya sean públicas, mixtas o

2.
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juez penal del circuilo y una multa de
más de $78.000.000.oo por perjuicios.
La condena a siete meses de prisión y
la millonaria multa es contra doce traba-
jadores de dicha empresa. Las perso-
nas condenadas fueron procesadas por
los delhos de violación a la libertad de
trabajo y sabotaje.

Es la primera vez en el país que
miembros de un sindicato son condena-
dos por esta clase de delito. Los conde-
nados gozan en la actualidad de la con-
dena condicional debido a que la sen-
tencia impuesta no supera los tres años
y la modalidad y naturaleza de los he-
chos punibles hace prever que los con-
denados no requieren de tratamiento
penitenciario; técnicamente podemos
decir que gozan del beneficio de la ex-
carcelación porqu€ la pena es de ejecu-
ción condicional.

Hablo del derecho colectivo del tra-
bajo o sea, de las normas que regulan
las relaciones de trabajo entre el em-
pleador y los trabajadores que ejercen
su dsrecho de asociación y constituyen
una persona jurídica de derecho social,
denominada sindicato oficial o particu-
lar. Como representantes o administra-
dores de la empresa colombiana, debe-
mos entender que las relaciones con
estos trabajadores asociados no pue-
den partir de la base denominada "con-
flicto colectivo", porque dentro de nues-
tra excelencia liderando las relaciones
de trabajo con calidad total, estas rela-
ciones no son de conf liclo, son de nego-
ciación. Por lo anlerior, rechazamos los
escritos, doctrinas, títulos y subtítulos
que nos hablan del conflicto colectivo
del trabajo; aceptamos sí aquellos auto-
res líderes, empresarios que hablan y
practican "la negociación colectiva del
trabajo'.

RODRIGO PARRA SANDOVAL

La calidad de la educación,
universidad y cultura popular

Fundación rES. Tercer Mundo Editores.
ISBN 958-601 -394-4 21 x 13.5 cm
1 -332. pá9.

La universidad es un tema recurrenle
de análisis y discusión debido a que
debe llevar a cabo dos funciones de
primordial importancia para el desarrollo
y el bienestar de la sociedad: la forma_
ción de profesionales y la creación de
conocimiento. Lo que sucede con estos

RESEÑAS
BIBLIOGRAFICAS

dos fenómenos constituye lo f undamen-
tal de la vida universitaria y sus cambios
indican también transformaciones cen-
trales de su identidad y de su relación
con la sociedad.

Estas transformaciones son el lema
de los cinco esludios que conforman la
primera parle de este l ibro y que mues-
tran los siguientes aspeclos: el proceso
de expansión de la educación superior,
su naluraleza y su velocidad, la manera
como se ha l levado a cabo la acentuada
diversil icación de los estudios y de los
programas universitarios, la tensión en-
tre la estratif icación de las universida-
des y de las carreras y su imperativo
ético-social de brindar igualdad de opor-
tunidades a los jóvenes colombianos.
Del análisis de estos lenómenos se de-
rivan tres interrogantes: ¿Cuál es la na-
turaleza cultural de las universidades de
menor cal idad,  también l lamadas uni -
versidades de masa,a las que asislen
estudiantes de los denominados "gru-
pos menos favorecidos"? ¿Cómo sur-
gen las comunidades científ icas y las
comunidades académicas en Colom-
bia? ¿Cómo podría comenzar a pensar-
se una pedagogía de la creación de
conoc¡miento en la universidad colom-
biana?

La segunda parte del l ibro incluye
estudios sobre otros asoectos de la ca-
lidad de la educación: la relación entre
conocimiento popular y conocimiento
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escolar en la educación de adultos, la
deserción y la educación para el trabajo,
la vinculación entre teoría y práctica en
la educación rural, la tensión básica
existenle entre la democratización de la
escolaridad y la calidad de la educación.

El  fenómeno or imordia l  de la  educa-
ción colombiana, muy acentuado en la
educación unrversitaria, que consiste en
oue se ha democratizado la expansión
escolar pero no se ha democratizado la
calidad de la educación, es lo que podría
denominarse el síndrome del cazador
de dragones: dar más a más personas
algo que difíci lmente puede uti l izarse
debido a su baja calidad. La ausencia de
procesos creat¡vos, cle programas se-
rios y sistemáticos de investigación en
la mayoría de los centros de educación
superior, los deja como meros distribui-
dores de conocimiento y más proba-
blemente como disoensadores de inlor-
mación. Cabría entonces preguntarse sl
la educación suoerior está transforman-
do a los ¡óvenes colombianos en caza-
dores de dragones.

PERLA DE EBANO

Las pequeñas oosas. Poemas.

21 .5 x  13.5 cm 1-46 Págs.

Me ha pedido usted que Prececla su
texlo con un proemio a guisa de presen-

producción pedagógica, en este caso
mismo al proponerse publicar su segun'
do l ibro de Poesías, que consagra su fe
de que no sería capazhoY, desPués de
tantas privaciones, necesidades y sacri-
f icios, con el propósito, tal vez ¡ngenuo
oor lo demasiado sincero, de dar a la luz
pública este l ibro que le sirve como pun-
to de oartida de un ef icienle escalona-
miento en su camino hacia la pedecta
ooesia.

Su libro, mi buena Maura, f elizmente
reaf irma la fe que le pone a lo sencil lo,
simplista y no pedante, porque muchos
otros escritores han escarnecido la poe-
sía con sus métodos ceremoniosos Y
mediocres, que no deian legado o ense'
ñanza algunos. En efecto, usted adopta
una metódología nacida a través de su
dif ícil abrirse paso en la vida' por sus
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experiencias y aptitudes para l legar a
cantarle a lo sencil lo, a lo humilde, a lo
descomplicado, en sus poemas dedica-
dos a Dios,  a l  amor,  a la  fe,  a la  fami l ia ,
a la amistad, al silencio, a las pequeñas
cosas, a la soledad, la espera, a la luz
y el esplendor, elc , temas en los cuales
pincela con preciosura lo simplista y
descomplicado.

Sólo me cabe felicitarla oor su noble
empeño que usted pone al difundir las
formas más sencil las de la construcción
de la nueva poesía. Por eso condeno
una vez más lo ostenloso que eligen
otros, como instrumentos para crear
poemas.

Yo proclamo la sencil lez en la métri-
ca l iteraria como expresión genuina que
dignifica la producción poética, porque
la subslrae de la acción avasalladora de
los intereses mediocres y ostentosos.

¡Maura, por su esf uerzo, por su sen-
cil lez, por su sacrif icio, ¡adelante!

Lic. Emiro Bonilla Reniifo

MARTHA LINA ALVAREZ G.
ANA CECILIA ARBELAEZ DE Y.
MATILDE OLIVA SALDARRIAGA
LILIA MORENO ARANGO
FABIO RIAÑO MONTOYA

Timidez y agresividad en la escuela.

Ser ie Alegr ía de Enseñar
20.5 x 14.  1-183 págs.

La División de Educación de la rrs
vtene trabajando, desde comienzos de
1990, en el diseño de un programa
orientado al mejoramiento de la calidad
de la educación básica primaria, bus-
cando que éste tenga el mayor impacto
oosible en el sistema educativo nacio-
nal .

La estrategia es este proyecto cuyo
objetivo central es: influir en la forma-
ción pedagógica de los maestros, me-
diante el estímulo a la investigación en
las facultades de educación, la difusión
de los resultados de la investigación y la
realización de foros y seminarios orien-
tados a hacer cambios en los mecanis-
mos de lormación de maestros.

Después de examinar diversas op-
ciones de intervención de rgs en el sis-
tema educativo se ha llegado a esta
propuesta, ya que tal vez el factor pre-
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cos y psrcológicos, no son lan f recuen-
tes los estudios dedicados a observar
s imple y l lanamente esa real idad con-
creta que l lamamos la escuela Es cur io-
so porque es a l l í  donde hay n lños y
maestros, espaciosf ísicos que permiten
o impiden el acceso al conocimiento y
estructuras de autoridad que reprodu-
cen o pref iguren los patrones de vida de
una colectrvidad social más amplia.

Un puñado de estudiosos e intelec-
tuales europeos y norteamericanos pu-
sieron el dedo en la l laga durante la
década de los años sesenta y principios
de los setenta, cuestionando de raíz la
propia estructura escolar. l l l ich, Mandel,
Bet te lherm Nei l l  y  Hol t ,  entre ot ros,  se
atrevieron a denunciar asoectos f unda-
mentales de la escuela desde perspec-
tivas f rlosóficas, polít icas y psicológicas,
l legando algunos de ellos a proponer su
desaoarición como eslructura formal.
Stn embargo, parece no haber ocurrido
nada s igni f  icat ivo que apunte a una hu-
manización de las rnst i tuc iones de edu-
cación infanti l. Por el conlrario, el prag-
mat¡smo de los expertos en desarrollo
macrosocial ha logrado un indudable
éx¡ to en la  búsquieda de modelos de
expansión del  s is tema educat ivo y e l
me¡oramrento en sus indicadores cuan-
t ¡ tat ivos de ef  ¡c ienc¡a.

Elotro aspecto de la educación es la
calidad y los patrones que se usen para
definirla y evaluarla Las corrientes más
fuertes y más generalizadas han ido
concentrando su atención en habil ida-
des y destrezas intelectuales muy espe-
cí f icas que permi tan compet i r  en un
mundo académico cada vez más com-
plejo y especializado. Esto ha l levado a
dis l incrones ta jantes entre educación
académica y educación técnica, entre
educación regular y educación no for-
mal ,  entre educación para normales y
educación para n iños especia les.

Todo oroblema educativo en la es-
cuela ha tendido a resolverse por el
camino del  curr Ícu lo,  de ta l  manera que
la sexual idad,  la  salud,  las re lac iones
interoersonales, la participación demo-
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crática, los derechos humanos y la jus_
ticia se han convertido rápidam'ente en
asignaturas que copan todos los minu_
tos de una jornada escolar, sin deiar
lugar al juego libre, a la interácción és_
pontánea o al ocio creativo.

Resulta muy urgenle indagar qué
ocurre tras los muros de las escuelas.
Esta ha sido por muchos años la labor
de Rodrigo Parra, quien desprendiéndo-
se de los rigurosos esquemas de las
teorías y del deber ser de la educación
en e l  Tercer  Mundo,  in ic ió en forma s im_
ple y l lana un camino en apariencia in_

vida naradas por niños, maestros y pa_
dres.de f amilia, puede hallarse lo qúe es
Inextstente en los indicadores de cober-
tura o en los minuciosos cuestionarios
codificables que intentan medir con nú_
meros la calidad.

La Fundación re s ha quer ido ampl iar
este esfuerzo un poco solitario del in_
vestigador, enseñando a muchos maes_
tros cómo mirar la escuela en que traba-
¡an, o la de sus hijos, o la del vecindario.

sus voces y éstas puedan llegar, a tra-
ves de publtcac¡ones, a las universida_
des donde se forman los maestros.

A este esfuerzo por influir en el me-
Joramtento de la calidad de la vida a
través de una educación cada vez más
numana, corresponde esta colección
que se inicia corrjuntamente entre FES y
Iercer  Mundo Edi tores.

._- Francisco Cajiao Restrepo
JEFE DEL AREA DE ebuctctoru r,rs

TIROGRAIA DE GEREIYCTA SOCTAL

I,OS PROI?CTOS
SOCIAI,ES

I
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RODRIGO PARRA SANDOVAL
ADELA GONZALEZ
OLGA PATRICIA MORITZ
AMILVIA BLANDON
RUBEN BUSTAMANTE

La escuela violenta

Fundación FES. Tercer  Mundo Edi tores
l sBN 958 -601 -387 -1
Ju l i o  de  I992
20  5  x  13  5  cm 1 -316  págs

Uno de los temas que srn ta menor
duda debe preocupar a cualquier  socle-
dad es la  educaclón de su n iñez y de su
juventud.

A proposrto de esta preocupación, se
ha desarro l lado en e l  mundo contempo-
ráneo un enorme sistema de prácticas y
conocrmtentos que abarcan desde las
ciencias económicas y administrativas
hasta los más avanzados estudios neu-
rológicos que permiten rdentif icar las
causas y soluciones de los trastornos
del  aprendiza¡e.  Es natura l  que,  dada la
enorme comple j idad del  problema edu-
cativo, sobreabunden los trabalos e in-
vestigaciones sobre el tema

Es cur ioso,  s in embargo,  que asíco-
mo hay multitud de estudios macroeco-
nómrcos, psicométricos, epistemológi-

HAROLD BANGUERO
VICTOR MANUEL QUINTERO

Programa de Gerencia Social
Los proyectos sociales ll

Cal i ,  Inst i tu to FES de L iderazoo.
20 .5  x  13 .5  cm.  1 -1  1  7  págs .

Líder  es aquel  que logra que inst i tu-
crones, grupos o individuos hagan lo
gye hgV que hacer y que lo hagan muy
oren. ue esta lorma los resultados de su
trabajo consolidan en el t iemoo su l ide-
razgo porque éste se construye sobre
sotuctones a problemas. En este con-
texto los métodos, técnicas e instrumen-

les se fortalece y consolida el l iderazgo
social. Por ello, un lÍder social debe te-
ner un conoc¡miento mínimo de conceo-
tos y técnicas para hacer planeación
estratégtca y adelantar monitoría y eva-
luación de los proyectos definidos como
pflontanos en el proceso de planifica-
cron.

El propósito de este manual es el de
suminislrar a los responsables de pro-
yectos sociales en instituciones de de-



sarrollo social una guía básica para
identificar, seleccionar, formular, seguir
administrativamente (monitorÍa) y eva-
luar los resultados del proyecto social.
Su propósito ss presentar esta temática
al alcance del mayor número posible de
personas y entidades. Por ello en oca-
siones se sacrifica profundidad en aras
de la sencillez y simplicidad. En este
sentido, el manual contiene lo mínimo

seguimiento adm inistrativo o monitoría y
la evaluación de los resultados del pro-
yec{o, en el entendido de que el proble-
ma no está solucionado cuando se for-
mula la propuesta sino cuando se obtie-
nen los resuhados esperados, o sea,
cuando se soluciona el problema y la
razón de ser del proyecto desaparece.

En primera instancia se ubican los
proyectos en el contexto nacional e ins-
titucional, destacando la contribución
específ icadel proyecto social al logrode
los objetivos instilucionales y naciona-
les.

El segundo capítulo se refiere a la
identificación de necesidades en elgru-
po o comunidad, de acuerdo con la mi-
sión institucionaly con las técnicas de la
planeación participante y análisis de
prospectiva.

Una vez priorizada la necesidad, se
proponen métodos para arribar a la so-
lución óptima del problema. Los proyec-
tos son soluciones a necesidades. En
este manual se enfatiza la participación
de todos los agentes del desarrollo en
todas y cada una de las fases de la
planeación, formulación y ejecución del
proyssto.

El tercer capftulo describe los compo-
nentes a tener en cuenta en la formula-
ción de un proyeclo, haciendo claridad
en qus la información requerida_ varla
según la institución y las características
de la acckln.

En el caPílulo cuarto se hacen una
serie de sugerencias para la búsqueda'
presentación y negociación de un pro-
yecto a diferentes fuentes de financia-
ción.

El capítulo quinto discute los aspec-
tos más importantes a tener en cu€nta
para garantizar el adecuado despegue
del proyecto en lo que tiene que ver con
b júrídico y los recursos humanos, físi-
cos y financieros.

El capítulo sexto presenta los ele-
mentos básicos del seguimiento admi-
nistrativo o monitoría del proyeclo en
sus aspectos de eiecución en el tiempo
y gestión de los recursos humanos, lísi-
cos y financieros.

El capílulo sáptimo discute los as-
pectos fundamentales en la evaluación
bel proyecto social en términos de la
sufié¡en-cia de los recursos, la eficiencia
de los procesos o procedimientos y la
eficacia o efectividad en el logro de los
objetivos del ProYecto, o sea, en los
resultados o la contribución del proyecto
a la solución del problema que lo motivó.

6 4 *
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RODRIGO LLORENTE MARTINEZ

ldeario de un conservador.
La alternativa de 1994

21  x14  cm 1 -161  págs .

Desempeñaba, siendo irreverente-
mente joven, el cargo de Secretario Ge-
neraldel Ministerio de Hacienda. uno de
los primeros puestos que ocupé en mi
vida pública, y esüo hace ya varias dé-
cadas, cuando alguien me habló elogio-
samente de un profesor conservador,
recién graduado en Derecho, a quien
sus alurnnos de Economía en la Univer-
sidad Javeriana, a los que aventajaba
en muy pocos años de edad, aplaudían
por el bri l lo de sus exposiciones. Se
llamaba, me dijeron, Rodrigo Llorente
Martínez. Muy poco después tuve lafor-
tuna de conocerlo. Fue amistad a prime-
ra vista. Que ha perdurado de manera
inconmovible a través de muchos años
en los cuales hemos compartido horas
de preocupaciones, de responsabilida-
des y de satisfacciones. He tenido, por
tanto, el privilegio de apreciar sus múlti-
ples valores.

De su polifacética personalidad hay
un aspecto que es oportuno destacar en
estas palabras que anteceden a este
nuevo libro del doctor Llorente. Es su
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permanenle avidez informativa, manle-
nida desde sus tiempos de estudiante.
Vive tomándole el pulso a los fenóme-
nos polít icos y económicos más impor-
tantes de lodas las latitudes. En Colom-
bia, país aún con acentuadas caracterís-
ticas parroquiales, es ésta una cualidad
exótica hallada en muy pocos de nues-
tros estadistas. La mayoría de ellos se
enclaustra en los pocos conocimientos
recibidos en la universidad y luego se
limita a abrevar un poco en periódicos y
revistas domésticos. En cambio Lloren-
te es infatigable en la búsqueda de los
últimos movimientos económicos, de
las nuevas tesis de los mejores proleso-
res de sectores afines o no a sus creen-
cias polít icas. Lo que suceda en lnglate-
rra, en Francia, o en los Estados Unidos.
Lo que acontece en Moscú o Roma, o
en Santiago, en estas materias econó-
micas y polÍticas le interesan y son ob-
jeto de su análisis y estudio. Su asisten-
cia, a lo largo de muchos años, a las
reuniones del gto, del Banco Mundial y
del Fondo Monetario, las ha aprovecha-
do oara hacerse a un acervo informativo
de excepcional valor.

Fruto de este inmenso bagaie de
conocimientos, y de su experiencia de
varios lustros en el manejo de los pro-
blemas económicos y polít icos colom-
bianos, son los ensayos que para fortu-
na del Partido Conservador y de los
estudiosos de estos temas. ha reunido
Rodrigo Llorente en este volumen.
Campea en ellos el talento para dar a
conocer, pasado por el tamiz de su
bril lante inteligencia, lo que ha recogido
en esas vastas lecturas y experlenclas
sólidamente decantadas.

En buena hora hace su aparición
esta obra. No sólo por la actualidad de
los temas tratados, sino porque invita a
otros exponentes de la inteligencia con-
servadora para que den a conocer, en
forma ordenada, sus conocimientos y
tesis desperdiciados y dispersos, gene-
ralmente en artículos de prensa, de ef i
mera vida. En esto la izouierda nos
aventaja. Tal vez por la ausencia de un
mínimo de autocrít ica y carencia de mo-
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disponibil idades del Emisor para finan-
ciar al gobierno nacional. Llorente mar-
tilló sobre est€ asunto en muchos artÍcu-
los de prensa sin que se le prestara la
debida atención. Aún sufrimos las con-
secuencias de estas operaciones.

Quienes quieran conocer cuál era, en
su cruda realidad, la situación del fisco
antes de ser aprobada la reforma y por
qué ésta no debería haberse aprobado,
tienen en la exposición de Llorente to-
dos los elementos de juicio. Y encontra-
rán allí también fórmulas alternativas
que de haber sido acogidas, habrían
evitado que al sector privado se le sus-
traigan en el año completo de 1993 un
billón ochocientos mil millones de pe-
sos, en adición a lo que ya venía tribu-
tando, según lo afirmara el doctorJaime
Arias en el Parlamento.

Acongoja que un estudio de esta pro-
lundidad no hubiera recibido en su mo-
mento ladifusión que merecía, ni la aco-
gida que los parlamentarios liberales
tendrían que haberle dado, si hubiesen
obrado sólo con el afán de acertar en
beneficio de los colombianos y no por
razones políticas de corto plazo.

A medida que se eiecute la relorma
tributaria se irán conf irmando las adver-
lencias y conclusiones del doctor Llo-
rente, condsnsadas al final de su expo-
sición. En ellas queda claro por qué la
reforma es: a) inconveniente;b) f iscalis-
ta; c) rnjusta y contraria a los intereses
de la clase media y trabajadora; d) de-
sestimulante para la inversión;y, e) cen-
tralista.

Es oportuno recordar lo que en lhe
New Realities ha dicho Peter Druc*er:
"La redistrrbución de ingresos sólo se
logra por incremento de la productividad
y no por leyes tributarias. Sólo hay una
política gubernamental capaz de distri-
buir ingreso y riqueza, ésta es la infla-
ción. Ella expropia a la clase media y lo
logra en gran medida destruyendo la
productividad'.

A medida que me extiendo en este
prólogo advierto que me alejo de la tarea

que amablemente me ha sido solicitada'
No debería ser, ni siquiera brevemente,
un analista del contenido de los estudios
que posee esta obra. Pero es dilíci l el
dejar de mencionar siquiera algunos de
los temas en ellos contenidos. Todos
son de interés permanente. Deben con-
tinuar agitándose. Economistas y políti-
cos del Partido Conservador y de otras
vertientes encontrarán en ellos motivos
de ref lexión y fuente valiosa para análi-
sis adicionales.

A Rodrigo Llorente le agradecemos
la obra que ahora nos entrega Y que
muestra, una vez más, que en él t iene el
Partido Conservador un estadista de
las más altas calificaciones.

Gilberto Arango Londoño

1 David Gallagher: Chile: La Revolución
Pendiente El Desafío Neoliberal, Edi-
torial Norma, 1992

2 JoséPiñera El DesafíoLiberal Ob Cit
pá9. 86
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Pedagogía de
los Valores

Ciudadanos

FUNDACION FES.

Pedagogfa de los valores
ciudadanos

20.5 x 14 cm. 1-106 págs.

El presente volumen de la serie res
de Publicaciones, recoge las ponencias
y las conclusiones del Foro Nacional
sobre Pedagogía de los Valores Ciuda-
danos. Este evento se realizó con el
apoyo financiero de FES, por iniciativa
del Ministro de Educación Nacional.
doctor Alfonso Valdivieso, y con el pleno
rspaldo de su sucesor, doctor Carlos
Holmes Truji l lo, quienes consideraron
que era indispensable convocar perso-
nas del más alto nivel y reconocimiento
prolesional y académico, para iniciar
una seria reflexión acerca del oroblema
de la construcción de los valores que
dan consistencia al tejido social.

Eltema es sin duda de trascendental
importancia en un momento en elque se
hace urgent€ en@ntrar caminos hacia
la constitución de una ciudadanía viva y
actuant€.

La educación cumple dos papeles
fundamentales en la vida de un pueblo:
la formación de ciudadanos y la forma-
ción para el desarrollo productivo. Cada

uno de estos f ines tiene un amolio desa-
rrollo y numerosas ramif icaciones. Pare-
ciera, sin embargo, que la segunda fun-
ción hubiera ocupado casi todos los mo-
mentos y lugares de la vida escolar,
donde el énfasis en los aspectos acadé-
micos, sean ellos científ icos, humanísti-
cos o técnicos, casi no ha dejado lugar
para aquellas actividades que afianzan
el ejercicio de los derechos lundamen-
tales y el desarrollo de las habil idades
sociales.

La observación de la vida escolar es
una forma simple de intuir cómo será el
país dentro de un par de décadas, cuan-
do los actuales estudiantes de primaria
eslén asumiendo las plenas responsa-
bil idades de laciudadanía. En la escuela
puede verse cuál es el nivel de partici-
pación para el que están siendo forma-
dos los futuros aduhos; allí se pueden
observar las actitudes y comportamien-
tos básicos que se af ianzan con resp€c-
to a las normas de convivencia y la
manera de trasgredirlas; al valor de la
autoridad y la manera de ejercerla; al
sentido de la justicia como forma civil i-
zada de dirimir los conflictos; al respeto
de los derechos f undamentales y el ejer-
cicio de los deberes básicos que garan-
tizan el bien común. Si al observar con
atención las escuelas de Colombia se
puede ver que todo esto es algo melor
que en la sociedad global del país, po-
dremos intuir un futuro más amable y
una sociedad que tiende hacia la paz. Si
por el contrario, lo que ss ve es arbilra-
riedad de los maeslros, violencia entre
los niños, discriminación por motivos de
raza, credo, sexo, o capacidades inte-
leciuales el pronóstico es preocupanle.

Es de suma importancia entender
que el proyecto social de un pueblo se
alimenta en alto grado a través de su
proyecto educativo. Una y otra cosa es-
tán estrechamente articuladas a través
de todas aquellas formas de organiza-
ción que permiten la práctica y el ejerci-
cio cotidiano de conductas civilizadas.

Tanto el Ministerio de Educación Na-
cional como la Fundación res agrade-
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cen muy especialmente a los ponentes,'
a los part¡cipantes y a los organizadores
de este foro, con la seguridad de que
esta publicación contribuirá a difundir y
prof undizar las reflexiones iniciadas con
tanto entusiasmo.

Francisco A. Caiiao R.
DIRECTOR BE$3YI'JPJ,
v rcE P RE sr DENc rA,ffi"r'á!

pasar a los ajustes integrales, luego
continúa con los ingresos exlraordina-
rios, de renta presuntiva, la inversión
extranjera, el régimen de cambios y el
impuesto de industria y comercio, así
como el catastral.

Estos arduos temas de las ciencias
tributarias son abordados y expuestos
por el doctor Mario Humberto Lopera
con gran claridad conceptual y didácti-
ca, lograda en un ámbito de simpatía
hacia el conocimiento, y de compren-
sión y ayuda hacia el aprendiz.

La exposición está realizada con un
estilo ágil, pedagógico y comprensivo.
Ella se estructura de lo general a lo
particular y concreto; parte de los con-
ceptos, explicados con clara sencil lez,
para corroborarse en los ingeniosos
ejemplos y en los divertidos ejercicios
con sus respuestas posibles. El profesor
antes nos hace los planteamientos del
caso y luego nos instruye con sus co-
mentarios, enseña las definiciones y
nos da su explicación. Los temas trata-
dos desfi lan como una propedéutica
que permite abordar la esencia de la
obligación tributaria relacionada con la
renta y el régimen de los ajustes que han
de aplicarse. lmportante para la susten-
tación del proceso contable y tributario
es la fundamentación constitucional y
legislativa que la obra presenta. El nue-
vo régimen de cambios, la Ley 9a de
1991. sustitución del Decreto M4 de
1967 que prestó en su momenlo lan
amplios servicios; el Decreto 836 de
1991, reglamenlario de la Ley 49 de
1990; el Decreto 1402 de 1991, regla-
mentación oarcial del estatuto tributario
y el Decreto 1 653 de legislación vigente.
Dicha legislación, relacionada con los
tributos, se precede en este trabajo por
una exposición global de lo que significa
la nueva Constitución de los colombia-
nos y lo  que e l la  f  undamenta en mater ia
de contribuciones al f isco nacional, de-
partamental o local. Cuando uno ha te-
nido la oportunidad de participar en la
cátedra del Instituto Colombiano de Es-
tudios Superiores de lncolda, rce sl, ha
podido observar la dinámica que alienta

en profesores y alumnos, en maestros y
estudiantes de las disciplinas adminis-
trativas, contables, tribularias. Allí se
colman los auditorios, se agita la biblio-
teca, s€ conversa y discute sobre las
materias, se proyecta el nuevo técnico y
profesional con esa mentalidad empre-
sarial que tanta faha le hace al país. El
l leno tolal de un aula de clase un viernes
después de las 8 p.m. es una utopía sólo
realizable por el ingenio de Mario Hum-
berto Lopera en el tcEst.

En esta procesión de personas de-
seosas del saber resalta una corr¡ente
de atracción, simpatía, cariño y respeto
académico hacia uno de los catedráti-
cos que allí discurren: el popular, por la
seriedad de su ciencia, por el buen hu-
mor de su ser, Mario Humberto Lopera
Ospina.

Por sobre su calidad de abogado, de
excelenle profesional, de apasionado
impulsor de los estudios (es el promotor
de los post-grados en lCESly de maes-
tro dedicado al saber y a la enseñanza,
resalta en Mario Humberto una gran ca-
lidad humana, un noble sentido de los
valores humanos en los que destaca la
amistad, una amplia proyección social
que imprime a su labor y un avasallante
sentido del humor que es ingrediente
indispensable en la seriedad de una
obra y una vida.

Los temas que podrían considerarse
áridos van siendo expuestos con suavi-
dad, agrado y chispazos de ingenio.
Con imágenes, con audaces interpreta-
ciones y desafíos se explican las tesis
como aquella que nos da razón de la
contabil idad imaginaria "porque cada
oersona en su cerebelo sabe de cierto
qué tiene y qué debe", o las tareas con
oue se invita a la creatividad. "Entonces,
anímese, deje volar y enriquecer esa
imaginación y trale de hacer unos ejer-
cicios", o, en fin, los múltiples recursos
por los que se presenta con la técnica
del ejemplo traído con ingenio y oportu-
nidad, la lógica, la dialéctica, el análisis,
la  s íntes is .

MARIO HUMBERTO LOPERA O.

lmpuesto de Renta y Aiustes
integrales.

16 x22 cm. 1-230 págs.

"Viva la vida sin apuros", Pague sus
impuestos alegremente; es una de las
no menos impodantes enseñanzas que
extraemos de este enjundioso manual
de derecho tributario y práctica conta-
ble.

Para sufragar los gastos públicos es
necesaria la imoosición de tributos, den-
tro de los cuales se señala especialmen-
te el impuesto de renta. Para corregir los
efectos de la inflación (el impuesto que
pagan los pobres en todos los lugares
del mundo) se precisan los ajustes inte-
grales. Los anteriores asertos son la
médula del tratado sobre el lmpuesto de
renta y ajustes integrales, escrito por el
profesor Mario Humberto Lopera Ospi-
na, que se viene a agregar a su Ya
conocida obra Estructura del lmpuesto
de Renta.

La exposición de la materia empieza
con la ubicación del tema dentro de las
finanzas públicas y la economía de los
años 90, se centra en la explicación del
impuesto de renta y el patrimonio para
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En momenlos de revitalización de
nuestra economía, de apertura y desa-
fío, la contribución del profesor Mario
H u mberto Lopera Ospin a, lmpuestos de
Renta y Ajustes lntegrales da una guia
segura para la cátedra, para los conlrF
buyentes, para el entendimiento prácti-
co de la hacienda oública.

Eslos asuntos de economía, hacien-
da, tributación y contabilidad a todos
nos interesan porque todos somos so-
cios de esa sociedad que Mario Hum-
beño denominó "Sociedad Inversiones
de Aquí a la Eternidad S.4.", en la que
debemos procurar la redistribución del
ingreso para avanzar hacia la anhelada
justicia social.

F e r n a n d o C a r r i I I o 
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RUBEN DARIO PALACIOG.

Estrategias competitivas
gerenciales. Técn icas de
diagnóstico y planes de desarrollo
estratégico, aplicados a las
organizaciones empresariales.

23.5 x 15.5 cm 1 -93 Págs.

El propósito de este l ibro persigue
tres f ina l idades:  la  or imera es dotar  a
propietarios y gerentes de tnstrumentos
y técnrcas para dragnosticar su organl-
zación, que les facil i te la toma de deci-
siones. Especial énlasis se hace en uno
de los caoítulos al tema de las comuni-
caciones, talón de aquiles de la mayoría
de nuestras empresas; su débil manejo
administrativo es una desventaia com-
oetitiva.

La segunda finalidad es l lenar el va-
cío entre tener los conocimientos gene-
rales sobre gerencia, y l levarlos a la
oráctica ad ministrativa. En Lalinoaméri-
ca hay unatendencia general  a conside-
rar que estas técnicas y modelos geren-
ciales sólo son aplicables a empresas
multinacionales o grandes corporacio-
nes, cerrando de paso la posibil idad de
util izarlas como herramientas de gestión
en la pequeña Y medlana empresa'  en
búsqueda de su crecimiento y desarro-
l lo .
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La tercera finalidad es aporlar al sis-
tema universitario un texto para el curso
de Planeación Estratégica, Polít ica Em-
presarial o EspÍritu Empresarial. Son
múltiples las oportunidades que se pue-
den brindar a los estudiantes en los
programas de pregrado para que los
estudiantes que aspiren a tener su título
profesional, asesoren a las empresas
y/o realicen consultorÍas administrati-
vas, aplicando la metodología que se
describe en esta obra.

El texto está organizado en cinco
capítulos. En el capítulo uno se plantea
la cuestión de Liderazgo. Un rasgo ca-
racterístico del líder emoresarial es el
manejo del cambio. En especial el mo-
delo de Mc Clelland proporciona ele-
mentos útiles y prácticos sobre la moti-
vación de las personas. Al f inal del capí-
tulo se presentan las características que
tienen los líderes efectivos.

En el Caoítulo dos se analiza el mar-
co conceptual sobre cuál es nuestro ne-
gocio y cuál debería ser, presentando
ejemplos de algunas organizaciones
que han logrado redefinir con ello su
misión corporativa, crecer y obtener ma-
yores uti l idades.

El Caoítulo tres contiene un resumen
de las ideas modernas para definir y
enunciar  la  mis ión emoresarra l  como
una guía indispensable en los negocios.

En el Capítulo cuatro se describen
los pasos a tener en cuenta para mejo-
rar la comunicación de una empresa por
medio de un ejemplo práctico, aplicando
los fundamentos oue encierra tanto el
contexto interno como el externo de las
comuntcactones.

El Caoítulo cinco se dedica en forma
exclusiva a desarrollar de manera orác-
tica el modelo de desarrollo estratégico
en una empresa nacional, combinando
diversas lécnicas y herramientas con la
experiencia en consultoría y asesoría a
las empresas del autor.

Lactancia
Materna
en Zonas

Marginadas de
Grandes
Ciudades

Colombianas

GABRIEL CARRASOUILLA, MD
JAIRO OSORNO. MD.
BELEN DE PAREDES. M.A.
ADRIANA SOTO, L.E.
CONCH ITA VASOUEZ. M.S. P.

Lactancia matefna en zonas
marginadas de grandes ciudades
colombianas.

205 x 13.5 cm -  1-99 págs.

EI número de niños en países Poco
desarro l lados cont tnúa aumentando
(200 mi l lones se añaden cada década a
la población en países delTercer Mundo
mientras en los países desarrollados
permanece constante) pues según el
informe anual de Unicef durante el últ i-
mo cuarto de este siglo la población de
las ciudades del Tercer Mundo ha au-
mentado de I  a20 centenares de mi l lo-
nes.

La urbanización hatenido una impor-
tante influencia en las orácticas de lac-
tancia materna. En las sociedades tradi-
c ionales,  anles de migrar  a las grandes
ciudades,  los n iños mamaban con mu-
cha frecuencia día y noche. La práctica
de tratar de "educarlos" para que ma-
men con intervalos regulares es un
avance de los últ imos cien años o me-
nos.
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La duración de la lactancia materna
cayó rápidamente en el mundo a niveles
dramáticos entre 1940 y 1960. Aunque
el descenso de la lactancia causó pro-
blemas en los países desarrollados, la
situación no tuvo las consecuencias que
se han presentado en los pobres de
nu€stras ciudades.

En la literatura cientÍfica existe sufi-
ciente inlormación sobre los beneficios
de la lactancia materna en cuanto a la
reducción de la mortalidad infantil, pre-
vención de la diarrea incluyendo el cóle-
ra, protección contra olras enfermeda-
des infecciosas, de importancia para los
niños de bajo peso al nacer y prematu-
ros, características inmunológicas, y rol
Drolector en la enterocolitis necrotizan-
te. También hay suliciente evidencia so-
bre el papel en el espaciamiento entre
nacimientos de niños de una misma fa-
milia. Hay aún discusión sobre el rol de
la lactancia materna en la prevención
del cáncer del seno habiendo recientes
publicaciones que no muestran asocia-
ción entre lactancia y prevención del
cáncer pero otras evidencian un rol pro-
tector en mujeres premenopáusicas.

Aun cuando es evidente el benef icio
de la lactancia materna, las prácticas
actuales no son consistentes con la de-
mostración de sus beneficios. En el
mundo hay evidenciade que la lactancia
no se inicia tan pronto como se debería,
la exclusividad y la frecuencia no se
están logrando por los períodos desea-
dos, la duración de la lactancia sigue
siendo corta y las prácticas de destete
siguen siendo inadecuadas.

En Colombia la práctica diaria ha
mostrado oue la laclancia exclusiva es
bastante menor que las cif ras sugeridas
en estudios previos ampliamente reco-
nocidos.

Los documentos publicados por or
ganismos internacionales señalan la ne-
cesidad urgente de diagnosticar de ma-
nera más precisa qué está sucediendo
con las prácticas de lactancia en mu-
chos aspectos, por ejemplo: calostro,

inf luencias f am il iares, urbanización, tra-
bajode la mujer, paratomar las medidas
correctivas pertinentes, orientar progra-
mas educativos, además de planear ac-
ciones y hacer una mejor distribución de
los recu rsos presuPuestales.

La WHO ha Publicado recientemente
un manual de "lndicadores de Lactancia
Materna" que permite una mejor defini-
ción operacional de algunas variables
para estimar más Precisamente las
prácticas prevalentes de laclancia ma-
terna en diferentes lugares del mundo.
Los mismos organismos internaciona-
les desde hace algún tiempo han venido
promoviendo, cada vez con más énfa-
sis, la promoción de la lactancia y el
estímulo a las prácticas de lactancia ex-
clusiva y destete adecuado. En 1979
OMS y Unicef promovieron el Código
lnternacional de Sustitutos de Leche
Materna. En 1990, T2ieles de Estado le
dieron un respaldo polít ico a programas
que desde hace años se venían desa-
rrollando en el mundo a favor de la nl-
ñez, ocupando primera línea la lactancia
materna.

Uno de los orincipales electos de la
lactancia materna es la prevención de la
mortalidad infanti l. Colombia está clasi'
ficada entre los países con mortalidad
inlanti l mediana, 39 por 1000 nacidos
vivos, estando aún con cifras por enct-
ma de otros países latinoamerlcanos co-
mo Panamá, Chile, UruguaY, Costa Ri-
ca, y Cuba, por lo cual, un Programa de
apoyo a la promoción de la lactancia
matárna para aumentar su duración y
estimular la lactancia exclusiva produci-
rá, entre otros efectos, una disminución
de la actual cifra de mortal¡dad inlanti l.

Este estudio hace parte del Progra-
ma de Promoción de la Lactancia Mater-
na en Colombia, emprendido por la Fun-
dación FES con el patrocinio de USAID
Colombia en las cinco ciudades más
grandes del país, en las cuales la FES
ápoya programas de atención primaria
en áreas marginadas urbanas.

El propósito de este estudio fue esta-
blecer una línea de base acerca de los

conoc¡mientos, las opiniones y las prác-

ticas de lactancia materna de las muje-
res en las áreas urbanas más pobres de

Colombia, para el desarrollo de accio-
nes encaminadas a la promoción y apo-
yo de la práclica exitosa de la lactancia

materna, según recomendaciones de

OMS/UNICEF Y demás organismos de-

dicados a lograr que la leche materna

sea el principal alimento de los niños

menores dedos años de edad.

Debe resaltarse el interés a nivel
rrn¿i"t, al igual que en el ámbito nacio-
;"1. ooi la órombción de la lactancia
rii"?nu, Plán Nacional de Promoción'
Protección y apoyo a la lactancla maler-
na lgsl-téga háciendo énfasis en la

necesidad de reactivar esta importante
ón¡CIi"". Estamos seguros que la infor-

mación aquí presentada será de utllldao
o"tálot prodtam"s de promoción de la

i""ün"i" máerna en Colombia' Lati-

noamérica Y el mundo'
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