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PRESENTACION

Con e l  presente número in ic iamos Publ icac lo-
nes ICESI .1986,  año que hemos denominado de la
cal idad lCESl ,  y  en la  cual  en nuestra secc iÓn "La

Ult ima LecciÓn", nuestro Rector, Dr. Alfonso
Ocampo Londoño expone en forma acertada
nuestros logros y proyecciones con el ánimo de
inducirnos a reflexionar en torno a la cal idad de la
educación, a f in de que nos aunamos en este pro-
pósito, nos entusiasmemos y colaboremos con é1,
demos ideas de cÓmo lograrlo para que cuando
señalemos propÓsitos estemos en capacidad de
volverlos realidad.

EL EDITOR
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INTRODUCCION

Durante el proceso de investigación bi-
bliográfica e institucional que precedió la
creación del Centro de Desarrollo del
Espíritu Empresarial del lCESl, se trató de
identif icar investigaciones que planlearan
una visión global de los empresarios co-
lombianos y muy especialmente de los
caleños. Desaf ortunadamenle las referen-
cias que existían o eran muy particulares o
correspondÍan a investigaciones realiza-

das por extranleros sobre grupos muy es-
pecÍ f icos del  país (1,  2)

Al iniciar la docencia del Espíritu Empre-
sarial en el lCESl, la cual se realiza en el
curso Laboratorio Gerencial, se observó la
reacción de los estudianles oor la falta de
información específica sobre empresarios
colombianos. Se decidió enlonces realizar
una ¡nvestigación preliminar que no sólo
permitiera al estudiante lener una vivencia
del pensamiento de un empresario, sino
que nos permitiera tener una visión más

'1. Lipman. A The Colombian Enlrepreneur in Bogotá , Uo¡versrty ol Miami. Coral Gables. Fla 1969
2 Hagen Everet E. Entrepreneurs as reb€l againsl Traditonal Sociely Humman Organi¿alron Vol 19. Winter 1960-1961
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detallada y más generalizad
mentalidad, los valores, las co
y las motivaciones del empresi

Adicionalmente se buscó a
guía de entrevista formas de cC
resultados con los resultados p
investigaciones muy bien desa
el exterior con empresarios exl
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Se incluyeror
go una serie de preguntas relac
talmenle al ambiente colomb¡al
caban medir las posiciones dt
rio sobre las posibil idades del
portancia de su carrera profes

A lo largo de tres semestres,
de estudiantes del ICESI Y un g
tudiantes de Ingeniería Indut
Universidad del Valle luvieror
la actividad académica de s
responsabil idad de identif icar, ¡
un empresario, sin existir nin¡
ción en cuanto a sector, lamai
dad. etc.

Este procedimiento nos per
ger una muestra de 64 empre
cubr.Ían un espectro muy ampl
nos de actividades económic
de negocios, enlrenamienlo, o
etc. Es necesario indicar que r
gación estuvo orientada a el
caracterización global de los e
locales y no a definir perfiles er
factores sicológicos y de Perso
permitiesen identif icar o medir
empresariales.

RESULTADOS
A continuación se presentan

los resultados más sobresalier
¡nvestigación. A disposición de
sados está un anexo que cont
de la entrevista y 55 tablas que I
datos de absolutamente todos I
y elementos investigados.

Timmons J A . Smollen 1.E., Dingee A.L.M.
w¡n  Co .  1977.
Vesper Karl H Nfr Yanlun Slt LeLa, I
Baty Gordon B Entr.gr.nounhlg lor llx
Ronstadl R lñil ial venture Goals' Age Í
I.n.g.mnl, 1984
Ronstadt R EnkeDreneurial Careers: The
Ronstadt R. Cnlt prmnhlp: T.rl C!
Welsh J Whrte J Th. Enlropmn I!
Shapero A "Some Socral D¡mensions of E
srtv. 1 980
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'extranjeros sobre grupos muy es-
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: iar la docencia del Espíritu Empre-
n el lCESl, la cual se realiza en el
aboratorio Gerencial, se observó la
n cle los estudiantes por la falta de
ción específica sobre empresarios
ianos. Se decidió enlonces realizar
estigación preliminar que no sólo
rra al estudianle lener una vivencia
rsamienlo de un empresario, sino
s permitiera tener una visión más

oral Gables. Fla. 1969
Dan Organ¡zatron Vol. I 9. W¡nter 1 960-1 961
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detallada y más generalizada sobre la
mentalidad, los valores, las concepciones
y las motivaciones del empresario caleño.

Adicionalmente se buscÓ al diseñar la
guía de entrevista formas de confrontar los
resultados con los resultados provistos por
investigaciones muy bien desarrolladas en
el exterior con empresarios extranieros (3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Se incluyeron sinembar-
go una serie de preguntas relacionadas to-
talmente al ambiente colombiano que bus-
caban medir las posiciones del empresa-
rio sobre las posibil idades del país, la im-
portancia de su carrera profesional, etc.

A lo largo de tres semeslfes, tfes grupos
de estud¡antes del ICESI y un grupo de es-
tud¡antes de Ingeniería Industrial de la
Universidad del Valle tuvieron dentro de
la actividad académica de su curso, la
responsabil idad de identif icar, y enlrevistar
un empresario, sin existir ninguna limita-
ción en cuanto a sector, tamaño, antigÜe-
dad, etc.

Este procedimienlo nos permitió reco-
ger una mueslra de 64 empresarios, que
cubr.ían un espectro muy amplio en térmi-
nos de actividades económicas, tamaño
de negocios, entrenamienlo, ori$en, edad,
etc. Es necesario indicar que esla ¡nvesti-
gación esluvo orienlada a efecluar una
caraclerización global de los empresarios
locales y no a definir perfi les específicos o
factores sicológicos y de personalidad que
permitiesen identif icar o medir habil idades
empresariales.

RESULTADOS
A continuación se presentan algunos de

los resullados más sobresalientes de esta
investigación. A disposición de los intere-
sados está un anexo que contiene la guía
de la entrevista y 55 tablas que recogen los
datos de absolutamente todos los factores
y elementos investigados.

a) La Tabla No. ' l  presenta la distri-
bución de las edades actuales de los
emoresarios entrevistados. Aunque un
610ó de ellos había superado la barrera de
los 40 años, es importante destacar que un
22o/o de los empresarios estaba por debajo
de los 30 años, lo cual nos indica unas
caracleríslicas muy positivas de una
sociedad en desarrollo, como son el hecho
de que se esté formando un núcleo empre-
sarial de reemplazo y el que la gente ioven
eslé considerando la carreta empresarial
como una posibil idad y una opción de de-
sarrollo profesional válida e interesante.
Este resultado es especialmente ¡ntere-
sante y de uti l idad para nuestros estudian-
les pues ayuda a deslruir el mito de que el
Espíritu Empresarial es algo que se da con
la edad y la experiencia, y viene a mostrar-
les que esta opción la pueden uti l izar los
jóvenes.

TABLA No. 1

Distribución de Edades Actuales
Edad Porcenlaie

(Años) (oó)

20-29 22
30 -39  17
40 -49  14
50-59 36

6 0  1 l
b) Exisle una leoría muy difundida a ve-

ces, que indica que el ser empresario es un
fenómeno genético. Al revisar' esta
hipótesis encontramos que sÓlo el 450/o de
los emoresarios habían lenido padres em-
presarios. Aunque esle 45o/o permite
demostrar lo absurdo de la condicionali-
dad entre el espíritu empresarial y las acti-
vidades de los padres, es bueno lener en
cuenta que en el caso colombiano, y dada
las edades de los empresar¡os entrevista-
dos, el porcentaje hubiese podido dar

3 Timmons J A , Smollen L E . O¡ngee A.L.M. l|aü Ymtun Cnaü,oo: A euld. lO ¡mdl bu3ln.$ d.rdopmnt Richard D lf -

wrn  Co,  1977
4 vesper Karl H. llü Ymlun Sttd.gl'ra, Englew@d Clrtls N J Pf ent¡ce Hall l980

5 Bat; Gordon B EnlreprGndnhlp lór lhc Elghl¡6, Pr€nlrce Hall l981

6. Ronsladt R In¡tial Venlure Coats, lge and ihe decision to slar an Enlrepreneur¡al Carree', Prcedlng Acldemy ol

I.n g.mnl, 1984
7 Ronst;dt R "Entrepreneurial Careers: The Study ol the Pathways Pursued by Babson Enfepreneurs Brbsn Colllgo' 1 982

8 Bonsladl R Enlr.Prum[hlp: f.rl, Cs rnd llot r, Lord Pubhsh¡ng Company, 1984

9 Wetsh J ,White J Th. Entropnrun I8lü Pl.nnlng Guld.. Hfl lo l.unch üGcdlul Bu!ln!s, Prentice Hall l983.

1O Shapero A Some Socrat Dimensrons of EntrepreneuÁnip Conlcrtnc! on Enltapromunhlp Rmarch, Baylor Univer

silv. 1 980
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valores muy altos por cuanto la mayoría de
los padres de los emDresarios se desarro-
llaron en una época que era casi lógico el
ser empresar¡o o al menos autoempleado.

Este resultado nos permite asegurar que
el ser empresario no exige como condición
necesana el lener padres empresarios, y
no brinda la opción a todos de participar en
este proceso de desarrollo. En resumen
comprobamos que el espirltu empresa-
rial es formable.

c) Encontramos que el 680/o de los em-
presanos luvo durante su juventud activi-
dades producloras de ingreso, o sea que
desde sus primeros años productivos tu-
vieron una orientacíón efectiva hacia fa
producción de riqueza, hacia la búsqueda
independiente de recursos económicos.

d) Encontramos que el 950/o de los
empresarios habían desempeñado cargos
al inlerior de empresas de las cuales no
eran propietarios, o sea que han sido em-
pleados. Este resultado será especialmen-
te importante al analizar los resultados de
su voluntad para volverse a emplear.

e) Existe una teoría que indica que sólo
cuando la persona eslá experimentada y
ha llegado a la edad adulta, t iene la capaci-
dad de convert¡rse en empresario. La Tabla
No. 2 nos mueslra como el 57% de los
empresarios iniciaron sus negocios antes
de los 29 años y más aún como el 170lo los
iniciaron antes de los 20 años. Eslo nos
perm¡te también eliminar el mito de que
sólo se puede ser empresario cuando se es
experimentado.

TABLA No. 2

Distribución de Edades al Inicio

Edad
(Años)

Porcentale
(oó)

2 0  1 7
20-29 40
30-40 22

40 21

f) La Tabla No. 3 nos muestra la dura-
ción que han tenido los distintos negocios,
y con gran satisfacción encontramos que
alrededor del 42o/o ha estado en operación
por un período mayor de 8 años y que el

610lo ha pasado la barrera de 4 años.
Este dato es especialmente ¡mportante,
porque en Colombia exislen muchos profe-
tas del desastre que aseguran que sólo el
100ó de los negocios ha pasado el período
crítico de los 5 años. Indudablemenle este
resuftado no dernuestra lo contrario, y
aunque ellos tampoco lengan datos para
demostrarlo, si nos plantea que hay
negocios que duran y que vale la pena
¡nvestigar las lasas reales de falla (sin
incluir venlas, cierres volunlarios, lransfor-
maciones, inclusiones, lraslados, etc.) de
negocios en Cali en función de la edad de
ellos.

TABLA No. 3

Tiempo de Operación

Edad Porcenta.ie

(Años)
0-4
4_8

8-12
1 2 - 1 6

1 6

(%)

39
1 9
9

1 0
¿,7

g) Uno de los resultados sorprendenles,
fue el hecho de que sólo el 340ó de los em-
presarios consideraba que su decisión de
serlo se había visto afectada por la imagen
positiva de la actividad de otro empresario.
Este resultado pone en duda el conceplo
del rol que juega el "modelo o mentor,', es-
pecialmente por las grandes caraclerísti-
cas imitativas que nos caracterizan.

h) Los principales factores que los
entrev¡stados admiran y/o admiraban de
otros empresarios, y que los motivaron a
seguir la carrera empresarial fueron en su
orden: independencia, confianza en si
mrsmos, responsabil idad, dinero y creati_
vidad.

¡) Al ¡nlerrogar a los ernpresarios sobre
las habil idades que ellos lenían al empezar
su carrera empresarial, y sobre cuales de
ellas habían favorecido su decisión, men-
cionaron en orden de importancia, habi-
lidad comercial, habilidad gerencial, ha-
bil idad para el manejo de personal.

j) Muchos investigadores han conside-
rado que la mayoría de las personas llegan I

-l-

a ser empresanos por lac
denominados desplazami
rÍa creímos que sería
Colombia, debido a las dil
mitaciones de nuestro si
nómico. Para nueslra
dades circunstanciales que
influído en la formación de
ciones eran las siguientes:
de una oportunidad, deseo y/
de incrementar sus ingresos,
de un relo que los probara.

k) Entre los faclores
motivaron a tomar la ruta
caron: Independencia,
realidad mis ideas, confianza
dad, deseo de desanollar mi i
creatividad, dinero, deseo de
jefe, deseo de establecer
definil iva para mi v¡da antes
edad adulta.

l) El sistema educal¡vo
mal l ibrado, pues a juicio de
rios, ni sus profesores, ni los
ferencias o seminarios. ni las
extracurriculares, ni las
elemenlos de molivación o
para su decisión. Los
vos que ellos mencionaron
a su decisión fueron: las
compañeros de clase, la
familiar y el entrenamiento
empresas en que trabajaron
tados eran de esperarse,
s¡slema educal¡vo ha sido v
damenle sigue siendo en
ciones. un sistema oue ha
menospreciado las
riales, la producción de
l lo ,  la  excelenc¡a,  e l  logro,  la
cia, la creatividad y toda una
cles y caracter¡strcas
car la pobreza, la resignación,
ción, la nivelación por lo bajo,
ll) La carrera empresarial

fesión y como tal debe tener
satisfacción de su ejercicio.
presarios ellos son: Deseo de
que pueda cons¡derar una
logro mío, deseo de hacer lo
cer, deseo de tener una act¡
duzca ingreso y traba¡o para
h¡ios.
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I pas"Oo la barrera de 4 años.
l lo es especialmente importante,
l ln Colombia exislen muchos profe-
llesastre que aseguran que sólo el
fos negocíos ha pasado el período
e los 5 años. Indudablemente este
o no demueslra lo contrario, y
ellos lampoco tengan datos para
arlo, si nos plantea que hay
B que duran y que vale la pena
¡r las tasas reales de falla (sin
,nlas, cierres volunlarios. lransfor-
rs, inclusiones, traslados, etc.) de
t en Cali en función de la edad de

TABLA No. 3
i Tiempo de Operación

Edad Porcenta.je

[Años) (oó)
' 

o-4 39
i  4 -8  19
| 8-12 I
1 2 - 1 6  1 0

,  
1 6  2 3

ide los resultados sorprendentes,
pho de que sólo el 340ó de los em-
I consideraba que su decisión de
tabía visto afectada por la imagen
le la actividad de olro empresario.
pltado pone en duda el concepto
p ¡uega el "modelo o menlor", es-
nle por las grandes caraclerísli-
fiivas que nos caraclerizan.

I principales factores que los
fdos admiran y/o admiraban de
presarios, y que los molivaron a
parrera empresarial lueron en su
fdependencia, conf ianza en si

fesponsabilidad, dinero y creali-

a los empresarios sobre
que ellos tenían al empezar

empresar¡al, y sobre cuales de
favorecido su decisión, men-
orden de importancia, habi-
ial, habil idad gerencial, ha-

el manejo de personal

investigadores han conside-
mayoría de las personas llegan

a ser empresarios por faclores negativos,
denominados desplazamientos. Esta leo-
ría creímos que sería muy clara en
Colombia, debido a las dif icultades y l i-
mitaciones de nuestro s¡stema socloeco-
nómico. Para nuestra sorpresa las aclivi-
dades circunstanciales que más habían
influído en la formación de sus organtza-
ciones eran las siguientes: identif icaciÓn
de una oportunidad, deseo y/o necesidad
de incrementar sus ingresos, la bÚsqueda
de un reto que los probara.

k) Entre los factores personales que los
motivaron a lomar la ruta empresarial, mar-
caron: Independencia, deseo de hacer
realidad mis ideas, conf ianza en mi capaci-
dad, deseo de desarrollar mi iniciativa y mi
crealividad, dinero, deseo de ser mi propio
jefe, deseo de establecer una trayector¡a
definit iva para mi vida antes de l legar a la
edad adulla.

l) El sistema educalivo saliÓ bastante
mal l ibrado, pues a luicio de los empresa-
rios, ni sus profesores, n¡ los cursos o con-
ferencias o seminarios, ni las actividades
exlracurriculares, ni las lecluras fueron
elementos de motivación o de inspiración
oara su decisión. Los elementos educati-
vos que ellos mencionaron como positivos
a su decisión fueron: las charlas con sus
compañeros de clase, la educaciÓn
familiar y el enlrenamiento recibido en las
empresas en que trabajaron. Estos resul-
tados eran de esperarse, pues nueslro
sistema educat¡vo ha sido y desalorluna-
damenle sigue siendo en muchas institu-
ciones, un sistema que ha despreciado y
menospreciado las act¡vidades empresa-
riales, la producción de riqueza, el desarro-
l lo ,  la  excelencia.  e l  logro,  la  independen-
cia, la creatividad y toda una serie de virtu-
des y caraclerísticas positivas, para pred¡-
car la pobreza, la resignación, la masifica-
ción, la nivelación por lo baio, etc.
l l )  La carrera empresaía l  es una pro-

fesión y como lal debe lener medidores de
satisfacción de su eiercicio. Para los em-
presarios ellos son: Deseo de alcanzar algo
que pueda considerar una creaciÓn y en
logro mío, deseo de hacer lo que quiero ha-
cer, deseo de tener una actividad que pro-
duzca ingreso y trabaio para mí y para mis
hiios.
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m) Al analizar la forma de identif icar el
primer negocio, surge claro el papel pre-
ponderanle del ambiente en el cual el em-
presario se desempeñaba anles de iniciar.
Los contactos y conocimientos que ha-
bían logrado en su ambiente de vida y de
trabajo son básicos en el proceso de iden-
ti l icar su negoc¡o.

n) Se encontró que el 360/ode los empre-
sarios ha lenido un único negocio durante
su vida empresar¡al, y Que 27o/o de los que
han ten¡do más de un negocio han usado el
primero para identif icar el segundo. Esto
permite observar que la teoría de Ronstadt
del "corredor Empresarial" l iene alguna
base y aplicabil idad en Cali.

ñ)  Al  hablar  de f inanciac ión de nuevas
empresas, de nuevo nueslros "experlos en
fracasos" indican que no hay más empre-
sas porque se requiere mucha plata para
hacerlas y porque no hay crédito sulicien-
te. Al analizar los emoresarios enlrevista-
dos se observó que en general las sumas
de dinero no eran gigantescas, y que la
mayoría había resuelto su problema sin
lener que acud¡r a bancos. Los ahorros en
un 38o/o de los casos, los préstamos de fa-
miliares (en un 1 30/o), de amigos (en un 5olo)
y los aportes de socios (en un 7olo) habían
s¡do la base de su financiaciÓn. Vale la
pena indicar que este resultado coincide
con resultados de países como los EE UU.
en los cuales hay créditos, venture capital
f irms, etc. en abundanc¡a y con recursos
supercuanliosos. Esto nos obliga a
recomendar a nueslros "expertos en
disculoas"  a buscar  o l ras.

o) Otra teoría muy tradicional es la del
empresario como hombre que toma
grandes r iesgos.  Al  indagar entre los em-
presarios si ellos habían sentido temor a
quebrarse al montar sus negocios el 72o/o
indicó que n i  s iquiera habían considerado
esa posib i l idad,  y  a l  so l ic i tar les a estos
personaies el por qué no habían sent¡do
lemor: el 400/o de ellos mencionó que te-
nían gran conf tanza en ellos mismos y en el
negocio, 90/o indicó que consideraban su
demanda muy estable, 90/o considerÓ que
conocía el ambiente de su negocio, I30/o
indicó que la inversión no era muy cuantio-
Sa como para preocuparse y el 7olo se basÓ
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en su dec¡s¡ón en sus caracteríslicas de
opt¡m¡smo.

Ouienes mostraron lemor a la ouiebra
indicaron como razones básicas las
s r g u r e n t e s :  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s
ineslables (28o/o\, demanda inestable
(10olo), compelencia (60/o), tendencia de los
costos a aumentar (60/o).

p) Se indagó sobre las caracleríslicas
que les habían permitido sobreponerse y
pasar las épocas difíciles y el 19o/o indicó
que no habían tenido épocas difíci les, el
320lo mencionó su confianza en si mismo,
su opl¡mismo, y su deseo de sobreponerse,
el 22o/o mencionó el apoyo familiar en
térm¡nos de dinero y de estímulo, y el 10o/o
indicó que había tenido a d isposic ién ingre-
sos adicionales.

q) Uno de los aspectos más impac-
tantes de esla investigación es el re-
facionado con el deseo de fos emoresa-
rios de volver a ser empleados. Sólo el 12olo
volvería a ser empleado en forma volunta-
ria, el 640/o no consideraría un empleo in-
dependiente de las condiciones económi-
cas que les br indan,  l1o lo sol ic i ta  un sa-
Iario que sea el doble de su ingreso actual,
el 90/o pide que el salario sea el triple de su
¡ngreso, el 80/o pide que sea cuatro veces
mayor, y 80/o pide que sea cinco veces
mayor.

En términos de condiciones de trabaio
en general exigen flexibil idad, autoridad,
segur¡dad y participación en la posesión de
fa empresa.

Es c iaro de este resul tado que e l  em-
presano ve su profesión de empresario
muchísimo más atract¡va que el desempe-
ño de un pueslo.

Este resultado debe ponernos a meditar
a todos los educadores, pero muy espe-
cialmenle a aquellos que siguen pensan-
do que el único camino de desarrollo oro-
fesional es el empleo, y que el mejor medi-
dor del éxito profesional es el nivel del car-
go desempeñado y /o el salario recibido.

r) La Tabla No. 4 nos represenla los ele-
mentos que satisfacen al empresario en su
gestión, y es muy importante notar que el
77o/o de los casos, las causas son dislintas
al dinero. Esto nos permlte observar como

el empresario caleño, igual que el resto de
empresarios investigados en muchas otras
par les del  mundo,  usa e l  d¡nero más como
un termómelro de su act iv idad,  que como
el ob¡etivo y la razón de ser de ella.

TABLA No.  4

Razones de Satisfacción Empresarial

Faclor o/o

Independencia y creat¡v¡dad
Generación de empleo
Satisfacción personal
Progreso tecnológico y
administrativo
Satisfacción del cliente
Dinero
Otros

rr) Enlre los elemenlos que producen in-
satisfacción se mencionaron: dif icultades
con empleados,  inestabi l idad de las medi-
das económicas, impuestos, dif icultades
con la cartera.

s) Exisle otra teoría negativista que
plantea que los empresar ios s iguen en sus
negocios porque no l ienen alternativas,
que si no fuese por eso se emplearían. Al
preguntar a los empresarios que harían en
caso de que sus negoc¡os actuales fraca-
saran y luviesen que ser cerrados, el 760/o
de ellos indicó que la solución sería empe-
zat otro negocio.

t) Olro medidor de la satisfacción de los
empresar¡os en su carrera profesional, fue
el hecho de que 94o/o de ellos recomenda-
ron a sus hijos la carreta empresarial. 3olo
indicaron que les guslaría que sus hijos
fuesen empresarios pero que no lo promo-
verían inlensamente. Las principales razo-
nes que dieran para estas posiciones
fueron: independencia (41 0/o), satisfacción
personal (190/o), logro y desarrollo personal
(23o/ol.

u) En lérminos de las expectativas que
los empresarios l ienen sobre el futuro de
sus negocios,  e l los mencionaron:  Que e l
negocio siga creciendo en tamaño y en uti-
l idades, que siga creciendo en empleos,
que satisfaga sus neces¡dades de looros
personales y profesionales.
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v) Se analizó también la ir
fracasos enlre los emoresario:
y se enconlró que sólo el 23%
tenido fallas o fracasos empre
principales causas para esa
sido: Mala administración en e
casos, falta de exoeriencia en r
casos, estimados incorreclos
70ó de los casos, pérdidas 7
económica del paÍs 7o/0. Fue
observar que el 93% de los r
que luvieron fracasos consid€
le trajeron beneficios y que de
d¡eron aspeclos que les ha
tener éxito posleriormente.

w) Otra de las teorías de k
del Fracaso", es que balo las r
soc¡ales, políticas y económi<
no hay nada que hacer en é1. I
tunadamente para Colombia e
empresarios consideró que
necesita y es capaz de recib
muchos negocios nuevos inr
una actitud positiva hacia el fu1
y una decisión de contribuir der
en ef proceso de desarrollo y
del país contrariando así las ¡
nes negativas.

CONCLUSIONES

Esta investigación preliminar
mitido conocer los ¡deales, m(
formas de pensar, valores, t
empresarios caleños y dió a lo
tes la posibil idad de lener co
cano con empresar¡os y dedu
ta¡as y posibil idades de l levar r
caruera emDresarial en Colomt

Adicionalmenle se lograron
algunas áreas de trabajo poster
lo docenle como en lo inves
logró también oblener una apr(
la formulación de c¡erlos aspec
imporlancia en el deseo del
camb¡ar la actitud de nueslros I
hacia una calera empresarial:
- La acción empresarial no es

da en torma exclusiva par,
de edad adulta.

- La acción empresarial no r
padres empresarios.
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resano caleño, igual que el reslo de
;arros rnvestigados en muchas otras
del  mundo,  usa e l  d inero más como
tómelro de su actividad, que como
ivo y la tazón de ser de ella.

TABLA No 4

nes de Salisfacción Empresarial

ItOr

ldencia y creatividad
ción de empleo
;ción personal
o tecnológico y
tralivo
rc¡ón del cliente

rlre los elementos que producen in-
ción se mencionaron: d¡f¡cultades
lleados, ineslabil idad de las medi-
lnómicas, impueslos, dif icultades
artera.

ste otra teoría negativista que
que los empfesarios siguen en sus
s porque no tienen alternativas.
o fuese por eso se emplearían. Al
tr a los empresarios que harían en
que sus negoctos actuales fraca-
luviesen que ser cerrados, el 760/o
indicó que la solución sería emoe-
negocio.

) med¡dor de la satisfacción de los
,r¡os en su carrera prolesional, fue
de que 940/o de ellos recomenda-

s hi¡os la catrera empresarial, 30/o
t que les gustaría que sus hijos
mpresarios pero que no lo promo-
lensamente. Las principales razo-
I oteran para estas pos¡ciones
ldependencia (41 o/o), satisf acción
(190/o), logro y desarrollo personal

términos de las expectativas que
esanos trenen sobre el futuro de
)cios, ellos mencionaron: que el
;rga crectendo en tamaño y en uti_
¡ue stga creciendo en emoleos.
faga sus neces¡dades de looros
ls y profesionales.
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v) Se analizó también la incidencia de
fracasos entre los empresarios estudiados,
y se enconlró que sólo el 23% de ellos han
tenido fallas o fracasos empresariales. Las
principales causas para esas fallas han
sido:  Mala adminis t rac ión en e l  ZTVodelos
casos, falla de experiencia en el | 30ó de los
casos, estimados incorreclos de coslos el
7o/o de los casos, pérdidas 7ol0, situación
económica del país 7o/o. Fue inleresante
observar que el 93% de los empresarios
que tuvieron fracasos considera que ellos
le trajeron beneficios y que de ellos apren-
dieron aspectos que les han permitido
tener éx¡to posteriormente.

w) Otra de las teorías de los "Profetas
del Fracaso", es que bajo las condiciones
sociales, polÍt icas y económicas del país
no hay nada que hacer en é1. Bueno, afor-
tunadamente para Colombia el 94oó de los
empresarios consideró que Colombia
necesita y es capaz de recibir con éxito
muchos negocios nuevos indicando así
una actitud positiva hacia el fuluro del país
y una decisión de contribuir decididamente
en el proceso de desarrollo y superación
del país contrar¡ando así las premonicio-
nes negativas.

CONCLUSIONES

Esta investigación preliminar nos ha per-
mitido conocer los ideales. motivaciones.
formas de pensar, valores, etc. de los
empresarios caleños y dió a los estudian-
tes la posibil idad de tener contacto cer-
cano con empresarios y deducir las ven-
tajas y posibil idades de l levar a cabo una
cafieta empresarial en Colombia.

Adicionalmente se lograron identif icar
algunas áreas de trabajo posterior tanto en
lo docente como en lo investigativo. Se
logró también oblener una aproximación a
la formulación de ciertos aspectos de gran
importancia en el deseo del ICESI de
cambiar la aclitud de nuestros estudiantes
hacia una cafteÍa emoresarial:
- La acción empresarial no está reserva-

da en forma exclusiva para personas
de edad adulta.

- La acc¡ón empresarial no exige tener
padres empresar¡os.

- Para iniciar una actividad empresarial
no se requiere ser experimentado y
viejo.

- Muchos negocios son capaces de
durar más de 5 años.

- Los principales motivadores para la
carre(a empresarial son: Independen-
cia, crealividad, logro, confianza en si
mismo, responsabil idad y dinero.

-  El  ambiente de v idaytrabajoes labase
fundamental para la identif icación de
las oportunidades de formación de
nuevas empresas.

- Las principales f uenles de financiación
para el arranque de los negocios son
los ahorros personales y los recursos
familiares.

- El empresario no es un tomador de
riesgos.

- La propensión de los empresarios para
volver a emplearse es exlremadamen-
le baia y las condiciones que solicita
son lan allas que practicamente no se
Dueden salisfacer.

- Los empresarios están satisfechos
con su profesión, repetirían su trayec-
loria y se la recomiendan a sus hijos.

- La tasa de fracasos empresariales no
es muy alta, pero cuando se ha da-
do ha producido exPeriencias de
aprendizaje úli les para la continuación
de sus carreras emoresanales.

- Los empresarios ven luluro y perspec-
livas en el país, y están dispuestos a
colaborar en el progreso de la nación.
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INTRODUCCION
Este artículo presenta los proce

tos para realizar la prueba de aplic
o programas grandes de compr
def ine los lérminos asociados
misma.

Una de las melas de la Inger
Soflware es aumentar el nivel de
ción del software de comoul¿
propósito de la prueba es dar una
de la corrección de un programa.

La prueba es parte integral del
d¡seño y por tanlo debe chequt
corrección del programa cuando
está desarrollando.
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INTRODUCCION

Este artículo presenta los proced¡mien-
los para realizar la prueba de aplicaciones
o programas grandes de computador y
def ine los términos asociados con la
misma.

Una de las melas de la Ingeniería de
Software es aumenlar el nivel de correc-
ción del software de compulador. El
propósito de la prueba es dar una med¡da
de la corrección de un Programa.

La prueba es parte integral del ciclo de
diseño y por tanto debe chequearse la
corrección del programa cuando ésle se
está desarrollando.
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DEFTNICIONES

Si la prueba se diseña para descubrir
defectos, debemos definir el significado de
"defecto" en el campo de la programaciÓn
y lo que ocurre cuando un defeclo se en-
cuentra durante la ejecución de un pro-
grama.

Existe un defecto en un ambiente, algo-
ritmo o dato, cuando esa entidad no reune
sus esoecificaciones.

Una falla puede resultar cuando persis-
te en mantener una enlidad con un defec-
to. Cuando el sistema orocesa una falla se
da lugar  a la  apar ic ión de compor lamien-
los anormales que pueden identif icarse
como un error, una excepción, un com-
porlamlento erróneo o un fracaso.

, , t 7
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defecto -

El esquema anterior muestra la relación
entre estos comportamientos anormales y
el hecho de detectar o no la falla.
-Cuando el sistema encuentra una falla,

la reconoce, y la maneja de talforma que
el procesamiento normal puede conti-
nuar, se dice que ocurre un error.

-Se tiene una excepclón cuando el siste-
ma encuentra una falla, la reconoce oero
no la puede manejar de forma que el pro-
cesamiento normal oueda continuar.

-Existe un comportamiento erróneo
cuando el s¡stema no detecta la falla v
ésta no causa una violación observabló
de sus especificaciones.

-Se tiene un fracaso cuando el sistema
no delecta una falla y ésta causa una
violación de las especificaciones.

Un intento de encontrar defectos ejecu-
tando un programa en un ambiente de
prueba (simulado) se denomina verlf lca-
ción.

Un intento de encontrar defectos ejecu-
tando un programa en un ambiente real se
denomina validación.

INFORIIACION FUNOAMENTAL

Debido a la gran complejidad de los pro-
gramas de compulador, ha sido imposible
hasta el momento presentar una lécnica
estandarizada y razonable que permita dar
a las aplicaciones un buen nivel de correc-
ción. Por tal razón es necesario uti l izar una
técnica "negativa" de prueba, la cual no
asegura que el programa sea correcto sino

t8 .:¡.ir: : :.:]..r;rirr.:i;::il:j:l;,,::ttrtj:!i
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lalla se detecta
-er(or

I- - - l
t _

- -comportam¡ento erróneo

- -fracaso

falla no se delecta

que su propósito es local¡zar sus defectos.

Así, si un programa pasa todas las prue-
bas, eso no implica que esté libre de defec-
tos, sólo que no se focalizó ninguno. Es en-
tonces esencial el que se diseñen cuidado-
samente las pruebas para que sean lo más
complelas posibles.

Condlclones

Los procedimientos de prueba que aquí
se presentan asumen ciertas condiciones
sobre los programas que van a probarse.
Estas son:

Se asume que el programa tiene una
eslructura,erárquica con módulos par-
t¡c¡onados funcionalmente y los módu-
los que no eslén incluídos en ella de-
ben aparecer claramente como primi-
lrvos.

El programa debe diseñarse, imple-
menlarse y probarse en la forma TOP-
DOWN. La implementación de cada
módulo debe seguir las lécnicas es-
tructuradas en el uso de estructuras
de control. Los módulos no deben ex-
ceder en longitud, una página de lista-
do de codificación.

El programa debe diseñarse de tal
forma que los parámetros explícitos se
usen para pasar información entre mó-
dulos donde quiera sea posible, las va-
riables globales sean modificadas so-
lamente por un módulo (típicamente
un prim¡tivo) y la estructura de los
datos debe ser presentada con el
mayor nivel de delalle posible.
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Las "etiquetas" pueden

Nlveles de prueba

Los princípales niveles
- Prueba de Módulo (o

Prueba la lógica del
dad solamente, sin i
dentro del programa.

- Prueba de Inlegraclón
Prueba la estructura del
algoritmo que el
ta.

- Prueba lunclonal
Efectúa la verificación
dada del programa.

- Prueba del ¡l¡tema
aceptaclón.
Ambas involucran
el programa total. La
verificar que el
las especificaciones y
tos de prueba. La
datos reales y prueba el
tra los requerimientos
mente una validación.

Prueba de Inslalaclón
Es la validación de una
ticular del programa.

Prueba de Ylda
Es la prueba de las
satisface el programa,
to, contra las

Tlpos de pruebae

Existen dos tipos de
cas y las dinámicas.

Las pruebas estát¡cas
ficas y similares a las de
dificación y pueden hacerse
de ejecutar el programa.

Las pruebas dinámicas
base los resultados de la
deben realizarse después
estáticas.
Procedlmlenlo¡ de

Debe seguirse la
es clecir que cuando cada
se agregue al programa,
utilizando "etiquetas" en
verdadera codificación de
demás módulos de los ni



ta
-error

-excepción

-comportamiento erróneo

-f racaso

lecta

ósilo es localizar sus defeclos.
programa pasa todas las prue-
implica que esté l ibre de defec-
l no se localizó ninguno. Es en-
cial el que se diseñen cuidado-
,pruebas para que sean lo más
osibles.

t

dimientos de prueba que aquí
n asumen ciertas condiciones
ogramas que van a probarse.

te que el programa liene una
faierárquica con módulos par-
)s funcionalmente y los módu-
no eslén incluídos en ella de-
fecer claramenle como primi-

Fma debe diseñarse, imple-
I y probarse en la forma TOP-
ila implementación de caoa
pebe seguir las técnicas es-
fas en el uso de estrucluras
bl. Los módulos no deben ex-
llongitud, una página de l ista-

debe diseñarse de tal
los parámelros explícitos se
pasar información entre mó-

qurera sea posible, las va-
sean modificadas so-

un módulo (típicamente
) y la estructura de los
ser presentada con el

de detalle posible.

Nlveles de prueba

Los principales niveles son:

- Prueba de Módulo (o unldad)
Prueba la lógica del módulo como uni-
dad solamente, sin importar su funciÓn
dentro del programa.

- Prueba de Integraclón
Prueba la estructura del programa y el
algoritmo que el programa implemen-
ta.

- Prueba funclonal
Efectúa la verificación de una funciÓn
dada del programa.

- Prueba del ¡l¡lema Y Prueba de
aceptaclón.
Ambas involucran Pruebas sobre
el programa total. La primera intenla
verificar que el programa cumple con
las especificaciones y se hace con da-
tos de prueba. La segunda se hace con
datos reales y prueba el programa con-
tra los requer¡mientos. Es práct¡ca-
mente una validación.

- Prueba de Instalaclón
Es la validación de una instalaciÓn par-
ticular del programa.

- Prueba de vlda
Es la prueba de las necesidades que
satisface el programa, en ese momen-
lo, contra las necesidades originales.

Tlpo3 de pruebar

Existen dos tipos de pruebas: las estáti-
cas y las dinámicas.

Las pruebas estáticas son muy especí-
ficas y similares a las de revisiÓn de la co-
dificación y pueden hacerse sin necesidad
de ejecutar el programa.

Las pruebas dinámicas toman como
base los resultados de la última eiecución y
deben realizarse después de las pruebas
estáticas.
Procedlmlento¡ de Prueba

Debe seguirse la técnica TOP-DOWN'
es clec¡r que cuando cada nuevo mÓdulo
se agregue al programa, éste se eiecuta
utilizando "etiquetas" en reemplazo de la
verdadera codificaciÓn de cada uno de los
demás módulos de los niveles inferiores
Las "etiquetas" pueden ser por eiemplo'

instrucciones de impresión con el nombre
del módulo que la contiene. Es muy impor-
tante que el programa se ejecute con un
solo módulo cada vez. Esto permite simpli-
f icar enormemenle el proceso de detec-
ción de defectos pues ellos estarían nece-
sariamente en el módulo nuevo que se está
probando.

Procedlmlentor y técnlcar generaler

Los siguientes procedimientos y técni-
cas se aplican a toclos los programas y
pruebas:

a. Para probar los programas debe usar-
se siempre datos de enlrada bien defi-
nidos para los cuales se conozca de
antemano los resultados correctos
que deben oblenerse.

b. Debe tratar de detectarse primero los
defectos "obvios" y para ello se utilizan
datos de prueba muy simPles Y luego
sí, realizar las pruebas más complelas.

c. Si el programa se modifica m¡entras se
aprueba, CAMBIE UNA SOLA COSA
CADA VEZ y utilice los mismos datos
de prueba con que detectó el defecto.
El defecto es corregido cuando al re-
petirse la prueba, el defecto ya no se
detecta.

d Debe probar su Programa Para
verificar si es capaz de delectar en-
tradas incorrectas.

Procedlmlento¡ de pruebar ertállcas

Los procedimientos de pruebas estáti-
cas son importantísimos, pues permiten
determinar múltiples defectos y ubicarlos
al mismo tiempo con pruebas sencil las tan-
to en la parte de declaraciones como en las
porciones elecutables del programa.

Los procedim¡enlos son:

a. Chequee el alcance de las variables
para ver si es factible reducirlo y evi-
tar así posibles problemas. Esto faci-
litará la lectura del programa, pues la
declaración de variables estaría lo más
cerca posible del punto donde se usan.

b. Chequee el uso de las variables globa-
les y si una variable global puede ser
referenciada por más de un mÓdulo,



trátese en lo pos¡ble, que ella no sea
moditicada por más de uno.

Téngase especial cuidado con aque-
llas variables que son usadas en va-
rios niveles. Asegúrese que estén defi-
nidas en cada nivel para que no se ori
ginen problemas. Una situación tí-
pica es aquella donde existen ciclos a
más de un nivel (ciclos anidados) y se
usa la misma var¡able como control de
ciclo. Es buena práctica usar nombres
únicos para cada ciclo.

Verif ique s¡ todas las variables tienen
asignado algún valor inicial anles de
ser referenciadas.

e. Chequee si todos los arugmentos de
los subprogramas o procedimientos
coinciden en número y tipo con los
de las respectivas invocaciones.

f Verif ique que todas las estructuras de
repelición tengan un mecanismo de
terminación bien delinido.

Procedlmlento¡ de pruebar dlnámlcas

El concepto básico de estas pruebas
está en empezar desde arriba trabajando
hacia abajo y asumiendo que todos los mó-
dulos de los niveles inferiores trabajan co-
rrectamente. Así en cualquier momento se
estará probando la codificación de UN SO-
LO módulo y las interfases con los otros. El
punlo de partida para las pruebas dinámi-
cas es el programa principal con todos los
primil ivos conocidos. Todos los módulos
que sean invocados en el programa prin-
cipal se reemplazan con "fa etiqueta" co-
rrespondiente para después ir reemplazán-
dolos uno a uno. Después de que cada mó-
dulo se reemplaza y se prueba sin que se
deteclen defectos, se va añadiendo otro,
preferiblemente en el orden en que son lla-
mados por el programa y se repite el proce-
dimiento para los niveles siguientes.

Como cada módulo en la jerarquía se
prueba, se puede decir que el programa
t¡ene un buen nivel de corrección, cuando
ya no se presente ningún defeclo. Debe
tenerse en cuenta lo siguiente:

a. Deben probarse todos los primitivos
individualmente antes de usarse en el
programa y una vez probados insertar-

20
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los en él y proceder a probar el pro-
grama principal.

Cuando ya estén integrados al progra-
ma todos los módulos del últ imo nivel
de la jerarquía, deben conservarse las
et¡quetas que saquen por pantalla al-
gún mensaje indicador de que ese
módulo ya se alcanzó y además, a los
argumenlos de salida de cada módulo
debe asignárseles algún valor para ve-
rif icar si trabajan bien.

Deben hacerse las pruebas necesa-
rias para chequear todas las posibles
alternal¡vas que se presenten en cada,
módulo antes de probar el siguiente.

Trate de diseñar pruebas que en el
caso de presenlarse un fracaso gene-
ren información sobre la naluraleza y
localización del defecto.

En la búsqueda de defectos es reco-
mendable usar "inslrucc¡ones de de-
puración" dentro del programa para
imprimir valores de variables o sim-
plemente para verificar que se ha
llegado hasta cierlo punto del pro-
grama y uti l ice por ejemplo alguna
marca de comentario antes de cada
una de ellas para hacer más fácil su lo-
calización.

Y por últ imo, si después de detectar
un defecto usted considera que todo
lo que ha estado haciendo eslá correc-
to y s¡nembargo su programa aún no
trabaja, necesariamente UNA DE LAS
COSAS OUE USTED CREE ESTA
BIEN. FALLA EN ALGO!
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INTRODUCCION

La loma gerencial de decisiones cuenta
hoy con el respaldo de una extensa biblio-
grafía de Invesligación de Operaciones y
específicamente en Teoría y Toma de
Decisiones. El cri lerio recomendado por
los autores, para la elección de alternativa
en condiciones de riesgo, se conoce con el
nombre dC MAXIMO VALOR ESPERADO
DE LAS ALTERNATIVAS (MVE).

El criter¡o del máximo valor esperado es-
tablece que si el ente decisorio es "neulral"
ante el riesgo, si su "f unción de utit idad" es
lineal con resoecto al dinero, enlonces
debe seleccionar la alternativa que pre-
senta el máx¡mo valor esperado.

Este artÍculo l iene una doble finalidad:
oresentar una sencil la demostración de la
validez del criterio, y moslrar que el decidir-
se por una combinaciÓn de allefnativas
(caso típico de los portafolios de inversión)
es consecuencia de una act¡lud "no
neulral", anle el riesgo.

i;i,:!$xll,.&:¡¡;ü:1;¡J.i*:.ól; t;r¡::;t:i::'::,:',ir1.!::!-:
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1  EL  CRITERIO DEL  MAXIMO
VALOR ESPERADO

Considere un oroblema de decisión con
al ternat ivas 8r ,32, . . . ,  am, eventos 0 r ,  0r . . . ,
0¡ y probabil idad de ocurrencia de éstos
p(4,  ) ,  p(8, ) '  . . ,  p(An).  Si  b¡¡  es e l  benef  ic io  o
pago por ñaber seleccionádo la alternativa
a¡ ñabiéndose dado el evento 0¡, se define
ei valor esperado de la alternativá a¡,VE(a,),
de la siguiente forma:

n
(1 )  vE (a ¡ )  =  t  b i i  p (01 ' ,  i  =  1 ,2 ,  . . ,  m

i=1

En tonces ,  se  se lecc iona  aque l l a
alternaliva que presente el máximo de los
valores calculados. El siguiente ejemplo
ilustra la aplicación del criterio:

El Tesorero de una Compañía, ante un
exceso de l iquidez de 40 millones, analiza

EL MA)(IMO VALOR ESPERADO,
coMo cRlTERlo DECISORIO

ALFONSO BUSTAMANTE A.

Matemático Universidad del Valle. Magister en
Ingeniería lndustr ia l  y de Sistemas. Universidad delVa-
l le.  Profesor Universidad del  Val le -  lCESI.
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XT
Estrategias \

Mejora

P: 0.6

Estable

p= 0.2

Desmejora

9 = 0 . 2

Acciones (a, )

Bonos (ar)
48 M.

44 M.

48.8 M

42.4 M

33.6 M

40.4 M

la posibil idad de inverlir en acciones o en
bonos, pero sabe que el VFFFT de su dinero
depende del desenvolvimiento de la
economÍa. La probabil idad de mejora de la

VFFF(p,  )

P r

VFFF(p1 )

econom¡a es el 600/0, de eslabil idad el 20o/o
y de desmeiora es el 20o/o. La matriz de
pago stgutenre presenla tos VFFF baio
cacla esquema.

De acuerdo con la ecuación t los valores esperados serán
VEla ' ¡  :  48(0.6)  + 40.8(0.2)  + 33.6(0.2)  :  43.68 M.
VE(ar¡  = 44(0.6)  + 42.4 (0.2)  + 40.4(02\  = 42 96 M.

y por  lo  lanto debe seleccionar  la  a l ternat i -
va de invertir en acciones, pues presenta el
mayor valor esperado.

Con respecto a la afirmación anlerior,
caben los s¡guientes ¡nterroganles:

1.  No es posib le que una combinación de
las alternativas, consistente en ¡nvertir
xM en acciones y (40-x)M en bonos con-
duzca a un mayor valor esperado?

2 En general, la uti l ización de un criterio
que analiza individualmente el valor
esperado de pago para cada allernativa

2.  VALIDEZ DEL MVE COMO
CRITERIO DECISORIO

Para el problema part¡cular del ejemplo,
y para el caso general, se demuEolra ense-
guida que no hay una combinación de
alternativas capaz de producir un valor
esperado mayor que la seleccionada por el
IúVE

y selecc¡ona la de mayor valor
esperado, ¿se fundamenta en el hecho
c¡erto de que ninguna combinación de
alternativas presentará un valor esoe-
rado mejor que el óptimo de las allerna-
t ivas " indiv iduales"?

3. Si la respuesla a las preguntas anler¡o-
res, es afirmativa por qué el porlafolio
de inversiones?

En la segunda sección de este artículo
se ofrece una respuesta a cada pregunta
Por el carácler mismo de la tercera. la res-
puesla no es exhaustíva

2.1 Se sabe que, en condiciones idénticas
de inversión, el VFFF de dos inversio-
nes con montos po y pr satisface la
igualdad.

VFFF(po)

Po

VFFF(po) 
O,

Po

y entonces,

I Valor futuro de los fluios de fondos.
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Supongamos que Se inv i r
0 =< x ( 40 M, en acciones y (41
bonos, en condiciones idénticas
prevalecen en la s i tuación or ig in i

Por la aditrvidad del valor esper

VE(a, ¡ a) = 48x,^ ̂ , , 4(
l u  o l  1 -  -

40

44(40-x)

40

0.72x  +  17
VE(a,  g ar)  = 40

Es fácil apreciar que como la fu
terior no tiene Duntos crít icos en r
lo considerado, pero es cor
máximo se alcanza en un extrer
tervalo que es juslamente x = z

VE(a,  g a2)=

En cuanto al caso general, em
puntualizando que la aplicación
crilerio conduce a resullados r
sólo si el ente decisorio no está an
un objetivo dislinto al de la oplimiz
pago monetario esperado. Eslo
en lérminos de teoría de la uti l i
para tal persona un incremenlo c
de, por ejemplo, un millón de per
asociado un incremento cons
util idad. Como lendremos oportu
apreciarlo posleriormente, es po
al reflexionar sobre las consecu(
selecc¡onar la alternativa fi jada

Sff ffi $i#ffi $S*+s*se$Sffi iüR]HW#Sffi W
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a , : x M e n a c c i o n e s

a2: (40x)M en bonos



¡l 600/0, de estabilidad el 20o/o
ra es el 20o/o. La matriz de
e presenla los VFFF bajo

Desmejora

P = 0 . 2

33.6 M

40.4 M.

án:

Dna la de mayor valor
¿se fundamenla en el hecho
ue ninguna combinación de
i presentará un valor espe-
rque el óplimo de las allerna-
iduales"?

lsta a las preguntas anterio-
nativa por qué el portafolio
hes?
pa sección de este artÍculo
respuesla a cada pregunla.
I mismo de la lercera, la res-
lxhaustiva.
i
i

, en condiciones idénticas
el VFFF de dos inversio-

po y pr satisface la

Supongamos que se inv ier len xM,
0^< x(  40 M, en acciones y (40-x)M en
bonos,  en condic iones idénl icas a las que
prevalecen en la s i tuación or ig inal .  Hacien-

do ps :40M y pr= xM y (40-x)M alternati-
vamente, la matriz de pagos se lranslorma
en la siguiente:

Mejora

P: 0.6

Estable
p= 0.2

Desmelora

p :0 .2

a , : x M e n a c c i o n e s
48x

-0-
40.8x

40
33.6x
40

a2: (40x)M en bonos
44(40-x)--7d- 42.a(40-x)

T
40.4(40-x)

40

Por la aditividad del valor esoerado lenemos entonces que,

VE(a, ¡ a) = y(0.6) + oo t" (o r) * r. ,?t 
(0.2) +

40 40 40

44(40-x) (0.6) + 42.4(4O-x) (0.2) + a0.4(40-x) (0,2), o sea
40 40 40

0.72x *  1718.4
VE(a, ¡ a2) : 40 , 0 { x ( 4 0 .

Es fácil apreciar que como la f unción an-
terior no t¡ene puntos crít¡cos en el ¡nlerva-
lo considerado, pero es continua' el
máximo se alcanza en un extremo del in-
lervalo que es iustamente x = 40M. Esto

significa inverlir todo el excedente en
acciones, tal como lo indicaba el criterio
del óptimo retorno esperado. Para este
valor de x,

VE(a '  g  a2)

En cuanto al caso general, empecemos
puntualizando que la aplicación de este
criterio conduce a resultados correctos
sólo si el ente decisorio no está animado de
un objelivo distinto al de la optimización del
pago monetario esperado. Esto significa,
en términos de teoría de la uti l idad. oue
para tal persona un incremento conslante
de, por ejemplo, un millón de pesos, t iene
asoc¡ado un ¡ncremento constanle en
util idad. Como tendremos ooortunidad de
apreciarlo posteriormente, es posible que
al reflexionar sobre las consecuencias de
seleccionar la alternaliva fi jada por este

0.72(40 M) + 1 718.4 M : 4 3 . 6 8  M

criterio, el enle decisorio la rechace atemo-
rizado ante la idea de que prevalezca un
estado de la naturaleza que convertiría a la
allernativa más atractiva, según este cri-
ter¡o, en la más inconveniente para sus
propósitos. Esto sólo signif ica que hasta un
pequeño riesgo involucrado con tal
allernaliva puede ser de vital importancia
para el ejecutivo. En tal caso, su "función
de uti l idad" no oresenla la caracterÍstica
lineal mencionada arriba y el ejeculivo
debe analizar su problema desde una
óptica diferente.

40
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2.2.  DEMOSTRACION DEL CASO
GENERAL

Supongamos que, para una inversión de
monto p0, las condiciones mencionadas
están satisfechas y que el análisis indivi-
dual de las alternalivas conduce a

(1 ) VE(a1) 2 VE(a¡), t = 1 ,2, .. , m, éslo es,

el criterio selecciona como óptima la t-ési-
ma allernativa. Para demostrar que ningu-
na combinación de alternativas presenla
un meior valor esperado que el de a1. su-
pongarnos también una inversión de monto
0¡  para cada a l ternat iva i=1,2, . . . ,  m.  Enton-
ces.

m
I

l = I

Denotado por p'¡i, el pago de la i-ésima
alternaliva dado el j-ésimo evenlo y siendo
O i la inversión comprometida, se l¡ene la
re lac ión.

p.ii = 
!i1g

po

m
La combinación U " ,  

de las a l terna-
t = 1

livas tiene el siguiente valor esperado.

Pues lo  que Ia  a l le rna t iva  a ,  sa l rs f  ace  (1  ) ,
se  l iene  oue

1 m
0,  VE(a ¡ ) (  -  :  c l ¡  vE (a r )

Po  r=1

1 m
=  - V E ( a r )  I 0 ,

0o r= .l

2 . j  En cuanlo a l  tercer  in terrogante p lan-
leado,  la  respuesla se encuentra en la
act¡lud del inversionista tÍpico: si bien
es c¡erlo que procura oblener el máxi-
mo relorno esperado posible de su in-
vers ion,  también es cter to oue no es lá
drspuesto,  en general ,  a  ignorar  un po-
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e la  a l te rna l i va  a t  sa t ts f  ace  (1  ) , VE(90 l) :20o/o
vE(oóll) :20.5o/o

Sin embargo, una apreciable propor-
c¡ón de ¡nversionistas se incl¡naría por
la alternaliva l, en virlud del mayor ries-
go involucrado en la alternativa l l. (Su-
poniendo la tasa mínima de relorno en
20%, es prudente considerar una pro-
babil idad de 0.45 de estar por debajo
de dicha lasa, por ejemplo). Una elec-
ción como ésta deia de lado el MVE
como criler¡o decisorio, suponiendo
claro eslá que la matriz de pagos es la
adecuada.

CONCLUSIONES
El criterio de MVE garantiza que la

elección adelantada es la mejor desde
el punto de vista del beneficio espera-

do, siempre que la medida de tal bene-
ficio eslé reflejada con precisión en la
matr¡z de pagos. Cuando la alternativa
seleccionada no coincide con la que
estipula el criterio MVE, se puede ase-
gurar que en la decisión se involucró
u n  e l e m e n t o  a d i c i o n a l  ( i n t e r é s
personal en tavorecer una alternat¡va,
act¡tud personal ante el riesgo, etc) que
hace que la función de uti l idad no sea
lineal con el dinero. La teoría de la ulili-
dad proporciona técnicas para deter-
m¡nar la nueva función, con la cual la
matr¡z de pagos se lransforma en una
nueva malr¡z que reflela adecuada-
mente la función de uti l idad. En tal
caso, el MVE selecciona la alternativa
que involucra el elemento adicional
menc¡onado anles,
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PERSPECTIVAS DE tA
ADMINISTRACION
AGROINDUSTRIAL

CARLOS ALFONSO VALDERRAMA O.
Economía Industrial. Universidad de los Andes. Masler
of Science in Management Degree. M.S.M. Agroindus-
trial and Industrial Development. Cambridge Mass.
U.S.A.

El término "Agroindustria", empezó a
discutirse en Colombia a comienzos de la
década de 1970, con distintos cursos
dictados por el Departamento de Econo-
mía Industrial, hoy Facultad de Adminis-
tración de la Universidad de los Andes
util izando inicialmenle material de la Uni-
versidad de Harvard y del Instituto Cen-
troamericano deAdministración de Empre-
sas, INCAE; posteriormente, se incluyó
material producido en la misma Universi-
dad sobre casos reales Colombianos.

A mediados de la década de 1970, el
Ministerio de Agricultura a lravés de la Ofi-
cina de Planeamienlo del Sector Agro-
pecuario, OPSA, publicó el primer do-
cumento sobre el tema en Colombia, el
cual sirvió de base para iniciar su discu-
sión al respecto, mostrando la importancia
de una polÍtica Agroindustrial. Posterior-
mente, se realizaron actividades similares
en varios círculos privados (La Asociación

Nacional de Industriales, ANDI; la Socie-
dad de Agricullores de Colombia, SAC, la
Federación Nacional de Cafeteros) y en los
círculos públicos (El Ministerio de Agri-
cullura, el Ministerio de Desarrollo, espe-
cialmente a través del lFl y Proexpo; Pla-
neación Nacional, El Banco de la Repú-
blica, Colciencias y otros) que aún conti-
núan trabajando.

La Agroinduslria es un tema que se dis-
cute en muchos Foros en nueslro país y
en la mayoría de los países de América
Latina. El Pacto Andino ha producido
importantes documentos, con el fin de
promover dentro de los países miembros
una discusión sobre Agroindustria, como
base para entender el problema alimenta-
rio, especialmente a lo que a producción y
comercialización se refiere.

Desde comienzos de la década de 19g0.
el Instituto Interamericano de Coopera-
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pustria es un tema que se dis-
phos Foros en nueslro paÍs y
[ía de los países de América
Pacto Andino ha producido
documentos. con el fin de

de los países miembros
sobre Agroindustria, como

el problema alimenta-
a lo que a producción y
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de la década de 1 980.
no de Coopera-

ción para la Agricultura, l lCA, ha venido
realizando una serie de cursos bajo el Pro-
grama Nacional de CapacitaciÓn Agrope-
cuaria, PNCA, los cuales han servido para
divulgar conocimientos sobre Agroindus-
tria, despertar inquietudes y promover
i deas  sob re  un  Pos ib le  desa r ro l l o
Agroinduslrial en Colombia.

Hoy en día son varias las publicaciones
que exislen sobre el lema de Agroindus-
tria, sobresalen las de los profesionales
IS IDRO PLANELLA,  espec ia l i s ta  en
Agroindustria del l lCA, quien ha venido
trabajando sobre un marco general del
Desarrollo de la Agroindustria en Colom-
bia; y las de ABSALON MACHADO, quien
ha enfocado sus ensayos especialmente
sobre la Industria de Alimentos en Colom-
bia, recalcando la necesidad de una polí-
t ica Agroindustrial como base para enlen-
der el problema alimenticio. Así mismo
existen innumerables ¡nvestigaciones
inéditas en Universidades y gremios del
sector.

Posleriormente, otras Instituciones Un¡-
versitarias y organizaciones profesionales
han querido colaborar en el tema promo-
viendo Foros y cursos en el tema de Agro-
industria. En el Valle del Cauca, la Funda-
ción Grupo Amigos Ochenta; la Asocia-
ción de Exalumnos de la Universidad de los
Andes y la Sociedad Vallecaucana de Eco-
nomis las ,  auna ron  es f  ue rzos  pa ra
promover ante las Instituciones existenles
c o m o  U n i v e r s i d a d e s ,  C á m a r a  d e
Comercio y FES el fomento de la educa-
ción en el campo de la Agroindustria y la
promoción de empresas Agroindustriales,
las cuales se han venido creando en los
dos últimos años.

Sin embargo, hoy en día no existe en el
país una política de Desarrollo Agroindus-
trial coherente, estable y a largo plazo; esta
falta de polít ica hace que se pierda dina-
mismo en los diferentes elemenlos que
componen las actividades del sistema
Agroindustrial; por esta razón, fue de vital
importancia enfocar el estudio de eslas
actividades con una metodología de
análisis de sistemas, lo cual a su vez l levÓ a
pensar en la necesidad de contar con un
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profesional capaz de administrar estos
sistemas agroindustriales.

Dado que la capacitación del recurso
humano, constituye uno de los elementos
fundamentales de cualquier estrateg¡a de
Desarrollo Económico, el Instituto Colom-
biano de Estudios Superiores de Incolda -

lCES|, como entidad privada de servicio
docente, a nivel Universitario, cuyo
propósito fundamental es formar profesio-
nales en el campo de la administración y
'disciplinas alines, contando desde su fun-
dación en 1979, con el apoyo decidido,
tanto material como moral, de las empre-
sas más ¡mportantes de la regiÓn, puso en
consideración del Instituto Colombiano
para el Fomento de la EducaciÓn Superior,
(ICFES) el pasado mes de noviembre una
propuesta para ofrecer en el Valle del
Cauca la .Especialización en Administra-
ción Agroindustrial; "Entendiendo por
sistema agroindustrial el coniunto de acti-
vidades que comprende la provisiÓn de ln-
sumos para la producción de bienes del
sector primario, la producción primaria
como tal (productos agrícolas, pecuar¡os,
pesqueros y forestales), el procesamiento
de estos productos y la distribución de los
artículos procesados bien sea para el
consumo final o oara la uti l izaciÓn como
bienes intermedios (ver gráfico 1)".

En el funcionamiento de un sistema
agroindustrial inleractúan una variedad de
sectores de la EconomÍa, enlre los cuales
se puede mencionar el seclor proveedor
de equipos y herramientas, los seclores
manufactureros de productos agroquími-
cos y biológicos necesarios para la pro-
ducción agropecuaria, la industria proce-
sadora en general, dentro de la cual vale la
pena distinguir entre el subseclor que pro-
cesa productos para la alimentación hu-
mana o animal, comunmente l lamada In-
dustria de Alimentos; y aquel, que
procesa insumos de origen primario para
oblener bienes manufacturados como cal-
zado, muebles de madera, texti les, etc...

El funcionamiento de un s¡stema agro-
industrial exige, además, la integración de
un solo proceso productivo del aprovisio-
namiento de las materias primas, del pro-
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cesamtento de las mismas y de la  d is t r ibu-
crón del  produclo f  ina l  En e l  Val le  del  Cau-
ca, esta integración se da fundamental-
menle en las induslrias del azúcar. de la
panela y de la industria de aceites y grasas,
especia lmenle la  del  ace¡ te de palma
Af r icana.  En otras ramas de la Industr ia  de
alimentos, tales como productos lácteos y
procesadoras de frutas, horlalizas, carnes,
etc . lo predominante es que en el proceso
productivo cada actividad opere indepen-
d¡entemente y que a duras penas se den
episodios de concertación cuando fas cir-
cunslancias así  lo  obl iguen.

El ICESI ofrece además de los progra-
mas de Pregrado en Administración de
Empresas e Ingeniería de Sislemas, pro-
gramas de Postgrado, conducentes a títu-
los de Magister  y  Especia l is las.  En e l  área
agroindustrial el Instituto ofrece para el
mes de abr i l ,  la  Especia l izac ión en Admi-
n is t rac¡ón Agroindustr ia l ,  como modal idad
de tormación avanzada conducenle a
olorgar el título de "Especialista en Ad-
minislración Agroindustrial" con una

duración del programa de tres (3) ciclos de
catorce (14)  semanas cada uno.  AsÍ ,  la
duración del  programa es de un ( j  )  año

El  programa de Adminis t rac ión Agroin-
dustr ia l  se or ienlará a l  anál is is  y  d iscu-
s ión de casos,  a v is i tas,  anál is is  y  estudio
de empresas Agroindustriales, así como a
la ident i f icac ión,  formulación y evaluación
de proyeclos agroinduslriales. Se lrabaia-
rá en las áreas de producción del  s is tema
agroindustr ia l ,  de Adminis t rac ión y de De-
sarrollo y Planeación Estralégica La jnves-
tigación aplicada, se relacionará con el
componenle leórico de las drferenles asig-
naluras, de lal manera que Se tienda a re-
solver problemas prácticos de los eslu-
dranles y las empresas donde e l los labo-
ran.

Finalmente se pretende con los profesio-
nales del  programa, formar un "Especia l is-
la" capaz de administrar el "Sislema Aoro-
induslrial", con especial relerencia al-va-
lle del Cauca y regiones afines.

GRAFICO 1
EL SISTEMA AGRO. INDUSTRIAL

Procesamrenlo
lncluslral
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I.A ULTIMA LECCION-
DR. ALFONSO OCAMPO LONDOÑO, RECTOR

Discurso de Graduación del ICESI
Cuarta PromociÓn
Cali. marzo 1 de 1986

Está de nuevo reunida la comunidad del
ICESI para cumplir el último aclo con sus
alumnos y para recibir la últ ima lecciÓn que
la da siempre el Rector de la Institución, así
como su despedida como esludiantes del
claustro. Sin embargo, es esla sólo un
adiós ritual ya que esperamos continuar en
conlaclo con todos ustedes y engrosar la
cadavez más amplia familia del ICESI' que
poco a poco va convirtiéndose en una gran
fuerza intelectual y moral, por su prepara-
ción y vocación de servicio.

La de hoy es una fecha de gran imPor-
tancia para la ent¡dad, pues marca una
etapa más de progreso. Damos el título hoy
al mayor número de estudiantes de post-
grado, de Magister y especialistas en Mer-
cadeo efectuado dentro del convenio Eafit-
lcesi. Han sido estudios serios con lesis in-
vestigativas en los del Magister y trabalos
especiales en los de especializaciones.
Para Eafit por intermedio de su Rector,
nuestra más sincera gratitud de esta insti-
tución y de la comarca vallecaucana. Ellos
han contribuído ya con un contingente im-
portante para el desarrollo de esta regiÓn
de la patria, con gran sentido de amplia mi-

sión colombianista y sin mirar egoÍstamen-
te sólo su lierra.

Ya comenzó el ICESI su propio progra-
ma de especializaciones de postgrado, los
primeros graduados de Gerencia en Siste-
mas de información los tendremos a mitad
del año y se iniciará el próximo mes de abril
el de Administración Agroindustrial, el pri-
mero en su género en el País, en la más
importante región agroindustrial del país.
Tenemos ya en estudio otras especializa-
ciones tales como Administración de Ne-
gocios Internacionales (Exportaciones),
Administración de la ConstrucciÓn, Geren-
cia Tributaria, Sistemas en EducaciÓn y en
Salud, Ingeniería Administrat¡va, algunos
de los cuales comenzaríamos en agosto,
previa su aprobación por el ICFES. Así
mismo. estamos estudiando convenios
con otras universidades prestigiosas, para
otras especialidades, con la peculiaridad
de que posiblemente eslaremos también
ofreciendo las nuestras, en la capital del
país.

Hemos considerado que esta etapa de
postgrado es de gran importancia, pues asi

. Este discurso cont¡núa una rrad¡c¡ón universitar¡a consistenle en que el Reclor da la primera y última lecciÓn
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preparamos mejor a los líderes en diversas
disciplinas administrativas, personas ya
probadas con su trabajo, pero que desean
perfeccionarse más. El recurso humano es
el más ¡mportante del mañana y la princi_
pal base para que la compañía tenga
porvenir y un verdadero desarrollo.
Debemos fomentar un concepto laponés
de gran imporlancia y es el que se debe
estudiar más, aquello que se sabe hacer
mejor, ya que esta es la única forma de
llegar a la perfección, la cual debe ser
siempre la meta de todo humano.

Graduamos también hoy otro grupo de
alumnos como Administradores de Em-
presas, ¡usto premio a un grupo selecto de
estudiantes que después de S años o más
de esfuerzos llegan, a coronar su ambi-
ción profesional. Es una minoría, de un
amplio grupo que inició labores y cuya
selección mueslra la caiidad de la ense-
ñanza de nuestra institución. Son ellos
quienes más responsabil idad tienen del
prestigio de la entidad y de continuar una
tradición de calidad y excelente compor-
tam¡ento humano, científ ico y técnico que
han demostrado los graduados del ICESI y
que se ha convertido en el signo de garan-
tía de nuestros alumnos y profesionales,
aceplados ampliamente en el medio de las
organizaciones públicas y privadas de la
región. Ha sido esle un premio merecido a
los esfuerzos de directivas, profesores y
estudiantes y que continuaremos haciendo
hasta que no haya la menor duda de que
seremos los mejores en todos los campos
administrativos y de sistemas, y los olros
que emprendamos en el futuro.

La administración es una carrera muv
especial pues tiene sin número de campoó
en los que puede enlrar. No hay actividad
humana que no requiera administración, su
especlro abarca desde la célula familiar
hasta la más grande empresa. No hay
organización alguna que no la requiera: la
familia, la escuela, la iglesia, el puesto de
salud y el hospital, la vivienda, la
universidad, el municipio, el Departamento,
la Nación, el comercio, la industria, el
propio individuo, etc. etc. La carrera de
Administrador es una de las más
compleias, ya que t¡ene una gran amplitud
pero sobre todo porque es una que debe

tralar sobre todo con personas y no es una
simple técnica deshumanizada.

David Lil l¡enthal decía que la administra-
ción era "la más amplia, la más exigente,
sin duda la más integral y suti l de todas las
actividades humanas". Peter Drucker
afirma que la administración es la mayor in-
vención de la historia moderna.

Por eso preocupa que muchas personas
y eclucadores consideren que ya hay
muchos graduados en administración,
pero es que confunden los niveles y la
calidad de su enseñanza. La carrera ad-
ministrativa universitaria, hecha en institu-
c¡ones de exígencia no es la más frecuente
y lo que más se encuentra son programas
de niveles inferiores, que, para aumentar
su prestigio engañosamenle se procla-
man como de administración de empresas.
Los estudiantes deben saber elegir donde
deben hacer su carrera, ya que los grados
que otorgan las diversas entidades, t ienen
diferentes niveles, así como aceptación y
formación.

Hay un concepto muy definido del desa-
rrollo de un país o de una empresa y se
acepta ya como postulado el de que no hay
país rico o pobre, sino países bien o mal
administrados o empresas bien o mal or-
ganizadas. Por ello es también indispensa-
ble que los conceptos administrativos no
se queden sólo en la empresa privada, sino
que también penelren en la actividad públi-
ca, la cual maneja la empresa más grande,
el Estado, el cual gozamos o sufrimos
según sea buena o mala su administración.

Consideramos que el Administrador
tiene que ser el ele central en la produc-
ción del desarrollo social, que sólo se logra
cuando se l iberan las energías, imagina-
ción, motivación y creatividad de las gen-
tes y para ello se necesita la guía del admi-
nistrador, que anle todo tiene que tener las
cualidades de líder o conductor.

Creemos firmemente, aún más y es que
el administrador no sólo l iene que ser con-
cluctor, sino primordialmente un creador;
creador de empresas, creador del cambio,
creador de un nuevo hombre, de sí mismo.
Sólo así podrá l iderar a los otros en su em-
presa o en su región y país.

Desde el comienzo de
tenido e! ICESI una trayector
de excelencia. La cal idad ha
su meta. No oodemos
dad en que ha caido una gran
y de la educación superior
olro discurso "deseamos que
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somos parte Integranle
decae, la sociedad se
rebaja, el arte se vuelve
modales desaoarecen. la
se enseñorea de la com
ganrsmos,  se pracr¡ca una
barata y se l lega a la
denominador común,  donde
t¡ene a lgo,  es mirado con
pues se implanla la igualdad

Es eslimulante buscar la
celsitud, aunque ella sea
tener altas melas es ¡moorl
duro es el más deseable.
tensión, fal¡ga o
mejor que la mediocridad de
de sus asoiraciones. el ser
debe caracterizar oor su
hombre o mujer inlegral, en
nes espirituales y humanas,
a la medianía o a la oobreza

Por eso e l  lCESl .  ha or
su propósito fundamental
1986. el lema de la calidad
ción, no porque no la
blemente en mayor grado
entidades, sino porque es
que siempre debemos aspirar
celencia y perfección son
mas oue. nunca se
plenitud, ya que prác
pero es imporlante tenerlas
derrotero para el mejoramienl
colectivo.

El proceso de mejorar la
a todos los elementos con
entidad educativa; d
alumnos,  empleados;  as i
instalaciones, servicios
ministrativos, materiales de
pos, metodologÍa,
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Desde e l  comienzo de su h is tor ia  ha
tenido el ICESI una trayectoria ascendente
de excelencia.  La cal idad ha s ido s iempre
su mela.  No podemos aceptar  la  mediocr i -
dad en que ha caído una gran parle del país
y de la educación superior. Como decía en
otro d iscurso "deseamos que los estánda-
res de desempeño sean altos, pues
creemos que e l lo  est imula a nuestros es-
tudianles, tonifica a la sociedad de la cual
somos parte integrante. Cuando la calidad
decae, la sociedad se deteriora, el gusto se
rebaja, el arte se vuelve vulgar, los buenos
modales desaparecen, la mala educación
se enseñorea de la comunidad y de sus or-
ganismos, se practica una polít ica baja y
barata y se l lega a la t¡rania del menor
denominador común,  donde e l  que sabe o
tiene algo, es mirado con recelo o envid¡a
pues se implanta la igualdad por lo bajo".

Es est imulante buscar  la  cal idad,  la  ex-
cels i tud,  aunque e l la  sea inalcanzable,
lener altas metas es importante, el trabajo
duro es el más deseable, aunque nos traiga
tensión, fatiga o preocupación. Esto es
mejor que la mediocridad de la persona y
de sus aspi rac iones,  e l  ser  humano se
debe caraclerizar oor su calidad de
hombre o mujer  in tegra l ,  en sus d imensio-
nes espirituales y humanas, no por entrega
a la medianía o a la oobreza del esouitu.

Por eso e l  lCESl ,  ha proclamado como
su propósito fundamental en este año
1986, el lema de la calidad de la educa-
ción, no porque no la lengamos ya, posi-
blemenle en mayor grado que en otras
entidades, sino porque es una meta a la
que s¡empre debemos aspirar. Calidad, ex-
celencia y perfección son palabras s¡nóni-
mas que, nunca se alcanzan en toda su
plenilud, ya que prácticamente son utopía,
pero es importanle tenerlas siempre como
derrotero para el mejoramienlo individual y
coleclivo.

El proceso de mejorar la calidad, abarca
a lodos los elementos constitutivos de una
entidad educativa; direclivos, profesores
alumnos,  empleados;  asÍ  como, las
¡nstalaciones, servicios académicos y ad-
m¡n¡st rat ivos,  mater ia les de es ludio,  equi -
pos, melodología, tecnologÍa educativa,
ambiente social, comportam¡ento, buenos

modales, etc No hay una sola cosa que se
suslraiga a la realidad de que se puede me-
jorar, pero muchas veces, lo que lratamos
es excusar que las cosas no se hacen b ien,
p o r q u e  n o  t e n e m o s  p o s i b i l i d a d e s
e c o n ó m i c a s  p a r a  l o g r a r l o ,  c u a n d o
tampoco ¡ntentamos hacerlas al máximo
de las posibil idades que tenemos. Siempre
se podrá dictar una clase mejor, siempre se
puede esludiar más prof undamente,
siempre se puede presentar mejor un
trabajo, dedicarle más liempo a nuestra
labor  y  pensar más en e l la .

No podemos caer  lampoco en un v ic io
muy colombiano y es el que creemos que
cuando decimos a lgo,  consideramos que
ya lo hemos hecho, tenemos un conceplo
verbalista y no objetivo de los propósitos y
las metas.  Hemos in ic iado un programa
concreto de mayor auloevaluación de lo
que hacemos y como consecuenc¡a de
esle proceso, ejecular una serie de accio-
nes oara adelantar en el camino de la ex-
celencia y la  cal idad académica y huma-
na del  lCES|.  Para e l lo  necesi tamos oue
nos unamos en este propósito, nos enlu-
siasmemos y colaboremos con é1, demos
ideas de cómo hacer lo y  cuando seña-
lemos propósi los volvámoslos real idad.

Sent imos orgul lo  de lo  que hemos ya a l -
canzado, pero siempre debemos estar In-
salisfechos. Debemos ser los meiores en
todo. Tenemos ya un prestigio académ¡co,
pero éste debemos solidif icarlo y perfec-
c ionar lo.

Esla es la tarea que nos hemos propues-
lo y  a la  cual  inv i tamos a lodos los miem-
bros del lCES|, a sus profesionales y a toda
la comunidad.

Al darles hoy este adiós lemporal, lo ha-
cemos con la seguridad de que serán dig-
nos de la institución, pero más aÚn, de sí
mismos. Cada hombre o muier debe ser
digno por su propia razón de ser en la v¡da y
de sus compromisos familiares y de su
oaís.

Cuánto necesita hoy Colombia de sus
mejores hijos y de quienes, como ustedes
han sido privilegiados con una educaciÓn a
la cual pueden acceder muy pocos. La res-
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ponsabil idad es direclamente propor-
cional a los privilegios que la persona ha
recibido y muy pocos tienen lanto como
ustedes, así que se deben a Colombia, y es
por ella por la que hemos impartido su for-
mación y educación.

A sus padres todos y algunos, a sus cón-
yuges o familiares, deben también su gra-
titud, que sea esta fecha una ocasión es-
pecial para agradecerles y a los ausentes

definit ivamenle, elevar una oración a Dios
oor ellos. a Ouien debemos también rendir-
le el honor que se le debe al Creador.

Esla institución que hoy los gradúa y
despide amorosamenle, se sienle orgullo-
sa de usledes y los presenta a la sociedad
como sus hijos más preciados. Les desea-
mos los mayores éxitos que bien se los
merecen.

Oue Dios los acompañe.

CLU
Es una crei

Empresarial c
national Priva
Cátedra Univ
FES, bajo la di
tencia de Nar

¿POR QUE UI
EMPRESARIAI

rcEsr?
En las actas de fundacii

rece dentro de sus objetiv
empresarios y líderes" y at
currículo de los program
que se ofrecen se especifir
sos orientados a cumpl¡r '
necesario comolementarl
ción creativa que permil
de nuevas organizaciones
más de solucionar el prob
futuro de nuestros egresa(
en la solución del preblemt
Por otro lado es necesari
estudiante ICESI la nociór
camino profesional es la'
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nte, elevar una orac¡ón a Dios
)uien debemos también rendir-
que se le debe al Creador.

lución que hoy los gradúa y
Drosamente, se s¡enle orgullo-
Es y los presenta a la sociedad
los más preciados. Les desea-
¡yores éxitos que bien se los

Oue Dios los acompañe

...DEL ICESI

CLUB EMPRESARIAL DEL ICESI
Es una creación del Centro de Desarrollo de Espíritu

Empresarial del ICESI con apoyo del Center for lnter-
national Private Enterprise y del Fondo Permanente de
Cátedra Universitaria Unión Carbide de Colombia -
FES, bajo la dirección del Dr. RodrigoVarelaV. y la asis-
tencia de Nancy Soraya Fernández.

¿POR QUE UN CLUB
EMPRESARIAL EN EL

rcEs¡?
En las actas de fundación del ICESI apa-

rece dentro de sus objetivos el de "formar
empresarios y líderes" y aunque dentro del
currículo de los programas académicos
que se ofrecen se especifican algunos cur-
sos orientados a cumplir este obietivo, es
necesario complementarlos con una ac-
ción creativa que permita la formaciÓn
de nuevas organizaciones, las cuales ade-
más de solucionar el problema de empleo
futuro de nuestros egresados, colaborarán
en la solución del prcblema de desempleo.
Por otro lado es necesario eliminar en el
estudiante ICESI la noción que su "único"
camino profesional es la "empleomanía".

Adicionalmenle, creemos que es nece-
sario desarrollar en la gente de la región la
noción de innovación y de tendencia hacia
la creación de nuevas empresas y, que los
egresados del ICESI deben ser el núcleo
de ese cambio en la concepción profesio-
nal .

Finalmente, recordemos que todos te-
nemos la capacidad de identif icar una bue-
na oportunidad para establecer nuestra
propia empresa y, debemos desarrollar esa
capacidad conjuntamente con los cono-
cimientos y habil idades necesarias para
reducir el riesgo de fracaso de nuestra
empresa.

OBJETIVO

El Club Empresarial del ICESI-CEDI
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l iene como obletivo fundamental el promo-
ver entre los miembros de la comunidad
ICESI una mentalidad abierta y activa
hacia la creación de nuevas empresas,
buscando de esta forma hacer una con-
tribución significativa al desarrollo regio-
nat.

PARTICIPANTES

Al Club podrán perlenecer los alumnos,
los exalumnos, los profesores y los
padres de lamilia del lCESl, los empresa-
rios de la región, las organizaciones, enti-
dades, inversionistas, hombres de ideas y
en general todas las personas que
coincidan en el concepto de búsqueda de
desarrollo socioeconómico.

MISION

El Club busca establecer una red que
comunique inversionistas, hombres de
ideas, clientes, proveedores, etc. de forma
tal que de ella surlan los contactos necesa-
rios para la cristalización de nuevas em-
presas. Todas las actividades del Club es-
tarán regidas por un allo compromiso éti-
co entre sus participantes.

PROGRAMAS INICIALES

Para servir a las necesidades individua-
les de sus miembros, el Club ofrecerá una
gran variedad de programas:

. Programa de Inlercambio de ideas.

. Programa de Asesoría.
o Programa de Exposición de planes de

negoc¡o.
. Programa de Creación de nuevas em-

presas.
. Programa de Capacitación.
. Programa de Conferenclas.
. Programa de Organizaciones propias

del Club.
. Programa de Visitas organizacionales.
. Programa de Trabajos de Final de Curso.
o Programa de Análisis y Solución de Ca-

sos.
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TALLER SOBRE I-A VIDA
ACADEMICA EN ICESI

Con molivo del año de la calidad lCESl,
1986, la oficina de Planeación realizó el 1
de febrero del presente año un taller sobre
la vida académica en el lCES|, al cual asis-
tieron casi la totafidad de nuestros profe-
sores (90%).

Este taller tuvo un doble propósito: pri-
mero, ofrecer una oporlunidad de interac-
ción que permitiera, a partir de una discu-
sión de las bases mismas de la razón de ser
del lCES|, una mayor identif icación con los
propósitos de la institución y, segundo,
identif icar problemas de melodología del
trabajo académico que, paradó¡icamenle,
ateclan al docente lanto corno afeclan al
estudiante.

Dentro de la planeación para el presen-
le semestre, el núcleo para el Desarrollo
de los Procesos Enseñanza-Aprendizaje
ha estructurado dos actividades para se(
ofrecidas a los profesores de la institución:
Un taller sobre "Metodología del trabajo
Docente", para la segunda quincena del
mes de abr i l ,  y  un ta l ler  sobre "Evaluación
del Aprendizaje", para la segunda quince-
na del mes de mayo.

GRADOS

En la Sala Beethoveen del Conservato-
rio de Música de la ciudad de Cali et 1 de
marzo de |986 a las 6:30 p.m. se celebró
la Ceremonia de Graduación de la Cuarta
Promoción del Programa de Administra-
ción de Empresas del ICESI y de tos Pro-
gramas de Postgrado en Magister de Ad-
ministración y de la Especialización en
Mercadeo EAFIT -  ICES

GMDUADOS EN
ADMINISTRACION
DE EMPRESAS

JOSE MANUEL ARENAS PUERTA
EDUARDO BARBERENA LOZANO
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ELEONORA BARBERENA L(
HUGO ENRIOUE BERRIO JI
ELEONORA COBO SINISTE
MARIA VIRGINIA CUCALON
HOWARD LEE CHAPMAN L
CARLOS ALBERTO GIRALC

SCHNEIDER
CHRISTIAN ALBERT KUMIf \
MAURICIO MONTALVO ES(
MARIA CLAUDIA SINISTERI

MAGISTER EN
ADMINISTMCION
DE EMPRESAS

PRIMERA PROMOCIOI i
ADOLFO LEON GARCIA
GLADYS SANCHEZ MONTE
SEGUNDA PROMOCIO
DIEGO ADOLFO BERON MI
MARIA SOL NAVIA VETASC

GRADUANDOS DE
ESPECIALIZACION
MERCADEO
CABLOS ALBEBTO ACEVEI
JORGE ALBERTO AREIZA \
LUIS GUILLERMO CORDOE

BLANCART
LUIS ROBERTO CORREA T
ALBERTO CORREDOB TAF
MARTHA LUCIA ECHEVERI
NINFA EULALIA ESCALLON

ESTUPIÑAN
HENRY ESCOBAR VALDER
FERNANDO GARCIA VALLT
SANDRA GUERRERO AGUt
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ELEONORA BARBERENA LOZANO
HUGO ENRIOUE BERRIO J IMENEZ
ELEONORA COBO SINISTEBRA
MARIA  V IRGIN IA  CUCALON AYERBE
HOWARD LEE CHAPMAN URIBE
CARLOS ALBERTO GIRALDO

SCHNEIDER
CHRISTIAN ALBERT KUMIN YEMAIL
MAURICIO MONTALVO ESCOBAR
MARIA CLAUDIA SINISTERRA

MAGISTER EN
ADMINISTRACION
DE EMPRESAS

PRIMERA PROMOCION
ADOLFO LEON GARCIA
GLADYS SANCHEZ MONTENEGRO
SEGUNDA PROMOCION
DIEGO ADOLFO BERON MEDINA
MARIA SOL NAVIA VELASCO

GRADUANDOS DE LA
ESPECIALIZACION EN
MERCADEO
CARLOS ALBERTO ACEVEDO DUOUE
JORGE ALBERTO AREIZA VASQUEZ
tUIS GUILLERMO CORDOBA

BLANCART
LUIS ROBERTO CORREA TOVAR
ALBERTO CORREDOR TARAZONA
MARTHA LUCIA ECHEVERRI VERNAZA
NINFA EULALIA ESCALLON

ESTUPIÑAN
HENRY ESCOBAR VALDERRAMA
FERNANDO GARCIA VATLEJO
SANDRA GUERRERO AGUDELO

DARIO HERRERA MURGUEITIO
GUSTAVO ALBERTO JARAMILLO

MEJ IA
OLGA LUCIA LOPEZ MARMOLEJO
ALEJANDRO MAYA VELANDIA
JORGE AUGUSTO OCHOA BOTERO
ALVARO PALACIO RESTREPO
CARLOS ARCESIO PAZ BAUTISTA
MANUEL ARTURO PLAZAS MORALES
JAIRO RAMIREZ SALAZAR
CARLOS EDUARDO SINISTERRA PAVA
MARIO SUAREZ OUINTERO
LUIS ENRIOUE TENORIO CALDERON
BEATRIZ ELENA VASOUEZ PEREZ

SEMINARIO

Duranle los días 6 y 7 de febrero del pre-
senle año el ICESI participó en el Semina-
rio organrzado por CENICAÑA sobre De-
sarrollo Organizacional en los temas de
Planeación y EvaluaciÓn de Proyectos de
Invest igación

Los ponentes por parte del ICESI fueron
Franklin Maiguashca, Francisco Velás-
quez, y Mario TamaYo Y TamaYo, con un
traba¡o denominado "PlaneaciÓn y Eva-
luación de la InvestigaciÓn"

SEMINARIO
Durante los días 8 al 1 1 de abril del pre-

sente año se celebró en Bogotá en el Hotel
Tequendama con auspic ios del  ICFES,
FES, ICED, y lASEl ,  un Seminar io sobre la
"Cr is is  de la  Educación Super ior  en e l
Contexlo Colombiano y Mundia l "  en e l  cual
por parte del lCES|, participó el señor Rec-
tor Dr. Alfonso Ocampo Londoño, con la
ponencia "Financiamiento de la Educa-
c ión Suoer ior" .
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INVESTIGACIONES-

Título: Polít ica para la Util ización de
las Util idades en el l imbo de las
empresas extranjeras

Aulor: Eugenio Correa young.
Hernán Higui ta Higui ta.
Evangelista Valdés Hernández

Objetivo: Investigar por qué las empre-
sas mul t inacionales oue t ie-
nen saldos de uti l idades en el
l imbo no han adoptado el pro-
grama de capitalización pro-
puesto por el Gobierno.

Director: Por definir

Leclor: Por definir.

Título: Análisis del modelo de desa-
rrollo económico de Corea del
Sur y su posibil idad de aplica-
ción al caso Colombiano.

María Teresa Cañón de Guz-
mán
María Luisa Ocampo de Gon-
zález.

I

Objetivo: Detectar las posibles aplica-
ciones del modelo coreano en
nuestro país

Director :  Frankl in  Maiguashca

Leclor :  Juan Car los Carvaia l

Tílulo: loentif icación del modelo de
comportamienlo del .compra-
dor cle produclos induslriales
de caucho y papel  en Colom-
Dra.

Orlando Velásquez
Gui l lermo Buenavenlura

Autor:

Autor

Objetivo: Determinar un modelo eseue-
mático e interpretado del pro-
ceso decisorio de compra en
el área de productos indus-
lr¡ales de caucho y papel en el
mercado colombiano.

Direclor: Mario Plaza

Lector: Fabio Vil legas

' Proyectos de Investigación para la obtención del título de Mag¡ster en Administrac¡ón de Empresas
EAF IT . ICES I ,
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CARLOS FERNANDO (
CONTABILIDAD DE COS]
Ejercicios Prácticos Vol

Sérle Terto¡ Unlver¡ltedos d€
Call. Edltor IGESI 1986. 16 ¡ Í
1-108 p.

"El material, trala de reunir,
su prefacio, aquellos asPecl
cionalmente se cubren en un
de Contabilidad de Costos '
para su comprensión, más
tos que los suminislrados
introductorio de Conlabilida
de allí que se destine un esP
manejo de estos temas".

Lo novedoso, no es Pues
sino la presentación que de
hace, ya que en forma amen



IES.

Deteclar las posibles aplica-
c¡ones del modelo coreano en
nueslro país.

Franklin Maiguashca

Juan Carlos Carvajal

loentif¡cación del modelo de
comporlamiento del .compra-
dor de productos industriales
de caucho y papel en Colom-
0ra.

Orlando Velásquez
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CARLOS FERNANDO CUEVAS V.
CONTABILIDAD DE COSTOS
Ejercicios Prácticos Vol. 1

Serle Te¡to¡ Unlvenltarlo¡ del IGESI No. 3
Call. Edltor ICESI 1986. 16 x 22.5 cm¡.
1-108 p.

"El material, trata de reunir, como dice en

su prefacio, aquellos aspectos que trad¡-
cionalmente se cubren en un primer curso
de Contabilidad de Costos y no requiere
para su comprensión, más conocimien-
tos que los suministrados en un curso
introductorio de Contabil¡dad Financiera'
de allí que se destine un espacio inicial al
maneio de estos temas".

Lo novedoso, no es Pues, la temática'
sino la presentación que de la misma se
hace, ya que en forma amena y variada' y

dentro del más riguroso conten¡do
académico se analiza el proceso de la
implementación de los costos en un marco
económico propio, a través de ejercicios y
problemas que revelan nuestras carac-
terísticas y peculiaridades, sin acudir a
situaciones ajenas carentes de interés y
aplicabil idad en la mayoría de las veces.

En la primera parte se hace énfasis en la
terminología, los conceptos y las clasifica-
ciones, que permiten identificar el obieto de
estudio, las l imitaciones y alcances propios
del proceso contable.

El capítulo segundo se dedica al análisis
de los modelos de comportamiento del
coslo y a la aplicación de los mismos en el
medio local, permitiendo, asÍ desde el
comienzo la correcta formulación de
programas y modelos.

En el capítulo lercero se hace espec¡al
referencia al análisis e implemenlación de
un correcto manejo de los Gastos Gene-
rales de Fabricación, maneio que se logra
mediante el acertado pronóstico de los
costos generales, para un nivel dado de
actividad, seguido de un rápido proceso de
departamenlalización para formular y
analizar las tasas y las variaciones
implicadas en el proceso.

Los capítulos cuarto y quinto cubren el
manejo de los costos en base a Órdenes de
producción y procesos, mediante la ob-
tención de informaciÓn proveniente de
datos históricos, normales o presupuesta-
dos.
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El capítulo sexlo y final está dedicado
al costeo eslándard y mediante un ade-
cuado estudio de los maleriales, la mano
de obra y la carga fabril se concluye en el
anál is is  de las var iac iones.

EL AUTOR

GERALD HALTON
LA IMAG¡NACION CIENTIFICA
Mérlco. Fondo de Cultura Económlca
1985. 23.5 r 16 cm. 272 9á9.

En la moderna tradición científ ica, las
nuevas ideas que surgen en los ámbilos de
la investigación y el conocimienlo especu-
lal¡vo son sometidas a un complelo
proceso de validación por parte de la so-
ciedad de los especialistas;al l levar a cabo
esla tarea de consenso, la comunidad
científ ica vincula el lrabajo solitario de la
del iberación públ ica.

El resultado final de esas consideracio-
nes -tam¡zadas por conlroversias y co-
tejos- es la aceptación de las ideas nue-
vas o su rechazo razonado. No siempre, sin
embargo, se tiene presenle el papel activo
y sustanc¡al de la imaginación científ ica en
el inicio de este proceso; a ella eslá consa-
grada esta obra de Gerald Halton, profesor
de física e historia de la ciencia en la Uni-
versidad de Harvard

En verdad, todo el cúmulo de los dalos v
los avances a la  d isposic ión de la  mente dé
los cienlíf icos está comprometido en la
puesta en acción de sus imaoinaciones.

Hallon echa mano de los documentos
históricos de algunas experiencias de
nueslro siglo -Einstein, Fermi Mill ikam- y
propone sus propios punlos de vista. La
imaginación científ ica ofrece, pues, una
visión inlerna pormenorizada del apasio-
nante trabajo científ ico.

MARIO TAMAYO Y TAIIAYO

'  Las oprniones que c i tamos de Eco aparecen en la, ,post i l la
edrc¡ón de la novela.

UMBERTO ECO
EL NOIIBRE DE LA ROSA

Bogotá. Edlclón del Clrculo de Leclo-
rec, 1984. 20,5 r 12,5 cm.

Pocas veces la obra de un crít ico y estu-
dioso de la cultura es complementada con
trabalos de ficción que resultan tan acep-
tables, o quizá, más elogiados que sus
otros escrilos. Esle es el caso de fa novela
El nombre de la rora (ll nome de la rora),
de Umberto Eco, un autor italiano más
conocido por sus incursiones en el campo
de la semiótica y quien, sin duda, debió
sorprender a sus leclores habituales con
una nueva obra bien narraday mejor docu-
mentada.

"Escribí una novela porque me dio la
gana"', cuenla Eco cuando se le preguntó
por una razón. Su título era olro, se l lama-
ba inicialmente La Abadla del dellto. pero
lue descartado porque resultaba obvio fi jar
la "trama policíaca" desde su título, y
porque además la idea de "el nombre de la
rosa" se ajuslaba más con el t iempo de la
narración, como también con su carácter
simbólico del cual se deriva. Pues el título
es un vefso de De contemplu mundl una
obra del monje benedictino Bernardo
Morliacense del siglo Xll y que liene como
lema el Ubl Sunt. Eco, sin embargo, com-
plementa que su sueño era l itular el l ibro
con el nombre del narrador Adso da
Melk. Parece que lo aconsejable fue l le-
varle la idea a los editores, ouienes no
gustan de nombres propios y configurar
con El nombre de la rosa una decisión
final que debería titular el l ibro

La novela es una obra cuva ambición se
t iende para revelar ,  en e l  mundo ideal  de
una abadía, lo insospechado y declarar por
boca de sus personajes los secretos de
una crisis religiosa defendida con la Inqui-
s ic ión

Eco recurre al artif¡c¡o del autor- ed¡tor.
Esto es, la persona que ha encontrado un
libro del siglo XIX de un abate Vallet, que es
a su vez la cop¡a de un manuscrito del siglo
XIV de Adso de Melk, traducido al francés

que Edr lor ia l  Bompranr h izo rncluír  para otra

: , i  .  :  a , ' ' . r : i . . , . , .  . i .  . . . r : . : .  , . .  - ' .  . . ,  , 1 ; , ,  
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según la edición de J.
contenido es de tal interés
que su cuarto autof, y aqu
recobra el significado de su'
traducirlo y contar -por el r
fabular- la historia de Adso
protagonista. "Por eso -t
Eco- mi historia no Podía
con el manuscr¡to reencol
modo que escribí de inmedii
ción, encajonando mi nar
cuarto nivel, dentro de otr
ciones. Yo digo que Vallet dt
l lon ha dicho que Adso diio

En esta historia leemos ur
dieval contada Por labios c
virtualmente Pertenece a esi
el empleo del recurso Ya (
una manera de salvar resp
pero también es el encuent
textualidad en la que "los
siempre de otros libros Y
cuenta una historia Ya conl

A primera vista la novela
ser interpretada como la his
validad entre franciscanos
juzgar por ciertos hechos
rrollan a finales de novier
El trasfondo histórico qt
ta gran parte de la nanaciÓn
bierto las luchas Por la Pob
ción de la Inquisición contrt
La narraciÓn acumula tal n(
e información al respecto, q
tos leemos una novela h¡sl(
los monjes de uno Y otro
partido en la defensa de t
identificado por un PaPa col
non, o un EmPerador get
decidido oponerse. SÓlo qu
se ve intervenida Por unos
tienen lugar en la Abadía be
cada como un lugar cerrac
"con la vida medida Por las
cas"

En oocos días los crímenr
se aumentan y coinciden c
mo las trompetas del APoc¿
los males. Adelmo es encor
caer de lo alto de una ven
aparece ahogado en una ol
cerdo, Berengario ctesaPar,

Y
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ECO

IE DE LA ROSA
idlclón del Clrculo de Leclo-
10,5 r 12,5 cm.
res la obra de un crítico y estu-
:ultura es complementada con
ficción que resullan tan acep-
lizá, más elogiados que sus
¡s. Este es el caso de la novela
le la rora (ll nome de la rora),
r Eco, un autor i laliano más
lr sus incursiones en el campo
rtica y quien, sin duda, debió
a sus lectores habituales con
bra bien narrada y mejor docu-

rna novela porque me dio la
rla Eco cuando se le preguntó
in. Su tÍ lulo era olro, se l lama-
nte La Abadla del dellto. Pero
do porque resullaba obvio f ijar
¡olicíaca" desde su tÍ lulo, y
nás la idea de "el nombre de la
staba más con el t iempo de la
omo también con su carácter
rl cual se deriva. Pues el tí lulo
de De contemptu mundl una
tonle benedictino Bernardo
del siglo Xll y que liene como
Sunt. Eco, sin embargo, com-
e su sueño era ti lular el l ibro
rbre del narrador Adso da
e que lo aconselable fue l le-
r a los edilores, quienes no
rombres propios y configurar
bre de la rosa una decisión
¡ería titular el l ibro.

es una obra cuya ambición se
revelar, en el mundo ideal de
o rnsospechado y declarar por
; personajes los secrelos de
igiosa defendida con la Inqui-

e al arl if icio del aulor- editor
ersona que ha encontrado un
XIX de un abate Vallet, que es
rpia de un manuscrito del siglo
de Melk, traducido al francés

omo¡anr h izo Inclu i r  oara ol ra
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según la edición de J. Mabil lon. Su
contenido es de tal interés y fascinación
que su cuarto autor, y aquí esta palabra
recobra el significado de su tiempo, decide
traducirlo y contar -por el mero placer de
fabular- la historia de Adso el narrador y el
protagonista. "Por eso -dice el propio
Eco- mi historia no podia sino empezar
con el manuscrito reenconlrado. De tal
modo que escribí de inmediato la introduc-
ción, enca,jonando m¡ narraciÓn en un
cuarto nivel, dentro de otras tres narra-
ciones. Yo digo que Vallet decía que Mabi-
l lon ha dicho que Adso diio".

En esta historia leemos una crÓnica me-
dieval contada por labios de alguien que
virtualmenle pertenece a esa época, de ahi
el empleo del recurso ya citado. Es esta
una manera de salvar responsabil idades,
pero también es el encuentro con la inler-
textualidad en la que "los l ibros hablan
siempre de otros l ibros y toda h¡storia
cuenta una historia Ya contada". '

A primera vista la novela de Eco podría
ser interpretada como la historia de una ri-
validad entre franciscanos y dominicos, a
juzgar por ciertos hechos que se desa-
rrollan a finales de noviembre de 1327.
El trasfondo histórico que f undamen-
ta gran parte de la narraciÓn pone al descu-
bierto las luchas por la pobreza' la aplica-
ción de la InquisiciÓn contra los "fraticell i".
La narración acumula tal número de datos
e información al respeclo, que por momen-
tos leemos una novela h¡stÓrica, en la que
los monjes de uno Y otro bando loman
partido en la defensa de un cristianismo
identif icado por un Papa con sede en Avig-
non, o un Emperadof germano que ha
decidido oponerse. Sólo que dicha historia
se ve intervenida por unos asesinatos que
tienen lugar en la Abadía benedictina edifi-
cada como un lugar cerrado, laberíntico y
"con la vida medida por las horas canÓni-
cas"

En pocos días los crímenes en la AbadÍa
se aumentan y coinciden con el modo co-
mo las trompetas del Apocalipsis anuncian
los males. Adelmo es encontrado muerto al
caer de lo alto de una ventana, Venancio
aparece ahogado en una olla de sangre de
cerdo, Berengario desaparece de su cel-

da y luego es descubierto muerlo en un
baño, Severino es ases¡nado en su taller'
Malaquías se desploma envenenado y
hasta el abad es también otra víctima más
El autor de todos eslos crímenes parece
ser el ciego Jorge, el guardián de la Biblio-
teca, quien term¡na incendiándola y des-
truyendo la Abadía para impedir el paso al
frayle Guil lermo y su acercamiento al l ibro
segundo de Aristóteles, que v¡ene a ser el
inspirador del miedo de Jorge.

Eco debió tener en mente la escr¡tura de
una novela negra con mayores problemas
e intrigas de los corrienles, que a su vez
resulta impregnada de sabias y curtosas
disquisiciones para contrastar con la orien-
tación de la pesquisa. Los hechos en la
Abadía recogen de modo documental la
violencia y los motivos histórico-cosmolÓ-
gicos de la vida medieval.

El autor uti l iza los diálogos como una
muestra más de la l iteratura dialogada, en
la que las voces propias son parte de una
historia contada y combinada para exten-
der sus mister¡os, sus ambigüedades, los
hechos polít icos y los teolÓgicos. Tal vez
este sea el secrelo fundamenlal de la obra
y lo que a mi juicio valdrÍa la pena de ob-
servar con más criterio. La novela
impresiona por el lenguaje cullo escogido,
salpicado a ratos por el humor del ama-
nuense joven y la ref lexión del Adso ancia-
no. En esta doble operaciÓn de tramar la
historia de la novela con una visiÓn dual -
la del narrador joven y la del viejo- se
relatan los hechos sin explicaciones, pero
también se exponen para bien de los que
saben el juego de los enunciados. Aquí se
duplican las imágenes, es como si el narra-
dor usara máscaras para cambiar su voz, lo
que en el fondo implica la protecciÓn del
autor como creador y editor. Lo cual iustif i-
ca, además, la presencia del segundo pro-
tagonista, Guil lermo de Baskervil le, un sa-
bio franciscano, discípulo de Roger Bacon,
a quien se le encarga la investigaciÓn de lo
que sucede. En la AbadÍa, tanto Guil lermo
como Adso su amanuense encuentran di-
f icultades y resislencias para l levar a cabo
sus tareas como investigadores. La clave
de los mislerios se halla en la Biblioteca de
la Abadía. Allí encuenlran los l ibros y los
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manuscr¡tos que encierran el misterio de lo
que se pretende descubrir. Especialmente
los escritos en griego y en árabe que lienen
también relación con los laber¡ntos, las os-
curidades al conocimiento y con el "f inis
Africae", una especie de enigma bendito,
inalcanzable para los morlales.

En cuanto a la trama, El nombre de la
ro3a sigue el modelo de la novela
policíaca. Guil lermo de Baskervil le es una
especie de Sherlock Holmes que indaga,
ordena y quiere l legar al descubrimiento de
los asesinalos discutiendo la lógica de su
amigo Guil lermo de Occam. En este orden
la historia se verá interrumpida por las
inlersecciones que multiplican las vÍas de
la investigación: las conjeturas, "los aclos
de orgullo", "la soberbia intelectual", "la
arrogancia del espÍritu", la muerle en ex-
ceso, el encuentro con el laberinlo y la
solución del misterio. En suma la dicoto-
mia entre orden y desorden:

-Nunca he dudado de la verdad
de /os signos, Adso, son lo único
que Iiene el hombre para ot¡en -
larse en el mundo, lo que no com-
prendi lue la relacón entre los
slgnos. He llegado hasta Jorge
siguiendo un plan apocalíplico
que parecia gobernar todos /os
cnmenes, y stn emDatgo era
casual. He llegado hasta Jorge
buscando un aulor de todos /os
crímenes, y resultó que detrás de
cada crimen habia un autor dife-
rente, o b¡en n¡nguno.

He llegado hasla Jorge persi-
gutendo el plan de una mente
perversa y razonadora, y no
existia plan alguno, o mejor dicho,
al propio Jorge se le fue de las
manos su plan inicial y después
empezó una cadena de causas
concom¡tantes y de causas con-
tradictorias entre si, que proce-
dteron por su cuenta, creando re-
laciones que ya no dependían de
ningún plan. Dónde eslá mi cien-
cia? He sido un tesl.arudo he per-
segu¡do un simulacro de orden,
cuando debía saber muy bien que
no ex,sle orden en el universo
(Pá9. 503).

En su d iscurso f ina l  Gui l lermo reconoce
la realidad de su papel. Con ironía plantea
la inul i l idad de su e jerc ic io,  y  la  señala
como un juego melalingúíslico y paradojal
Porque, si bien, Jorge representa en su
pesquisa la revelación de lo insospechado,
él no es sino una parte de la composición
con que se descubre e l  enigma. Gui l lermo
de Occam di r ía:  "Hay que saber que e l
signo se enliende de dos lormas", eslo es,
la parte que dejó de comprender Guil lermo
de Baskervil le. En su inlenso trabajo inves-
t igat ivo e l  f ranciscano apenas conslnt ió  en
la Ordlnatlo y no luvo en cuenla la Slmlll-
ludo,  que de apl icar la,  como la re lac ión
enlre dos cosas, hubiera descubierto que
"Lo semejante l lama a lo  semejanle" .

El nombre de la rosa con su atadura a la
vida medieval, se lee, sin embargo, como
una novela moderna. Ya hemos señalado
que los contexlos responden precisa-
menle a la inlención de una novela históri-
ca. no oor el hecho de enconlrar a oerso-
najes reales (Michele,  Ubert ino,  Ludovico,
e lc . ) ,  s¡no porque su mundo pref igura lo
que debió suceder en esa época y se
cuenla como debió decirse. Además, la
escrilura en latín es una razón oara acredi-
tar  en ese l rasfondo propiodel  s ig loXIV No
obslante, en lo que corresponde a ciertos
manelos concepluales del discurso,
aprec¡amos su asomo a la modernidad
Eco lo aclara de este modo: "Creo que una
novela histórica tamblén debe hacer esto:
no sólo indiv idual izar  en e l  pasado las
causas de lo  que sucedió después,  s ino
también dibujar el proceso por el cual
aquellas causas se dirigen lenlamenle a
producir sus efeclos". Y uno de sus efeclos
es la conjunción con la modernidad en lo
que corresponde al largo ejercicio de la
col id ianidad.

Es esla una novela múltiple en sus con-
ten¡dos,  aunque tamb¡én tengamos que
verla como la aprelada conjunción de un
mundo inlervenido por la imagen del l ibro,
de la biblioteca, del laberinto y de una
mag¡a verbal que quiere ser fiel a lo que
traduce. En síntesis una obra oara leclores
de todos los tiempos, sofisticados e inge-
nuos y un claro ejemplo de una escrilura
muy alejada de la inspiración. Por algo
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"genious is twenty per cent lnsplr
eighly per cent Persplrallon .

Carlos A'

GABRIEL GARCIA MAROUEZ

"EL AMOR EN LOS TIEMPOS
COLERA".
Bogotá. Edltorlal Oveia Negra
20 r  12 cms.
472 p9.

En esla obra el escrilor ct
Gabriel García Márquez, Prelenc
nuevamente Para la novela colo
fi lón l iterario de su obra clás
AÑOS DE SOLEDAD de cuYa
narraliva alcanzó sus mejores é>
escnlor.

Hoy con e l  "AMOR EN LOS
DEL COLERA",  nos vuelve a
aouel los r incones macondlan
Carlagena colonial, Calamar, S¿
la Ciénaga y de los in t r incado
inhóspitos del Río Magdalen
dorada época de la navegac
por.  Si t ios que para don JUVENA
v FLORENTINO ARIZA, les
sie.pre el olor de los almendros
el destino de los amores contr¿

El "amor" que nos Presenla I
esta obra, es el amor erótit
pasiones y deseos reprim¡dos (
neración pasada que concibiÓ e
sexo casi como un ritual.

El tema central de la obra sig
alrededor del amor imposible, q
FLORENTINO ARIZA, hacia I
bel la  FERMINA DAZA. El la ,  t
sometida a la vigilancia del Pt
acechanza viciosa de las mon¡
si logra complelar medio folio c
no escolar encerrada en los
fingiendo tomar nolas duranl(
esconde con s ig i lo  su amor se

Confesando su amor a Flore
le promele que se casarán ParÍ
la guerra, a lo que el impaci
respondió que el término le Pa
pues en más de medio siglo' dt
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l iscurso final Guil lermo reconoce
d de su papel. Con ironía ptantea
Bcl de su ejercicio, y la señala
luego metalingüÍstico y paradojal
[ oren. Jofge repfesenta en su
la revelación de lo insospechado,
ilno una parte de la composición
e descubre e l  enigma. Gui l lermo
n diría: "Hay que saber que el
ntiende de dos formas", esto es,
E dejó de comprender Guil lermo
vil le. En su inlenso trabaio inves-
lranciscano apenas cons¡nlió en
llo y no luvo en cuenla la Slmlll-
de aplicarla, como la relación

cosas, hubiera descubierto oue
ante l lama a lo semejante,'.

lre de la rosa con su aladura a ta
)val, se lee, sin embargo, como
l moderna. Ya hemos señalado
)ontextos responden prectsa_
inlención de una novela históri-
el hecho de enconlrar a oerso-
rs (Michele, Ubertino, Ludovico,
porque su mundo prefigura lo
suceder en esa época y se

no deb¡ó decirse. Además, la
I lalín es una razón para acredi-'aslondo prop¡o del siglo XlV. No
n ro que corresponde a c¡ertos
conceptuales del discurso,
i su asomo a la modernidad.'a de este modo: "Creo que una
)nca tamb¡én debe hacer esto:
Jividualizar en el pasado ras
to que sucedió después.  s ino
)ujar el proceso por el cual
usas se dirigen lentamente a
¡ efeclos". Y uno de sus efectos
lción con la modernidad en ¡o
)onde al largo elercicio de la
t.

na novela múltiple en sus con-
nque lambién tengamos que
la aprelada conjunción de un
ventdo por la imagen del l ibro,
teca, del laberinto y de una
tl. que qu¡ere ser fiel a lo que
síntesis una obra para fectores
i l¡empos, sofislicados e inoe_
laro ejemplo de una escritúra
r de la inspiración. por argo
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"genious is  twenty per  cenl  Insp¡rat ¡on and
eighty per  cent  persptrat ion" .

Carlos A. Rozo A.

GABRIET GARCIA MAROUEZ

..EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL
COLERA' ' .
Bogotá. Edllorlal Ovela Negra. 1985
20 x 12 cm¡.
472 pg.

En esta obra el escritor colombiano
Gabriel García Márquez, prelende retomar
nuevamente para la  novela colombiana e l
f i lón l i terar io de su obra c lás ica CIEN
AÑOS DE SOLEDAD, de cuya esl ruc lura
narraliva alcanzó sus meiores éxitos como
escfl lor.

Hoy con e l  "AMOR EN LOS TIEMPOS
DEL COLERA",  nos vuelve a l levar  oor
aouel los r ¡ncones macondianos de la
Cartagena colonia l ,  Calamar,  San José de
la Ciénaga y de los in t r incados paisajes
inhóspi tos del  Río Magdalena,  en su
dorada época de la navegación a va-
por  Si t ios que para don JUVENAL URBINO
y FLORENTINO ARIZA, les recordó
siempre el olor de los almendros amargos y
el destino de los amores contrariados.

El  "amor"  que nos presenla e l  aulor  en
esla obra, es el amor erótico de las
pasiones y deseos repr imidos de una ge-
neración pasada que concib ió e l  amor y e l
sexo cas¡ como un ritual.

El tema central de la obra sigue girando
alrededor del  amor imposib le,  que profesa
FLORENTINO ARIZA, hacia la  dulce y
bel la  FERMINA DAZA El la ,  en cambio
somet¡da a la  v ig i lancia del  padre y a la
acechanza v¡c¡osa de las monjas, apenas
si logra completar medio folio del cuader-
no escolar encerrada en los baños o
fingiendo tomar notas duranle la clase,
esconde con sigilo su amor secreto

Confesando su amor a Florenlino Ariza,
le promete que se casarán para el f inal de
la guerra, a lo que el impaciente novio
respondió que el lérmino le parecía irreal
pues en más de medio siglo, de vida inde-

pend¡ente, no habÍa tenido el país ni un día
de paz c iv i l .  "Nos volveremos v ie jos espe-
rando" d i jo .

En la maraña de estos amores conlra-
r iados,  aparece e l  joven médico JUVENAL
URBINO, de c lase,  educado en Europa y
quien en un abrir y cerrat de oios cautivó y
se l levó para s iempre las i lus iones imposi -
b les de FERMINA DAZA

No f  ue e l  có lera e l  que produjo e l  d is tan-
c iamienlo enl re los dos enamorados fue la
conveniencia matr¡monia l .  E l  có lera no
luvo miramientos de colores n i  l ina jes,
cesó de pronto como había empezado,
nadie supo cuantos mur ieron,  pues pr imó
el pudor de las gentes por las desgracias
propias

Al  f ina l  e l  momento l lega:  un loro en e l
patio trepado sobre las ramas de un
mango,  a quren Don Juvenal  Urbino,  t rata
de alcanzar con una escalera, le produce
una caÍda fatal que acaba para siempre
con la v ida del  honorable médico.

Era el momento esperado por Florenlino
Ariza, para confesarle después de medio
s ig lo a su amada,  su amor inmenso,  f ie l  y
verdadero.  Era e l  amor que l legaba en los
años dorados, cuando por algunos
comienza a ser indecente, cuando se co-
mienza a tener el olor agrio de la edad,
cuando "ya o lemos a gal l inazo"

Así que el "Nueva Fidelidad" zarpó al
amanecer del día siguiente, sin carga ni
pasajeros y con la bandera amaril la del
cólera flotando de júbilo en su asta mayor.
No le fue permitida la enlrada a la bahía, por
temor al contag¡o.

¿"Y hasta cuando cree usted que
podemos seguir en este ¡r y venir del cara-
jo? le preguntó. Florentino Ariza lenía la
respuesla hacía 53 años, siete meses y
once días con sus noches. -toda la vida -
d i io"

NELSON BERMEO CHAPARRO
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El Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda-lCESI es una entidad priva-

da, de servic¡o docente, sin ánimo de lucro, cuyo propósito fundamental es formar
piótesionates en el campo de la administración y áreas afines capace-s de contribuir al

progr"to cultural y económico de Colombia y al logro de una mejor calidad de v¡da para

sus hab¡tantes.
Fue creado en 1979 por un grupo de dirigentes empresar¡ales representados en

f UCOf_óÁ - Centro de De'sarrollo óel'Valle del Cluca - consc¡enles de la necesidad exis-

tente en la regiÓn de formar Administradores de Empresas foriadores de empleo' con

conocimientos y experiencia en el medio empresarial colomb¡ano'
El ICESI de acuerdo con la polít ica definida por sus directivos, sustenlada por un

análisis cuant¡tativo y cualitativo de las necesidades de formaciÓn profesional en la re-

giOn, concentra sus ósfueaos en la docencia, investigación y práctica en el campo de la

Ádministración a nivel de pregrado y postgrado

En la actualidad el lcESl desarrolla a nivel pregrado los siguientes programas:

Administración de Empresas (Modalidad diurna y Modalidad noclurna), e Ingeniería de

Sistemas e Informática (Modalidad diurna). A nivel postgrado y con !-a colaboración de
gÁfli ieaf¡za los siguientes programas: Master en Administración, EspecializaciÓn en

Relaciones Industriales, Especialización en Mercadeo y EspecializaciÓn en Gerencia de

Sistemas de InformaciÓn.

INCOLDA

INCOLDA es una instituciÓn privada, apartidista, sin ánimo de lucro, f undada en 1959

cuyo objetivo fundamental es el de ser un promolor intelectual del cambio y del desarrollo

Oeia soó¡eOad a través del desarrollo integral de los hombres vinculados a organizaciones
privadas o Públicas de la regiÓn.

Este objetivo se cumple a través de las siguientes acc¡ones:
.l . Propiciando en los sectores dirigentes el examen continuado del papel que les co-

rrespon6e como ortentadores dél desarrollo en busca de una sociedad melor, más

equil ibrada y capaz de brindar una calidad de vida superior a todos los colombianos.

2. Estimulando el estudio científ ico de nuevos conceptos de Dirección y Adminis-

tración.

3. promoviendo una constante revisión y actualizaciÓn en conceplos, técnicas y herra-

mientas administrativas modernas para todo el personal ejecutivo de la regiÓn

4. Formando profesionales en las áreas básicas de la administraciÓn'

5. Preparando especialistas en técnicas y habil idades que complementen la labor admi-

nistrativa, y

6. Asesorando y prestando asistencia en el diseño de sistemas de administración que

facil iten el logro de obietivos de la organizaciÓn'
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