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PRESENTACION

Al realizar el llCongreso Latinoamericano sobre Espfritu
Empresarial, el ICESI-buscó dar ayuda a todas las Univer-
sidádes para que cont¡núen reforzando elproceso de modi-
ficar los-esqu'emas educativos hacia una formación con
perspectiva empresar¡al.

La concunencia, los conferenc¡stas, los talleres y aun la
parte soc¡al del evento fueron un éxito,y el ICESI se s¡ente
brgulfoso de la labor realizada.

Al presentar a toda la comunidad las.Memorias del ll
Congieso Latinoamericano sobre Esplritu Empresarial, en
m¡ cal¡OaO de Director del Congreso deseo agradecer a
todos los conferencistas por su excelente trabajo y presen-
tarles excusas por los inores que en la edición de sus
trabaios hayamos cometido.

A los lectores los invito muy cord¡almente a pasar a través
de estas ponencias, pues indudablemente son, con las del
I Congreso, la meior referencia que en españolexiste sobre
el tema del Esplritu Empresarial.

A todos los invito al lllGongreso Lat¡noamericano sobre
Esplritu Empresarial que el ICESI realizaráen conjunto con
el instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey-México (ITESM) en mayo de 1989.

A todas las entidades y empresas que nos apoyarol el
la realización del llCongieso Latinoamericano sobre Espf-
ritu Empresarial deseamos presentarles de nuevo nuestro
agradecimiento.

Rodrlgo Varela V.
Director

ll Congreso Latinoamericano
sobre EsPf ritu EmPresarial
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INTERVENCION DEL DOCTOR
FEDERICO RENJIFO VELEZ'

VICEMINISTRO DE DESARROLLO
ECONOMICO

{ , '
, Cuando los Directivos dol ll Congreso
latinoamericano de Fomento al Espldtu

' Empresarial me invitaron a participar en
r;38te evento, no dudé en acompañarlos
i:porque consideré que no existla lugar
y tiempo más propicios para, en primer
tármino,destacar la labor de los lfderes

{jümpresariales en el desanollo nacional,
'y para, en segundo término, recordar y
fsatirmar la importancia participativadel
sector privado en los planes y progra-
rnas que estamos realizando, muy es-
Pecialmente en el carñpo de las peque-
nas unidades productivas.

LAS RESPONSABIUDADES
DEL SECTOR PRIVADO

Uno de los puntos en el cual se han
concentrado los esfuezos gubema-
mentales es el de las propuestas sobre
¡as responsúilidades sociales del sec-
tor privádo, porque eó necesario que re-
conozcamos que laconstrucción de una

Colombia nueva es un comPromiso de
cada cotombiano, y que sólo actuando
coordinada y solidariamente lograre'
mos esta meta. Por eso debe ser tam-
bién propósito de esta AdministraciÓn
la promoción de nuevos lfderes' y su
estímulo para acometer los programas
que estamos realizando.

Como aplicación práctica para elde'
sanollo económico nacional, el pals re-
quiere de una participación directa de
lós líderes empresariales, de su vincula-
ción no sólo a los programas quetiene
el Estado sino a los que surian de la
iniciaüva privada, y que colaboren y col'
tribuyan en la formación universitaria de
los futuros llderes empresariales. Co'
lombia necesita empresarios cuyos ob'
ieüvos y planes de acción sobrepasen
las fronteras de sus empresas y se vln'
culen con responsabilldad social al de-
venir de la actividad productiva nacio'
nal.
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Hoy más que nunca se hace neoesa-
ria la presencia de un sector pdvado
fuerte, solidario y emprendedor que po-
sea una concepción unificada y clara
sobre la problemática nacional, que no
se enciene con egolsmo en sus proble-
mas intemos o sectoriales y que contri-
buya con decisón no sólo a la recupera-
ción de los valores y principios que la-
mentablemente se han ido perdiendo,
sino fu ndamentalmente a forjar la nueva
Colombia.

Ahora bien, la verdadera fuente crea-
tiva del desanollo radica hoy, esencial-
mente, en la capacidad de innovación
de los cuadros directivos empresariales;
esto no se logra sino a través de la com-
prensión que debe alcanza¡€l empresq-
rio sobre la esilrecha relac¡ón'entre su
imaginación óreadora, los recursos ut¡l¡-
zables y los posibles resultados. 

l
Vivimos en una época de transforma-

ción,en donde el empresario es el me.
diador entre las necesidades cambian-
tes de la sociedad y la posibilidad de
saüsfacerlas plenamente. Por ello su
responsabilidad se funda en entendsr
que la empresa tiene,que corwertlr los
recursos en resultados sociales, y que
debe utilizar esos fecursos antes que
nada. para establecer la normalidad del
medlo ambiente social y asl reduclr al
mlnimo los problemas que lo aquejan.

Para este gobiemo, que se ha seña-
lado como una de sus metas en el desa-
nolfo económicq la de alccnVar un alto
grado de productividad empresarial,
prestar apoyo a sus programas será bá-
sico para el fogro de sus obJetivos.

PEOUEÑAS UNIDADES
PRODUCTIVAS

En esle Segundo Congreso L¿ünoa-
mericano de Fomento al Espltitu Ernr
presarial el gobiemo nacional quiere
destacar las realidades y polencialida-
des de los pequeños núcleos productF
vos, generadores de gmpleo y riqueza,
altemativa que se abre paso en nues-
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tros países para lograr amDliar o¡ r
fiCio SOcial del CreCimir.^¡- - 

-' -'u81ro

Es satisfactono oo"a'"t" 

econóhic;-

co de rereren"¡" ¿" ""i1313"r1,:'m-greso se. enüende como 
"onstituiiulT-un propósito nacional de apsv;'*ue

pequeñas unidades prooucwái. .i'11
cual han estado empeñadas en tai.,l-i,-"]
década diversas entidades pñvao."'1
lo largo del pals y han recibido ta.il^.
ción pdoñtada de los planes de des;;l
llo de los últimos gobiemos, en esoo^¡l,
el del doctor.Virgilio garco Vargás,;;
donde además de reconocsr su v¡á¡iri]
dad económica, se adopta como est r.
tegiade primer orden en la lucha contra
la pobreza absoluta"

La labordel sóctor privado en la cons.
trucción de un futuro más participativo
para la jWentud profesional y tétnica.

i',la,hemos v¡sto trascender afortunada-
nlente en el departamento del Valle del
Cauca y reproducirse aceleradamente
en otras regiones de Colombia. Elfo-
mento al esplritu emprendedor como
mecanismo de ocupación laboral sería
de por sf médto sufi ciente para entender
el éxito de este programa y la importan-
ciaque el gobiemo nacional le estádan-
do, S¡n embargo, el impulso a la organi-
zaciún producfiva, el desanollo de nu+
vos productos y seru¡ciosi la saüsfac'
ción de necesidades y la formación de
empresarios antés Que ejecuüvos, signi'
ftcan logros que desbordan esa primera
interpretación y constituyen el comple'
mento necesado de nuestra estructura
educativa, e Incluso muchaÉ vsoss su
reorientación.

La reatidad colombiana v aun h laü'
noamericana ha puesto de piesente la
urgencia de prestarle la mayor atención
a la conformación continua y espontá'
nea de las pequeñas empresó. En
nuestro pafs el auge inusitadode la e@'
nomia informal, modalidadeg de sub'
empleo, trabajadores por cuenta pro'
pia, unidades productivas familiares, mr
croempreaas urbanas yrrurales, no son
más que la manilestación de un largo

-.n de reacomodamiento social,
oqcliii"o e incluso polltico que ha vi-
econl"iámb¡a en la última década. La
idj"-'- en el ritmo relativo de crecF
redu-ll'in¿ustrial que siguló a la bonan'
frttl)íoie¡a, el boom de concordatos y
Ia .uiLiones de comienzos de los años
lfl"r?s¡s ftnanciera que Ya comienza
Eu-,lloiarse, el ciene del mercado vens-
li,iiá,.etdeterioro de los precios iñter-
t'^Í"nátes de varios de nuestros pro-
lil,li ao¡colas, el abandono de enor-
1u^"1-o-*te-nsiones a lo largo y ancho del
lii" 

-antes 
racional o inacionalmente

ll^iátaoas, pero hoy escenario de en'
il'"iámientos armados, y muchos otos
i'iJr"not' han producido reordena-
,iientos proOuaruos y sociales en deti-
mento géneratmente de la mano de obra
no calificada'

Enormes eiércitos de desempleados
mioraron a los centros urbanos en ous'
ouá¿" Oe meiores condiciones de vida;
elcrecimiento del sector informal y la
oroliferación de pequeñas unidades
oroductivas fue entonces una altemaü-
va realde vinculaciÓn al aparato produc'
trvo v a la sociedad. Es éste el funda'
menio del interés del gobiemo al decidir-
se a apoyar dentro de su plan socia! la
consoiidáción organizada y sistemática
de la microempresa y laspequeñas em-
presas.

A nivel del Ministedo de Desanollo el
principal mecanismo de fomento a la mi-
cro, pequeña y mediana empres-a indus'
tdal y alroindustrial lo constituye la Cor-
poración Finañciera Popular,y más re-
cientemente el apoyo en este senüdo
del lnstituto de Fomento Industrial.

Durante el año 1987 la CorPoración
Financiera Popular atendló 2.357 solici'
tudes de empiesas, a las cuales conce-
0iÓ créditos-por $s.081 millones, supe
rando de eita manera en un 44o/" la
rrnanciac¡ón en 1986, cuando habf a sido
qe $5.609 miilones.

La importancia de estas cifras es ma'
yor al cdnsidefar que un 45olo del crédito
se ha didgido al iumento y modemlza'

ción de lacapacidad productiva, esdecir,
la financiación de activos fijos.

La pequeña y mediana industria elevó
su producción en 5.6% en 1987, apor-
tando la tercera parte del valor agregado
manufacturero, el 40% de la producción
y el 50"/" delempleo industial. Se esti-
ma que en el tiltimo año' la pequeña y
mediana industria incrementó en 36.000
el número de puestos de trabaio.

Por su pattgel Instihrto de Fomento
Industrlal aprobó en el año que terminó
créditos a la industria colombiana por
valor de $36.439 millones, presentando
un incremento del23P/oen relación con
1986rcuando el monto habfa sido de
S11.166 millones. El 30% del valor se
dldgió a la compra de maquinaria y equi-
po constitutlvo de ampliaciones y nue-
vos proyectos que alcanzaron los
$81.000 m¡llones, los cuales ellFl res-
pafdó en un 45oh con créditos tanto
para activos filos como para capital de
üabalo.

Asf mismo el lFl otorgó a través de
las Corporaciones Financieras $3.000
millones a la pequeña y mediana indus-
tria a tasas prelerenciales y aprobó
$310.0 millones para microempresas'
canallzados por la Corporación Finan-
ciera Popular y la Caia Socialde Aho-
nos.

Finalmente, guiero reiterar a todos us-
tedes, señores participantes en el Se-
oundo Gonqreso Laünoamericano de
Éomento al-Esplritu Empresarial, la fir-
me decisión del gobiemo nacional de
respaldar con crédito e inversión las al'
temativas de desanollo industrial'
agroindustrial y pesquero que surian só'
lidamente del sector privado colombia'
no, del que solicitamogcomo lo expresé
anteriormente, decidida participación
con ilaros critedos de responsabilidad
social.

Les renuevo mis votos Para que este
Congreso seaotro éxito oomo a lqs qge
ya nós üene acostt¡mbrados el lCESl.

Muchas gracias.
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* En el IGESI nos preciamos de nuesfo
Ircestro empresarial; fuimos creados
pr gente con vasta visión de ftfuro cu-
lDs aportes a la economía regional y a
I nacional atestiguan su coñrpromíso
Son los destinos det pafs. Nos precia-
jnos también de nuestro credo ómpre-
,lañd: lo tenemos escrito en los dócu-
iltentos claves que dan fe de nuesta'fxistencia y de nuestra forma de pensar.
r nos preciamos aún más de que nues_
l0 ancestro y nuesfo credo nútren una
.snücción profunda de gue estos idea-
G deben encontrar manifestaeiones
{Dncretas en la vida misma de nuestra
nstitución y en la de nuestros esfudian-
F. Se tata simplemente de actuar en
orma acorde con nuestras creencias.

- Y asf lo hemos venido haciendo des-qe que iniciamos labo¡es. Creo no equi-

...r t5
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DISCURSO DE BIENVENIDA
A LOS PARTICIPANTES

EN EL II CONGRESO LATINOÁNIEN¡CANO
I, SOBRE ESPIRITU EMPRESAR¡ÁL

FRANKLIN MAIGUASHCA G.
Cali, abril 21 de 1983

vocarme al alirmarque fulmos ta prtme-
ra institución en Cotombiaque Incórporó
en su currfculo materias encaminadas
a despertar y fomentar el espfritu em-
presarial entre sus estud¡antes. poco
tiempo después creamos el Centro de
Desanollo del Espfritu Empresarial
(CDEE) y empezamos a amptiai nuestro
radio de aeciÓn hacia tos cótegios de la
localidad, los profesores de bachillerato
y los de primaria.

Luego invitamos a la comunidad en
general a conformar el Club Empresa-
rial, que reúne a estudiantes nueitros, a
egresados del lCESl, a estud¡antes de
otras universidades locales, a egresa-
dos de ellas, y en general a peréonas
que se interesen en la idea de crear
empleo y-de generar riqueza para cum-
plir, no sólo on impulsds de iealizacnón

ttti.- - t -
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personal slno además oon una respon-
sabilidad social inetudibte que hace-par-
te integralde las enseñanzas que incul-
camos a nuestros estudiantes.

Pero nuesüa acüvidad no se ha cir-
cunscrito al ámbito nacional. Es parte
d.e- nuesfa culfura organizacionai que
debemos estar permanentemente al-er-
tas a lo que sucede en el escenario mun-
dial. Y con esta actitud empezamos
asisüendo como observadores a dife-
rent6 evenbs en elexüanlero; luego
iuimos como parüclpantes y áe un teñr-
po a esta parte, nuesÍo director del
Centro de Desarollo y det Espfdtu Em-
presarial, el doctor Rodrigo Varela, se
ha converüdo en un divulgador incansa-
ble de to que sobre este iema hasemos
en el lCESl, entre audiencias intemaclo.
nales que preclsamente nos han invita-
do para que habfenios de nuesüas ex-
periencias.

Y llqamos asf al Congreso que ini-
ciamos hoy. Es la segunda vez en dos
años que el IGESI ha tenido la saülac-
ción de convocar a gente de todo el on-
tinente amerlcano, y de pafses tan leja-
nos oomo la India, para rendir tributo a
una de las expresiones más caraoterfs-
ticas de la vtüalidad de los jóvenes de
hoy y delftfuro: la creatividad empresa.
riql, Es curigso anotar que hasná hace
poco. 6te üpo de celebración,a mucha
gente le hubiera parecido insólita. Sin
embargo, la gcogidaque hemos tenldo
a nuestra invitación 9s aoiosvistascla-
morosa, lo cual indica que elllamado a
crear empleo, generar fiqueza, fabajar
con tesón y no desmayar ante adver--

sldadm encr¡entra uho tGoñaro,-
puesúa en nuestras iwentu.l""-.les.
aquellos que a través de los 

"}"^J 
en

hemos dedicado a la gratá i"il"^ng,

:rfl i"il'ilffL su proceso d; f;h:.
El programa de üabajo det Con^,^_

es en verdad. ¡ntenso, y no d¿ivJ:s":diterente cuando hgy tanras ü;;"::jqueremos compaflir y tan corto ei;::epo para hacerlo. participaremoJ;;:'
pedencias Insttuctonates, oe ¡nvülJL
ciones académicas, de realiza¿ü;:
empresariales, de vivenc¡as personil
les, de esft¡ezos jweniles, eir nnl"T
un universo de conocimientos aOq'rirnl
dog a ravés de una varieda¿ oe foñás
y que en esta ocasión se reüsten ¿;
una caracterlstica omún: et OesprenOi
mleno de sus poseedores,qug oon oe_
nerosidad amptia y senciilá to entreüá-
rán a todos quienes quieran recibirlo] V
como si esto fuera poco,hay personas
que para hacer esta entrega han venido
desde muy lejos. Reciban todos eltos,
y en especial nuestros ponentes invita-
dos, nuesba señalada graütud por
acompañgmos en estos dlas.

Para terminar, quierqen nombre del
ICESI y en et mlo propio, agradeer y
felicltar al doctor Roddgo Varela y a sus
olaboradores por la magnlfica labor
cumplida, en la realización de este ll
Gongreso Ldinoame¡icano de Espftitu
Empresadal.

Sean tqdos bienvenidos a Cali.

Muchas gracias"

f6 i *---'..- **-:--'.-':"
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DISCURSO DE INAUGURAC¡ON
DEL II CONGRESO LATINOAMERICANO

SOBRE ESPIRITU EMPRESARIAL

RODRIGO VAREIÁ V., Ph.D.

Con gran alborozo y oon un vibrante
entusiasmo que estoy seguro nos
acompañará a todos a lo largo de estos
hes dlas de deüberaclones, el Centro
de Desanollo del Espfdtu Empresafial
del |CESI y toda la comunidad ICESI os
da la bienvenida.

Alreunirnos en este ll Congreo Laü'
noame¡icano sobre Espfritu Empresa-
rial, continuamos la labor inlclada el año
pasado y acometemos la gran empresa
de generar en forma creadora e innova-
tiva ideas y prodimientos que nos per'
mftan enriquecer nuestras capacidades
Para producir las tansformaciones edu'
caüvas, empresariales y sociales que
nuestras comunidades y pafses están
esperando de sus sectores llderes, en-
tre bs cuales se destacan por su alta
responsehilidad social los sectores edu-
cativo y empresarial, aqul excelente
mente representados.

[-a generación de los empresarios y
educadores que hoy nos acomPañan
creció básicamente en la etapa de post-
guena, caraclerizada entre muchas @-
sa¡¡ por un predominio cultural y econ6
mico de los Estados Unidos, lo cual aun
sin que nos diéramos cuenta nos llevó
a usar y adoptar sus patrones y sus per-
cepciones, tanto en la parte educaüva
como en la üslón e¡npresarial, Dicha
sociedad, reflejada sobre nosotros alre-
dedor del concepto de sus grandes cor'
poraoiones, muchas de ellas mulünacio'
ñabs y odentadas a la exPlotación Y
transformación de recursos naturales
de muchos pafses del mundo, crd en
el perfodo 1950-1970 una demanda gi-
gantesca por profesionales que c'um-
plieran el papel de empleados eficientes
en dichas organlzaclones. Esto origlnó
una relaüva facilldad para los egresados
universttarios de consegulr empleo y,



claro está,una muy significaüva valora-
ción socialdelempleo.

Este fenémeno de indusüiallzadÍn,
aunque en menor escala, se dlo en
nuxtros palsee y nuesüa cultura unF
versitaria se odentó a atender las exi-genctas de ese desanoilo. Surgió áil
la Unlversidad entendida como-la oro-
ductora de los empteados que eas,i,ue_
vas organizaciones. prtvad'as y prlbllcas
requerfan, lo cual era totalmeñté conec-
t9 para el momento de desanollo que
vivfamos.

Esta concepción creó en todos los
que estudiamos en los años sesenta
dos- problemas serios: el pdmero que
c¡9rmo9 que ta rÍnica formá de üabájo
del profesional modemo era el emoló
y además en una enüdad grande. o sea.
hicimos sinonimla de fabajo con em-'
plm; y el segundo fue que túos pensa-
mos que la función de todo et sistema
unlversitario era producir excetentes
personas¡ para deempeñar offcios con_
cretos, lo cual nos llevó por un lado a
superespeciallzar el pregrado, y por et
ofro a enfatizar el cómo hacer áróas, a
Intensilicar !o práctico en contraposlcibn
a lo teórico, a dejar a un lado todo aque,
llo que no fuera directamente aplicabie.

Estos preonceplos nos llevaron a te
ner a veoes una vislón muy estrocha de
nuestro papel como profesionales,
omo unlversltarios y @mo miembros
pdülegiados de una sooledad, a descui-
dar nuesüa responsabilidad social y aun
a buscar por medlos legales medrn¡s-
nlos.de protección a nuesüos posibles
siüos de empleo.

. . Pgl otro lado, Ias acütudes de ta po.
blación hacia tas esfucturas soclale's vpolllicas se han ido moldeanOo, m¿Áque. go1 oplquier oüa causa, por la ca¿pacl$ad de esa sociedad Aij prduoir
empleos; es asl comoelgoblerño crece
su burocraciaypide a las empresasque
onnden mas poslc¡ones de empieo
oomo una mecánica que permita aliüar
pre{¡iones y los desempleados claman

al gobiemo y muchas
preo. 

veces exigen ern.

Adiclonalmer¡te, n,
con er hecho ¿" ou"?"n ¡lLTlll.,ne
de prolesionales -empteicl-"' 

l'^uTero

r#fifl l;ff, "T:ti:tr^ j¡:$,:ri:l
Hfl?t t ;fL.Tl*x'.;i:r'r r:l:os ourisá a ñó üñá, ¡iis=¡i¡iii'; i"".^1gr
8!fr ""ffJBl$iil,*l.S;.,11:""]i::mento básico en su principio oei"ijl.
vrvenc¡a organizaclonal. Estos nr^-illl'
nales se sienten inermes tuer; ;;-,::"1!'
tección del empleo. 

--'-Yv¡qPro'

Estas oncesiones sepropagaron enqlesfas universidades hasta iue*i^"
dfas.y hoy seguimos ¡ns¡srienoó-Jñ .i]ntcutums C¡señados en función exclusi_
va de.tos posibles puestos que etp-rJi+
stonat va a.desempeñar,y nos olvidamos
oe ¡odas las otras formas del trabaio
profesional. Debemos recor¿ar quélá
universidad üene una función torüaOo-
r3, que es un elemento de generación
de q¡ltura (entendida como á oncépto
de valores que odenta la aeión de ias
personris que viven en un ambiente).
En otr¿s palabras, debemos pensar en
una universidad y no en uná escuela
vocacional enfenando gente para de-
sempeñar un oficio partiiular. 

-

Este devenir de nuestro sistema uni-
versitarlo ha producido en los úlümos
años en todo el continente dos probla
nl9s muy graves: desempleo y frustra-
ción profesional, pues ináudaÉlemente
el desanollo educaüvo ha sido superior
d desanollo de nuevas fuentes dá em-
pleo. Este hecho nos Indica claramento
gue necesttramos nuevas estrategias
educativas y eonómlca$ no sólo para
afrontar estos dos probtemas sino todos
los otros que la falta de un desarrollo
económico acelerado nos ha trafdo. sín
embargqdebemos recordar que el de
sanollo económico no ss da ior decre
tos, ni por la éxistencla de ddcumentos
lfamados Planes de Desanoilo: se da

1 8  ' '
tcEst

^ñ denle aPaz de llevar a cabo con
Ticícia y eficiencia ldeas, proyectos y
"^iliones; se da por empresarios que
|-"ieclan oportunidades y las aprove'
lñán, que idenüfican lormas ineficientes
i,c usa¡ fecun¡os y las oprtimicen, que
iieen,gue innoven, que llderen a laco-
iiunidad en el uso de sus acüvos em-
presanales'

y aqul los sectores educativo y em-
presanal üenen su mislón:
- Et sec'tor educatlvo deberá identtlicar

formas Y Proaesos que Promuevan el
espfdtu empresarial' y pennitir al pro-
fesional ser un factor de desanollo
económico y soclal con visión de lo-
gro, con capacidad de evaluar y to-
mar riesgos calculados,con habilldad
para conseguir inlormación e identifi-
car de ella opoilunidades, con enten-
dimiento admlnlsüativo para @er
llevar a cabo su sueño emprearial.
Los prolesores debemos eritender
que nueslra mislón es Íansformar
nuestros estudiantes, llenarlos de
moüvaclones y valores, no sólo de
inlormación. Es producir lfderes que
modiliquen nuestra sociedad.

- El sector empresarlal deberá enoon-
trar formas de preparar el teneno
para que la semilla que elsector unF
versitario va a produclr,_ encuentre
los nutientes adecuadob y pueda
germinar, crecer y dar frutos. En
ese sentido deberá eliminar la maleza
(trabas burocráücas innecesarias),
proveer mecanismos de surgimiento
(lfneas de crédito, enüdades de apo-
yo financlero, tecnol@ico y adminis'
trativo), y dar lustre a la canera em-
presarial. ¿Por qué sl hay gremios y
disünciones al Ejecutivo delaño, no
los hay al Empresado delaño? ¿Por
qué si hay premios a la Invesügación
y produción de conocimientos no los
hay a la generación de nuevas em-
presas?

¿Cómo dar estas transformacio-
nes? ¿Cómo hacer que los sectores
(educaüvo y empresarial) trabajen al

unfsono en el logro de estos ideales?
¿Cómo lograr que ustedes,los más
Jóvenes, a@pten con buena opción

. de éxito el reto empresadal? Son las
grandes inquietudes de ete Congre-
so y a ellas debemos oñentar todo
nuestro Esfuezo.

Esta dición del Congreso pressnta
varias facetas novedosas y entusiasma-
doras:

1 e La as¡stencia masiva de lóvenes unL
versltarios que tal vez son más cons-
cierites que'nosotros,' sus profe5o-
res, de las necEsidades de este cam-
blo. Estoy seguro de Que ellosvan a
poner su vigo¡ Intelectual a funcionar
y en con¡unto con la experiencia y
los conoc¡mlEntos |te todos los profe-
sores, profesionale y empresarios
generarán ideas úüles para impulsar
la transformación requedda.

2F La realización de la pdmera Muestra
Empresadal Universitaña que nos va
a permltir a todos el comprender que
el evento empresarial es posible, es
üable y que no tenemos que obede-
cer al pie de la leta a Drucker cuan-
do plantea que se requieren ocho o
más años de expe¡lencia en un em-
pleo para ser empresario, que lG
empresarios de la muestra son igua-
les a lodos nosotros y que si ellos
pudieron también nosoios @e-
mos.

3s La realización de talleres sobre le-
mas @ncretos que nos permilirá a
Mos salir del Congreso con algunas
henamientas especlficas que rios
haclan lalta para avarüzar en nuesüo
prooeso empresarial.

4e La enfega de las distinciones a los
empresarios del futuro que parüdpa-
ron en elconcurso lGBl "MejorNqe.
cio Estudianül 1987. Estos ióvenes
estudlantes de bachillerato serán a
conünuación honrados y disüngui-
dos como parte del proaeso de dar
luste y honor a las perconas que
üenen ea chlspa emPresadal.

' . --  ' . . . . . ! t9
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Finalmente, debo destacar cómo en
esta dición, igual que en la anterior, el
sector empresarial del Valle del Cauca
se ha hecho presente para ayudar en
qsta -gestq y pqra transmitir sus expe.
riencias. Sea ésta la oportunidad'de
agradecer a: Caión de Colombia, Gill+.
te de Colombia, Johnson & Johnson,
Goodyear de Colombia, Tecnoqufmi-
cas, Varela S.A., Graiales Hermanos,
Productora Nacional de Llantas, Fruco,
Federación Naclonal de Cafeteros,,Ex-
povalle, Hotel Interconünental, Comer,
cializadora Turf süca Ltda, Disüibuidora
cristal, Kiut, cla. Andlna de Henamien-
tas, Fondo Mixto de Promoción delValle
del Cauca, Indusüia de Ucores det Va-
lle, su valiosfslma ayuda, y agradecer
también a la Fundación para ta Educa-

iJÍ1tiltr¿:1,::,*i":Hf,x."".s,:::
te Enterpdse, a Coml

fl f.il,H"X8f f ,':.'f, lr"Jrfrl.s*,ii
Indla por ta ayuda bdndada o"iiil'_la
ciar este certamen; at tCESi ;;;:'Íl'
las insütuciones que ustedes i";"::1,
ten mil graclas por hacer pos¡¡rá',lill'
ductivo este evento. 

'- ' Pru'

Señoras y señores, r
s rande, peó, ó;;;ú""in$3,,'jll, i,lreto sólo..es percibidó y. aprovectrljo"o
por aquellos que están l¡stos, toooil|
estamos y por lo tanto, @mo Di;;á;;
det Congreso, sólo me resta aeóñüI,

¡Exlfos y que el evento /es sea úf¡í

:=i

LA ASOCIACION
DE EMPRESARIOS UNIVERSITARIOS

DOUGLAS MELLINGER
Presidente ACE

sariales que muchos aprovecharán y
convertirán en negocios y/o empre-
sas.

Mi conferencia tendrá dos temas
básicos. Primero sobre mis experien-
cias con empresarios jóvenes y mayo-
res, esperando que ellas les permitian
establecer su negocio'Y segundo
sobre la Asociación de Empresarios
Universitarios (AGE), entidad que dirUo
actualmente.

Tengo 23 años, Y esto a veces es un
inconvenientef pues en muchas cir-
cunstancias uno es el másioven' estoy
seguro de ser el más ioven de los
coñferencistas del Congreso, pero la
mayoria de las veces esto es una gran
venta¡a, pues el hablar a núcleos de
personag que como ustedes üenen mi
ó¿ao o menos, me Permlte vibrar al
ritmo de ustedes y me da oportunldad
de comparür mis tesümonios e ldeas

Es para ml un honor dlrigirme a los
líderes ecoñómicos y políticos del
siglo XXl. Antetododeseo agradeceral
doctor Rodrigo Varela y al ICESI por
haberme invitado a participar como
conferencista en este nuÍido Congre-
so sobre Esptritu EmPresarial que
reune jóvenes y profesores universita-
rios de toda Latinoamérica. lgualmen-
te deseo agradecer a los cinco estu-
diantes del ICESI que en eldfa de ayer
se ofrecieron para llevarnos a varios
de los conferencigtas a conocer Cali.
Esta es mi primera visita a Latinoamé-
rica y espero que no sea la ulüma.

Quiero también, antes de empezar'
fel¡citar a todos los asistentes y decir-
les que han dado el primer gran Paso
hacia la vida empresarial: decidirse a
empezar a prepararse como empre-
sarios. Viven ustedes en un pals muY
bello y lleno de oportunidades empre-



con personas gue tienen la capacidad
de hacer algo muy grande y muy útil
por sus paÍses, y es ésta la principal
herramienta para el desarrollo empre-
sarial.

Empecé mi primera companía cuan-
do tenfa 9 años y hasta hoy he creado
unas docs empresas diferentes. Cada
una ha crecido paso a paso, yen todas
ellas he aprendido y he progresado
gracias a la colaboracíón de educado-
res, monltores y profesores que me .
han ayudado a ser empresario. Espero
que todos ustedes, responsables del
futuro de sus palses, luego de las
conferencias que van a oír en este
Congreso, se unan al  movimiento
empresarial.

[a juventud tiene dos bases muy
importantes para el proceso empresa-
ria[ primero, no se doblega aún ante la
vida y segundo no aceptra las limiüa-
ciones que la vida ofrece. Nosotros,
como gente joven, podemos lograr
muchlsimas cosas y muchas veces lo
hacemos porque no sabemos ni acep-
tamos que las cosas no se pueden
logra4 por ejemplq las compañlas de
computiadores que han sido iniciadas
por gente Joven no existlrfan si sus
fundadores le hubies'en creíüo a ta
gente gue decla que no se podia llegar
a hacer computadores muy pequeños
üpo PC,y diohao máquinas no estarían
a disposición de los universitarios hoy
en dla. Tenemos que darnos cuenta de
esto, tenemos gue convencernoi de
que comojóvenes podemos hacer co:
sas muy,valiosaS. Mi organización, ACE,
actra como una red para desarrollar a
empresarios universitarios jóvenes.
Tenemos tres metias 1) Propórcloná-
mos una red de información gue ver-
daderamente funciona para que todos
los jóvenes puedan ¡nteractuar con
jóvenes de su ciudad, de su departra-
merrto, de su país, de su continente y
aun del. mundo. 2) Estamos tratando dá
crear credibilidad para lo que nosotros
d e n o m i n a m o s  " E l  M o v i m i e n t o  d e
Empresarios'Jóvenes"; pará ósto es
necesario que quienes estamos co-

menzando negocios a temprana eda.l
hagamos conocer a la gente ;;:
estiamos construyendo negocios'Ji
rmportancia, que son negocios seriol
y que podemos continuar naciéndolol
3) Queremos proporcionar la mavo-,
cantidad de educación y experienci¿l
la gente que sea miembro Oe eCE y itodos los jóvenes que sean empreéal
rios en el mundo.

Naturalmente, vamos a hablar unpoco de los movimientos de emprega-
rios jóvenes a nivel mundiat. Nosó_
tros estiamos pasando de la era indus-
trial a la era de la informática y ¡¿
robótica,y qujero que ustedes ten-gan
muy encuenta esto para que podamos
ver cuáles son las corr ientes dei
empresariado hoy en dfa. El recurso
humano, con su cerebro y su energía,
es el recurso más importante, supeñor
a cualquier otro recurso natural, y por
eso la juventud consütuye el recurso
máis imporüante del futuro no sólo por
su calidad sino también por ser inago-
table. Este período transicional de la
edad industrial a la informática que
estamos viviendo actualmente ha
generado un resurgimiento del empre-
sariado, cumpliendo un hecho ya co-
nocido como es el que en tiempos de
transición entre las diversas éconó-
mías los empresarios surgen y llenan
los vacíos que quedan. Esto es-exacta-
mente lo que está ocurriendo en el
mundo actualmente.

Qu is ie ra  remontarme 100 años
atrás, para'  que,comprendiendo la
ftistoria de los movimientos empres-
r¡alés, podarnos prever gué es lo que
va a suceder en.un futuro. El mundo ha
sido construido práct icamente por
gente joven, y son los empresarios
jóvenes quienes han sostenido y
desarrollado procesos nu€vos. Por
ejemplo, en 1886 un joven esbba
trabajando en su laborátor¡o, intentan-
do extraer aluminio, posteriormenle
inició su propia compañfa,que hoy en
día se denomina Alcoa. En 1890, un
hombre que se llamaba George East-
man invirtió US$43.000 para comen'

"q¡ utlla compañfa que hoy en dfa se
1-onomina Eastman Kodak,cuyas ven-
I"l exceden los US$10.000 millones.
in rgOg Henry Ford Y once asociados
ionstituyeron la Ford Motor Company
ion US$28.000, hoy en dfa las ventias-násan 

¿e US$450.000 millones' Estas
lompañlas y otras formadas por gente
¡oven en esa época' actualmente son
;orporac¡ones gigantescas conocl'
áas mundialmente. Piensen y miren en
retrospectiva que eslas corporaciones
oue ustedes ven hoY en Golombia Y en
el mundo, en un momento sólo fueron
una idea con un cliente potencial y con
un ompresarlo que quiso material¡zar
las cosas. Muchas colporaciones en
el mundo han sido gomenzadas Por
ióvenes,y dentro de cincuenta o cien
áños alguien como Yo estará Parado
delante de un auditorio como ustedes
mencionando las comPañias que
nosotfos vamos a crear, pues el
espfritu empresarial se disemina por
todo el mundo.

La organlzación con la cual yo
trabajo está luncionando en 56 paises
del mundo. Durante los úlümos cinco
años ACE ha crecido en una forma
exponencial y ha crecido bmbién el
espiritu empresarial que la acompaña.
Ustedes han escuchado nombres
como Steven Jobs, de Applet Mich
Kapur, de Lotus¡ Bill Kates, de Micro-
sott gente joven que comenzó com-
Pañfas en los años 70, y éstas son
corporaciones que valen hoy millones
de dólares. En estias organizaciones
hay personas gue ACE ha podido
congregar y homenajear en los Esta-
dos Unidoshace un mes.Tengocuatro
personas que quiero mencionar para
que ustedes lqs conozcan, pues aun-
que para ustedes no son hoy conoci-
dasren un futuro sl van a serlo,porque
ellas serán parte del futuro del mundo:
Fred Krinshell tiene 27 años; cuando
estaba en el colegio empezó a vender
camas de agua, luego se reunió con un
Ingeniero y coménzaron a hablar
sobre la posibilidad de tener su propio
negocio. El estudiante de ingenieria en

uno de sus proyectos estuvo traba¡an-
do en un proceso muy interesante
sobre la fibra óptica. Luego decidieron
establecer una compañla y antes de
graduarse se ganaron un contrato
para producir toda la fibra óptica del
Centro de Epcoü tanto en la Florida
como en Tokio. Actualmente tienen
300 empleados en la China gue están
fabricando la fibra óptica.

La segunda persona es la señora
Julie Grave, comenzó cuando estaba
en el colegio y abrió un negocio para
vender helados de yogurt Ella hoy en
dfa üene una compañfa que se deno-
mina "No puedci creer que seayogurt".
Tiene 200 almacenes y en ostos alma'
cenes se vendieron en total en 1987
us$28.000.000.

La tercera persona que les quiero
mencionar es Randyn Miller, üene 23
años también. Ouando tenfa 17 años y
estaba en el colegio lnició una compa-
ñia denominada "New York Seltser",
que elabora agua con soda. El año
pasado la compañla produjo US$100
millones en ventas.

[a última persona es un loven cata-
logado como el empresario Número 1
de los Estados Unidos, que üene 23
años y se llama MichaelDebbiempezó
muy joven como repartidor de periódi-
cos y luego interesó a otra gente para
que repartiera los periódicos y él le's
pagaba. Posteriormente llegó al á¡ea
de computadores y hace cuatro años,
como esludiante de orimer año de
universidad, comenzó una compañfa
que se denomina Debb Gomputer
Corporation, la segunda en los Esta-
dos Unidos. El año pasado Produjo
US$159.000.000 en ventas.

Estos son los jóvenes más sobresa-
lientes que quiero presentarlesrpero
con seguridad les digo que hay miles
de miles de ellos, algunos de sólo I
años, que se encuentran diseminados
en muchos palses del mundo.

Lo que ACE quiere hacer es reunir a
sus miembros mediante una red in-
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lorqr.al y trambién una formal, para
facilitar la creación de empresas, áán-
doles recursos, contactoé y todás |as
informactones gue se prdcisa tenái
para poder llegar a construirlas. Una
de las acüvidades que hacemos es la
Gonvención lnternacional que se llevó
a cabo en la ctudad oe waéñingtóñ ;
mes. pasado. Fue nuestra óuinta
Convención Anual, a la cualas¡steroñ
1.200 personas de los Estados Unidos
y de !1 palses del mundo. por primera
vez Ghlna y Rusia particlparoir en la
C.onvenclón, pero hubo representa_
cron de muchos otros palses, por
ejemplo Inglalerra, Frañcia, ltaila,
Canadá, etc. El pafs extranjero con
1t¡ ygr canüdad de partictpanres lue
Méxicqcon 1 I 0 estudiantes y profeso-
res de varlos siÍos de dlchó iafs.

Bueno, he podido ver cosas muy
¡nteresantes en mis viajes represen'-
trando a AGE. Uno de los aspeitos más
relevantes ha sido el vlaJe a China el
año pasado. Una delegaóbn de Jóve-nes empresarlos de los Est¡ados Unl-
dos visl6 Chlna durante dos semanas,
para reunlrse con negociantes y
empresarios jóvenes de ese pafs. yó
!9 .clef.g posibte que hubtese empre-
Tnos jóv_enes, pero después de háber
vrsitado china dos veces les puedo
decir que los hay¡y muy capacós. Enrodo el mundo pasan cosas que no se
IlaSlna u¡o qu_e estén sucediendo;
por elemplq, en Ghina existe un grupo
gue 8e ilama la ..Ail chinese Yoúth
Federaüon" que representa en total a
1 5.000.000 de-Jóvenes. Denüo de est¡a
organización masiva, en ese país tan
Inmenso hay una pequeña enüdadqü_eJe üama "O.rganizaclón de Empre-
sanos Jóvenes", conformaOa por Z.SO0
perso.nas- y_que empezó hace dos añoq
cyando^AGE fue por prlmera vez auntna. Son jóvenes gue están traba-
,ando con el  f in de construir  una
corporación o una compañla, la única
d.iferencta de ese pds cón bd Esbd;;
yl1o9s es gue eilos no son propteta-
nos oe |a compañía, pero sf son em-presarios al interior de las empresaqo

se4 lo que llamamos int¡aa-^_-
Trabajé con ,no q* t¡ánl-qpresarios.
los ti l t imos trei anoJ-r---c'to!Y€ñ

fff#ilBJüi:lTjfliiiffi'fr
lli'i,"¿F?ii"Tit"1iL'S,j?""J*""'"C
desarrolto empresartat Jili)! oe
también en la URSS, sesu;'n.,1',':i y
maron los Jóvenes sovigii"^; llol-
Convenclón. En lá Unlón s-.r-,li.,ll la
muchdcho de 28 años ñ;j;i,iloompañfa impresoracbre itilñÉ;¡ d ;:i?3'Jñij,i*T;
llbros alaño. St esto puede o"ro-¡iJipalses donde nunca pense puOi;;
suceder, por ldeologfa. 

"p"r"nt".Iilte adversas, esclaléimo para m¡ quá.ipuede pasar en nuestros palsesl--''

^-ll,*q,"lq.oí cu9 la.gente decfa queera muy dlflcll construlr companiasin-
!3!ombla y qus no se pobi" náü,ahora..Después de la gente qr" né
:gl9gLd_o veo que no es asi, qüé
us¡edes gueden hacer empresas si lo

:ffiTl 
No se queden en tas excusas,

En la Convención de ACE se Dre_
s€ntó el señor Kíng, quien es el presi_
dentede Daboo, el conglomerado más
grande_ de Corea. Ef empezó esa
994pg¡fa hace 2r años¡ hoy vende
28.000000 miilones de dólaies. Sus
antecdentes y la hlstor¡a de Corea
que él nos contó son Üpicos de una
nación en crecimiento. Lo que se ha
hecho en este pais durante 2b años es
algo sorprendentey hoy es una poten-
c|a económlca por la acción de sus
empresarios. El dijo algo muy intere-
sante, gue creo apropiado conÉrselo
a ustede$ "El crecimiento de Gorea ha
sido el resultiado natural de la deter-
minación, sacriflclo y üabaJo duro y
arouo cle su gente. Mi moüvación no
era poder acumular fama o rique?a,
s¡no más bien crear un neoocio ¡m-
portante y grande para que-la nación
pudiera salir de ta pobreá,pues cr€o
que.solamente una empró'sa sOl¡¿a
puede crecer y ofrecer oóortunidades

02,:W:::#,iJ.'JiJffi J""^?'lji?:[
Ñtl,Áós prlncipales han sido inlcia-

l3li:'ifr?ün'':";;sü::,?i;':i
l?iÍ"t"mnlffi :"n?'.iH"1|,"J:l
?1""i;; prinoipal en colombia es la
l'""'íü. Éueno, sl éste es el caso'
9""ribJ qu" desanotlar la capacidad
l"-"rásatiál para construlr este pafs y
Í'.i!¿es üenen que aceptar la respon'

láüiri¿"¿ de construlr el luturo na-

cional'
Mucha gente me Pregunta: ¿sgy Y9

,,n-empresa¡o? ¿Puedo Yo cÓnstruir
ina-cómpanla? Permftanme decirles
Iue hay ciertas caracterfsücas que se
ilán en-contrado por varios invesüga'
Jores como ProPIas de las Personas
exitosas. HaY nueve que voy a men-
cionar, Y son:

1. Perelslencla Y determlnaclón'
Usted no Puede ser una P€rsona que
se desaliehte, üene que decir qué va a
hacer y salir a hacerlo. No deie que
oequeños fracagos o lallas hagan que
iu iueno muera. Conünúe üabaiando
para fograr alcrrnta¡ este sueño.

2. L¡ ambtclón. La gente sueña
sobre alqo. pero usted üene que soñar
enfocanáo dacia su ambición especffi-
ca. Usted debe saber qué quiere lo'
grar, qué quiere aleanzar.

3. Ser muY lndustloeo Y laborloeo'
Hay obstáculos que se van a lnterpo-
nei en su vida eñpresarial'y usled de-
be hallar la forma de resolverlos.

4. Tener aut@8üma PoelüYa' Usted
tiene que oreer que puede hacer cual'
quier óosa que qulera,y creerlo de tal
forma que pueda salir al mundo y efec-
tivamente hacorlo.

5. Deeeo de coner rleegoe. Elespfri-
tu emoresarlal l¡e\ta a riesgos' porque
usted puede perder dlnero, presügio'
t¡empo, etc., pero haY gue medir el
rieséo, hay {úe darse cuenta de guo 8i
hayliesgo hay que tratar de recortar-
lo al mlnimo al iniciar las empresas.

Para esto son básicos los análisis que
ustedes aprenden en la Unlversldad,

6. Opllmlemo. Es necesario ser
opümista y creer que lo que usted va a
hacer va a bner éxito; hay que mirarlo
y decir.' bueno, s¡ las cosas no mar-
óhan blen, soy capaz de arreglar todo y
lograr que esto funclone a largo plazo.

7. Flelbllldad. La llexibllidad con-
siste en que sl usted está siguiendo
una tayectoria y el negocio no funcio-
na, usted sea capaz de cambiar su
tayectorla y utilizar otra. lás compa-
ñfas o los negoclos pueden fallar' pero
et empreeario nunca puede desfalle-
cer.

8. Oryanlzaclón. Usted debe seruna
personá organizada, debe saber dón-
ile está todo, qué es lo que está
haciendo, qué es su comPañla, quié'
nes son sus clientesry debe construir
sobre esas bases.

9. No ser una Percona conforme. Sea
un lnconlorme; Por eiemplo' cuando
tui a'la Unlversidad se me diio que
debfa graduarme y salir a trabajar para
|a lBMb Para ofa comPañfa imPortan-
te, pero 

-esto 
no era lo que Yo queria

hacer, Pues mi idea era que Yo 9rP
capaz de ser el dueño de la comPañía
en la que iba a trabaiar. Por eso nunca
sequl la trayectoria que la gente
peñsaba que Yo debfa seguir. Todos
i.¡stedes pueden hacer lo mismo y no
confórmarse con las ideas de otros.
Busquen sus ideales. Hay una h!-stolla
que ies puedo contar y es muy diverti-
da. Cuando usted decide que va a ser
emoresario, usted dice; bueno' esto es
¡o üue yo quiero hacer, tengo estas
carácterísücas, de estia lorma puedo
empezar mi ProPio negocio. Pero es
neéesario saber hacia qué dlrección
se va a dirigir usted, estab¡ecer obleü-
vos, tatar óe ver cuál es el marco de
tempo para lograr sus obJetiv.os. Es
necásailo tener una medición en
cuanto al Producto, al resultado' a
cómo se logran las metaqPara Poder
saber sl mis esfuerzos fueron exito-
sos.

[ - ,
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Voy a contarles una tilstorla sobre
dos señores: Mark SpiE y Jim Nelgh-
bors. Mark Spit4 como ustedes tal vez
recuerdan, en el año 1972 ganó siete
medallas de oro en losJuegos Oflmpi-
cos de Verano en natación y rompió
varios récords mundiales y muchosde
ellos estuvieron yigenteg durante
algunos años. Al terminar habla üaba-
¡ado ten duro toda su vida y sus
objeüvoe hablan sldo logrados, gue el
éxitb fue recompensado con un mlllón
de dólares cuando firmó un contrato
con una corporación cor| el f¡n de que
ellos pudleran utlllzar Sú nombre en su
publicidad. Durante este miémo perfo-
do un estudiante que se llama Jlm
Neighbors querfa romper los récords
de Mark, querfa ganar más dinero que
Mark, éste era el récord que qudda
romper. Lg que élpensó fue quaslen
los Olímpicos del 76 él podfa romperel
récord de 100 metros espalda de
Mark, habfa tantra pubficidad que lo
rodease, que und corporación iba a
guerer conratarlo por más dlnero que
el que le habfan pagado a Mark.
Entonces lo que hizo él fue declr
"Bueno, el récord de Mark está aquf,
lengo que lograr algo para mejorar,y
para ello tengo que romper el récord
de Mark en dos cenÉslmas desegun-
do". Jim én ese momento eetaba
nadando muy bien y crefa que podla
romper el récord de Mark.

Algunos de ustedes sl miran gsta
situación tal yez se contentarlan con
decir. "Voy a rompgr el récord de Mark
SpiE"¡ otros nunca ¡ntentarlan hacerlo,
porque qstarlan muy temerosos. Lo
que Jim hizo fue examlnar el mlsmo
problema, eslableció sus mátas, gus
objetivos, el, marco del tiempo, dlvidló
ese t¡empo en pequeños segmentos o
qa4es, de forma tal que al llegar a los
Ollmpicos del 76 tenfa quelaJar el
üempo en dos óenÉsimas.

Ustedes pensarán, cualquiera de
nosotros ha podido reducirdos cenÉ.
simas de segundo en la ,próxima
carrera; él  di jo: ' "Bueno, ¿cuántas
brazadas tengo que daf" ytodo lo que

debla hacer lo examinó y lo empezó.
preparar para reducir el tiempo en ¿^I
cenÉsimas. Comenzó a mejorar.l
mejorar,y en los Olímpicos náoO á"1
cenÉsimas de segundo más rao¡cl
rompió el récord mundial, gan'ó 

-i;

Lr¡r^oalt_a de oro v se te págaroi
95,$1..409:000. por una emprés"?e ÉsEstados Unidos.,

. Por eso lés digo a ustedes que
üenen gue tratar de ver hasta dóriOá
quieren llegar, tratar de ver cOmó
hacerlo y luego salir a hacerlo.

Un señor, en Wlchita, Kanshs, al que
respeto mucho, un 'empresario 

niuv
exltoso, ha ganado miilones de dólareé
a través de todos los años y es uno Oé
l_qs meJores oradores que yo tre ofdo.
El rne ha enseñado los dobe manda_
mlentos que él t¡eno para el exito
en los negoclos euiero contarles
dg estos 72 mandamientos, peroantes
hay dos cosas que tre aprendiao Oe et
y que son muy importantes. La primera
es gue la vida e9 una eFcuela, nunca
debemos dejar de aprender. Muchos
egtarán ahora en la Unlversldad y
estarán aprendlqndo, pero, por favoi,
nunca deJen de aprender. Andrew
Carnegie dijo una vez que aquellos
que no leen generalmente están casi
al mlsmo nivel de aqueilos que no
pueden leer, o sea,de los analfabebs;
por lo tanto,debemos conünuar leyen-
do todo el tiempo para poder desarro-
llarnos. I a segunda es que el fracaso
no es algo tan dgsastfoso¡ gue no s9
s¡entan debflitados por el tracaso,ya
que. las empresas y los negocios
pueden fallar y realmente lo hacen,
pero ef verdadero ernprgsario nunca
falla 'porque siempre llega a hacer
otras cosas en las que es ffnalmento
exitoso. Los doce mandam¡entos son:
1, Utl¡zar él t¡empo en forma eficien-

te.
2. Hacer que las cosas se manten-

gan,muy simples.
3. Definir las metas máximas y mlni-

mas.
4. Decidirse a hacer las cosas.

5. Estudiar permanentemente el ne-
gocto'

a. Es necesario gatear antes de
caminar bien. No traten de sallr a
hacer su pr¡mera ernpresa diclen-
do que van a obtener US$100 ml-
llones, porque sólo una p€rsona
en un millón podrá hacer esto.

7. Es necesario empezar con una
compañf a pequeña e ir progresan-
do hasta qpe la compañla sea más
grande.

A. Especialfcese. Trate de ver quó es
lo que usted hace mejor y qué dls-
fruta uéted mág,y especiallc9se en
esto ytrFte de construiralgo sobre
estas bases.

g. Trate de establecer tratos mutuos.
Siéntese en. ambas partes de la
mesa al entablar un negoclo y pre"
gúntese si esto:. va a serbueno no
solamente para usted, slno tam-
bién para los clientes,porque sl lo
hace asl ese cl¡ente volverá a
comprar, si no lo hace, ese cliente
no va a regresar a solicltar su
producto.

10. Admlt¡a sua errores. Sl usted co-
mete un enor, admita que lo ha
cometido. Trate de coreglrlo y
conünúe, no trate de esconder sus
errores.

11. Es dillcil pare los empresariosJó-
vones tralar de maneJar su ego. Es
sorprendente e ¡nteresante que le
den a uno publicidad, que loentre-
visten. El venir a hablar aqul, a
contar les mls experleñóias,:  gg
algo que me hace sentlrmuyorgu-
lloso, pero s¡ usted no maneja blen
su ego,va a destru¡fse, Esto le ha
sucedldo a muchos empresarios
en todo el mundo. Ellos tra&in de
alimentar todo elüempo su ego y
se olvidan del negocio, y, claro,
fracasan.

12. Es necesario entraren el momento
oportuno. y también salir en el
momento adecuado.

. El procedimiento anterior me ha
dado una ecuación para el éxito:

EXÍIO= AUIO-AESPETO

- 
E'.

Hay que creer en lo que ustedss
planeen,y después de creer en ello
salgan y háganlo. Hay ideas portodas
partes y ellas pueden convertirse en
una oportunidad empresarial.

Una de las preguntas que no les pido
que me. re€pondan en este momenlo,
pero sobre la cual quiero que piensen,
es la slguiente: ¿Cuál es ql ingredien-
te más lmporüante cuando usted co-
mlenza su negocio? ¿Son las ideas?
¿El tlempo? ¿Eldinero? ¿Los clientes?
Eqta pregu4ta la hE hecho l00Veces y
sófo una vezme han respondido en la
forma correcta.

Algunos cr€emos qt¡e si tenemos
una idea estamos l istos para un
negocio, pero si otras personas (los
clientes) no esÉn de aquerdo con su
ldea y no creen que esa idea es algo
que ellos consideren adecuado, no le
van a dar alguna canüdad de pesos
por su producto. y usted no tendrá un
negoclo. Por otro lado, usted puede
gastar 24 horas del dfa tratando de
mañejar un negocio o gastar 130
trillones de p,esos en empezar su
negoclo, pero sl nadie le va a comprar
su producto, usted no tendrá un
negocio. Pero si usted puede identifi-
car a alguien que desee un producto o
un serviclo, y a ese clísnte le sumínis-
ha el producto y servicio que él busca,
y el cliente le paga a usted en pesos o
en otra forma, usted t¡ene un negocio.

Quiero que todos ustedes se con-
vlertan en empresar¡os, gue ustedes
sean innovadores; que ayuden a que
Colombia progrese y se convierta en
una economla de empresarios, que
ustedes sean empleadores y no em-
pleados. En Estados Unidos en los
úlümos 15 años se han creado 13
millones de nuevos trabajos; estos
traba¡os han sido creados todos por
parte de firmas empresariales peque-
ñas y medianas. las corporaciones
más grandes, que l ista la rev¡sta
Fortune, no han mosirado un aumento
neto en el número de empleos en los
úlümos años.
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Los empresarios gue van a ofrecer
nuevas oportunldades para la gente y
a.crear el futuro del pals debeñ apre_
crar atgo.que es muy ¡mportante, gue
está alrededor de todos ustedes y que
les va a ayudar para que sean exitósbs,.
es lo que llamamos una red. Cada
persona que esÉ al lado de ustedos, al
lrente de ustedes, detrás de u$edás,
puede ser alguien que les puede
ayudar. Antes de irse asegrirése de
conocer a cada uno de los que esÉri
aqul, aprenda qué es lo {ue ellos
hacen, tome sus direccloñes, sus
teléfonos, sus tarjetas y manténgase
en contacto con esta gente. Sl u-sted
üene una red de personas en todo el
mundo, en su paf s, en su ciudad, que lepueden ayudar, usted va a tenár un
éxito. De esta forma se realiza el
trabajo de ACE.

ACE es la Asociación de Empresa-
rios Universitarios. Voy a darles una
historia breve de cómo empezamos a
operar y por qué iniciamos la Asocia-
ción. ACE nació en octubre 19 de i 9g3;
en ese momento en Estados Unidos
habla grupos de estudianies que se
estaban desarrollando en las universi-
dades de la parte noroeste del oaÍs. v
decldimos que se deberfa estableccj'r
una rsd de estas organizaclones de
estudiantes universitarios empresa-
rios. Se hizo una reunión en Bostón
ese noviembre y ss decidió en ese
momento que no sólo estas ocho
U niversidades deberfan establecer
una red, sino que todos los estudian-
tes empresarios de los Estados Unidos
requerían una red; entonces creamos
esüa organización y celebramos nues-
tra Primera Gonvención. Esta se reali-
zó en-Boston en la primavera de 19g4,
y de forma milagrosa. 65 universida-
des y dos palses estuvieron presentes.
lgo 1os indicó que elconcbpro Espf-
ritu Empresarial y la neceóidad 

'de

establecer redes exisüan realmentgy
así nació la organizacíón ACE, ta cuá
comenzó a expandirse rápidamente
pasando de las Universidades a las
personas que ya habían salido de
ellas, llegando igualmente a los profe-

sores y trabajando con aou6tl^^
gst?qan antes de entrar a iJüi-,J^SrS
dad. lgualmente empezamo", i-'^"jli.
con niños hasta de ocho ano"i,r'lllatpasarnos a hacert o int"rnádi iri=.fmente, prlmero fuenI u"so' oi"J' i' ;dñ¿T,T, lilli'"':¡
:lTi..'ll.'?i'ffi¿?T:ti,1l"1n':l!
1_199". aquetias personas ü:ljllempresarlos, aquellos que estua¡oili
concepro del espfrftu 

"rprá."]üjlaquellos que lo ánseñan y aquell;:personas jóvenes con ment'eo';l
ernpresarios- Esas .personas quái¿]
tguat que ustedes, planean un dla con-ventrse en empresarios.

Tenemos se¡s cilentes en la oroan¡_
zactón ACE: primero son tosqueóJiá
a nlvel d.e pre-universltarlo, besund;
los estudlantes universltarlos, tárceió
los Jóvenes, cuarto tos profesore{
quinto los mentores, o sea, aquellas
personas que son empresarios de
é¡ito o gue son educddores y que
desean dar su üempo, su energh y dun
sus recursos para ayudar a que uste_
des tengan éxito. Esos mentores
erlsten en todo el mundo. Hay perso-
nas que no considera como men-
tores pero que en un momento ac-
túan oomo tales, por eJemplo elpadre,
un amigo o una persona que tenga
éxito. Sin sste üpo de mentores-em-
presarlos qug acabo de mencionar
ACE no tendrh el éxito que hoyen dla
üene, porque nosotros, como gentg
Joven, no tenemos mucha experiencia,
y pbviamente esta lim¡tante desapare-
ce al trabdar con gente que sf la tiene
Entonces, ACE tabaja con losmentores
para llegar a crear una red y que esüa
red cubra a los mentores y a los estu-
dlantes. El último grupo daclientes son
los grupos especlales, o sea, grupos
cuyas oportunidades son muy margi-
nales. Tenemos un programaqueque-
remos llevar a los Estados Unidos y
luego esperamos disemlnarlo al resto
del mundo. Es el programa que se
denomlna Un paso hacla adelante,que
estamos haclendo con gentea nivelde

^^teo¡os de secundaria. Por ejemplo'
ll'-r.íueva York, en el Bronx, los jóve-
Í"" i¡enen ¿os posibllidades en la vida:
ill" oue ke echen del colegio Y se
lljáb"h en la calle, o, segundo, entrara

l!1s programa que les estoy mencio-
nando'

Un caballero que se llama Steve
Manriotti es un empresarlo que se
na suPerado Y que deseaba enseñar,Y
li lod utt¡moé seis meses ha ayudado
", bo ¡ovenes de colegio para que ellos
Jom¡éncen sus propias compañfas; 39
áe estas compañfas actualmente es-
rán produciendo ganancia ya' Esta es
un área degran ¡mportanclay nosotros
estamos trabalando en ella

Como Ya les mencioné, la Conven-
ción se lléva a cabo anualmente¡ ahora
ást"mos idenüllcando llderes lnterna-
iionates con los cuales se va a llevar a
iá¡o un seminario enJulio, en Inglate-
á. ¡ct almente han conflrmado su
part¡cipación de 29 a 30 palses'que
van a óstar enviando uno o dos repre-
sentantes a dicha reuniÓn y que serán
los encargados de desarrol lar el
programa 

-de 
ACE en sus Pafses.

Éstalán presentes en Londres, taba-
jarán coñ nosotros como equlpo' con-et 

tin de desarrollar a ACE a un nivel
internacional.

ACE internacional ha existido Ya
durante los ¡¡ltimos tres años; este
sistema se halla en una fase no muY
formal. Es ya el momento de que a nivel
mundial comencemos a enlazarnos Y
trabajemos en este tratamiento econó-
mico global. El mundo Ya no es una
economla de un pafs especlfiao, sino
que es una economía mundiah sn
consecuencia, todos debemos com-
Prender lo que los demás hacen, Ias
culturas de otros palses, las econo'
mías que las rigen Y la gente que los
gob¡erna, con el fin de trabajar en
forma conjunta y crear un sitio más
amable para vivir.

En las convenciones nosotrgs reu-
nimos muchaS pgrsonáS; en la que

acaba de?asar ParticiParon 1.200
personas. El prÓximo año esperamos
tener de 1.300 a 1.400 personas y que
asistan representantes de cincuenta y
tantos palses. La vamos a reallzar en
San Franclsco, California, en el mes de
febrero.

En la Convención de Cal i lornia
vamos a tener oradores Y emPresa-
rios promlnentgs, vamos a tener más o
menos d) personas que hablarán de
tópicos tales como planilicación de
negocios, consecución de fondos
para iniciar nuestras compañfas. Mu-
chos empresarios ióvenes estarán
hablando respecto a la computaclón'
el negocio de los computadores, de
los medios de dlstr¡buclón, de los
medios maslvos de comunicación, etc.
Estamos tratando slmPlemente de
llevar información a la gente,yvamos a
convertirnos en un foro, en un slüo
especffico, para que todos ustedes
puedan estar presentes e lntercambiar
ldeas, ayudarse mutuamenle Y con-
vertirse en socios,proporcionando
diversos serviclos y productos'y asf se
van haciendo o lormando sus compa-
ñlas. Vamos a tener una exhlblción
industrlal, tenemos 160 comPañfas
que ya han exhibldo en nuestras
convenciones sus productos, lo cual
permite ver las oPortunidades que
existen actualmente. Muchos nego-
cios .se llegan a establecer a las tres o
cuatro de la mañana, pues laacüvidad
es muy intensa

Es muy diflcil explicar la energlaque
lluye en un cuarto a medida que usted
conoce a egta gente, a medida que
usted se ¡unta con Mlchael Debb, la
persona que üene ya un negocio que le
ha producido 159.000. millones de
dólares. A mí el conocer gentes Y
empresarios como los mencionados
me produce algo muY emocionante,
pues al ver a todas estas personas que
han tenido éxito usted se dará cuenta
de que en un futuro también será capaz
de construir y lormar su propia com-
pañfa.



. El trabajo en red es el aspecto más
lmportante de ACE y se haie üanto de
una manera formal como Informa[bus_
cando la mejor forma de funcionár,y lo
que les ofrezcoatodos ya cada unóde
ustedes al vincularse a ACE es la oran
oportunidad de tener información farapoder decidir si desean entrar en una
Industria especlfica, o si están bus_
cando un servicio o recurso especÍfi_
co, o si usledes están buscando
alguien que esté tratando de hacer lo
que ustedes también están tratando de
hacer, gue es iniciar su propio nego-
clo. Se preclsa este tipo de rédes pára
que puedan llegar a tener éxito. ya se
ha hablado con algunas personas aquf
sobre el grupo de ACE en Colombia.
aunando los recursos de los empre-
sarios.jóvene9 y los potenciales, para
que ello_s lrabajen en una red que
cubra a Colombia entera. Otros paiées
aquí representados esperamos que
formen.su capltulo de ACE, pára
proporcionar.una especie de red gue
cubra ef continente entero,y altrabájar
con nosotros en ACE tniernacioñal
ampliaremos esa red atravésdel mun-
do.

Este es mi sueño, que guiero ver
realizado algún dfa, que nosotros los
Jovenes del mundo logremos trabajar
en esa red,para que podamos cons_
rulr nuestras propias compañías, que
nos ayudarán no solamente a noéo_
tros,. sino que brindarán empleo a
1u_cfa gente, ayudarán a nuestro país,y esto finalmente redundará en unaayuda al mundo.

Esa es nuestra responsabi l idad,,
nosotros somos los líderes económi-
cos y polfücos del mundo. Tenemosgue comenzar a trabajar desde ya en lacomprensión de los aspectos globa_
les de nuestro mundo,,para,pocler
responder con algo que sea producti_
vo nac¡a el futuro. Nosotros no somosun grupo politico, soÍnos gente comúny tratamos de ayudar paia que cuá_guter persona pueda empezar supropto negocio, ayudándose a símrsma y ayudando a su país. Ese es

lye.stro compromiso, si alguien qu¡s,^
Intctar. su.proplo negocio, aquf estarl
es¡e ttn de semana y tendré muchigusto de habtar con ustedes. fooó iIque se precisa es la dedicación .tI
ustedes, que en realidad quier"-"'
construir algo bueno para ColonrOi"'
rvlr^p_ersonal y yo trabajaremos coiusredes para poder construir  losotversos programas que sean oenei¡]
9ro.sos. y ajustados para el caso deColombia,

Ustedes, gue son los empresariog
nacionales, son quienes sabén lo oui
en Cotombia se necesiüa, to que neóál
sltan susrcolegas y el,resto Oá la genie
en Colombia.

Si ACE nace en una Universidad.
muy bien, pero en otro tipo de institul
ción tamb¡én lunciona [¡¡en. Ex¡sten
ciertos recursos que se consignan én
ra untvers¡clad, pero hay otros recursos
que puedqn ser utilizados: mentores vagencias gubernamentales y otiaó
entidades que les darán a usiedes la
base para ayudarles a construir una
organización o red localizada.

. Hemos pasado cuatro años, casi
crnco, en el désarrollo de los progra-
mas locales de ACEy hoy sabémollo
que nos da los mejores resultados, las
me¡ores informaciones y los mejores
sistemas en red para áyudar á los
empresarios jóvenes como ustedes.

En los Estados Unidos mucha gente
está trabajando, igualmente en otras
partes del mundo y yo creo gue
muc_hos querrían trabajar también aqui,
en Colombia. Nosotros lo hacemos a
través de conferencias que son una
experiencia vi tal  para quienes las
están planificando y quienes las tienen
que conducir, porque llevar acabouna
conferencia es como mane¡ar un
negocio, ustedes pueden hablai con el
doctor Varela para que confirme lo que
otgo, pero también son especialmente
importantes para los asiétentes, por'
que perm¡ten que aquí se forme una
red, porque los trae, los aúna y ustedes
intercambian información.
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Espero que les haya brlndado algo
¿e información, al igual que los otros
conferenclstas,y conffo en que ello les
datá a ustedes una ayuda en su
desarrollo y en la obtención de expe-
riencias, en el proceso decreación de
empresas que ustedes desean reali-
zal.

Otra acüvidad que consideramos de
gran ayuda es lo que se denomina
viajes internos, que es tomar grupos
de personas como ustedes y llevarlas
a los negocios, a las corporaciones, a
las fábricas, a las empresas, con el fin
de poder experimentar allf a primera
visüa la forma en que esas compañfas
están funcionando, qué es lo que está
sucediendo en las diversas industrias,
cuáles son los recursos, cuáles son
los equipos, cuál es el tipo de personat
que las compañlas normalmente utlli-
zan, cuándo están manejando un
negocio que tiene éxito, para aprender
qué es lo que ellos están haclendo
bien y en gué t lenen di f lcul tades.
Recordemos que hay gue aprender de
las fallas de los individuos y de las
corporaciones. A lo mejor yo, si tengo
tiempo¡ les contaré uno de mis fraca-
sos,porque de esos fracasos, de esas
fallas, uno puede aprender muchlsimo.

Este üpo de turismo ¡nterno lo hago
cada vez que puedo, pues cada que
voy a ver a un empresarlo es como
realizar un postgrado.

El tercer punto es lo que en Estados
Unidos se denomina Agencias Estu-
diantiles; son esüablecimientos en los
cuales los estudiantes como grupo se
unen, toman y operan compañfaS que
posiblemente van a perdurar bastante
tiempo. Los nuevos éstudiantes que
desean convertirse en empresarios y
exper¡mentar lo que es ser empresario
se vinculan a trabajar con ellas y
adquieren experiencias que les serán
útiles cuando monten su propla em-
presa y les ev¡tan cometer errores. Es-
tas organizaciones son parámgtros.

El cuarto es lo que se denomina el
Programa Mentorfa, para el cual se

necesita organizar a todos los empre-
sarios y a toda la gente de éxito en su
pafs. Hay que hablar con el los y
hacerles comprender que ustedes,
como genté joven, necesitan-la ayuda
de ellos para convertirse en los llderes
del futuro. Trabajen con ellos, busquen
los estudiantes adecuados que tengan
similitudes con los mentores, y pón-
ganlos en contacto,porque serán ellos
quienes ayudarán a las personas a
pasar po¡ la fase del in ic io y del
despegue. No conozco ernpresarios
de éxlto que no hayan tenido mento-
res, dstos son vitales, const¡tuyen una
parte, básica del desarrollo de una
empresa.

Finalmente, estos empresarios ya
exlsten en Colombia, todo lo que
üenen que hacer es encontrarlos y
hacer gue ellos no solamente ayuden a
los estudiantes y a ofas personas,
sino que también se den cuenta de que
pueden tener mucho éxito ayudándo-
se mutuamente, que necesitan apo-
yarsg entre ellos, que necesitan traba-
lar en conjunto como si luesen un
equipo. A través de ese equipo de
empresarios es necesario desarrollar
una publicidad a través del pafs, para
que la gente sepa que las cosas sl se
pueden hace¿

Antes de haber conocido a los
jóvenes empresarios colombianos no
sabfa que eso se podla lograr en
Golombia, pues todo lo que habla
esguchado anter iormente era muy
negat ivo, pero ahora,habiéndolos
conocido, sé que sf se puede lograr, sé
que en IGESI y en otras universidades
hay gente gué quiere que las cosas
sucedan y están dispuestos a ayudar.
Los empresarios jóvenes están de-
seando ayudar, quieren colaborar con
ustedes y gastar algo de su tiempo con
ustedes; aprovechen esa oportunidad
gue ya existe, que se brinda, hagan
algo entonces al respecto. Utilicen a
ACE como vocero para promover a la
Juventud del pafs, par4que desarrollen
sus nuevas empregas. ACE en clerto
senüdo está ayudando a desarrollar la

' 3 t
ICES'



economfa del pafs y a desarrollar puede ser: rocarizar un proctuc,también ros recursós numáñós,l lspectatoun"p"rro-iáe'specrficaqldesarrotar a ros rrderei ¿ii- ñH i"i"¿". n"óér¡i",i lüi ii"t"r¡"r"..,Recordemos ta rórmuta oll eiltó iüi. ü,v sl nosoirJJüné,iór""a¡nrorr.Paut Geüv, quren tue un.empresario dL ó'ióñ,se u 
"á,ñóiááál.jir"or"r.r.,sran éxtto en tos Elgdos'ú"idos; il ti, si noGñórñóJ,ii'"iárcriar escrilfórmula es muy *p I_T_rIp-ñ",i qL usreo ,"qrl"iá,iiáraremos dorce que son tres tos pasoó_hacia á dl111r,-"_"* ü;E;d;" gue puedéxito: tenerlo o por to meñós tá"rqr" uste-Itradrugar. pueda segurr ra direccion correct-TrabaJar duro. E"tg .e ryfiere nuevamente alaépáii-Perforar donde haya pefóteo. de la red; que usted puetle esüi-"]

. Espero que ros conrerencisras po- fft:ltl_"lljXg:lg?ili,3lXrrTr"JÉdamos encender ra rama.eñ-usieíás, üio odlnípiéü.-Éii,riJh respondepara que sargan y comiencen ese uh-a.qresunta de este tpo especffrca,proceso de crear su propia companá, mente,p-orque cada sitiñó¡on es dife.mantsngan muv preserite ra rristoiÉ iéitte.%litovt"ü#;i",r*n*ñ8¡s
sue res conré sobre Mark spiq J ulteoes ;i_-óñ;;;.ü; in prootemeustedes desean ser e.mpreéarios, ruy^es?ecJn"rdü'ffi ilu"no gu.tlqllne_en 9uf es to que ustedes guieren tos ayudaré.ser,€ dónde quieren ttegar, piénsé; 

-;

99n9" se encuentran atróra,'¿éi¡náii -..l9to además de esto, et apoyo, ta

i!!lir!i;l"l,ii3i';Ís?i*."",T:Eiii"lieq::iiql'."J:ffi ,ffl,i'¡¡H
llegar a cerrar ta otecná, áesoelíniá ?g{_gn Gofombia pordueia g"ñir. aise encuentran y hasüa dónde crüiáñ llfl_sllgugllos que son empresartoq
lf91r' Y.lYego salgan y naganb. óóm; 119,:3ben cómo construir compañfas,'lo he dicho tantas ve-ces-ya, coñv-iérl po^:lolemente van a poder ayúOarteitanse,pues,en empresaaol"- melgr{eloquey.opuédohace'rto,peió

- -eu iero. dej a rr os "^:1.:": ú|ti ma ;Xl"o:lÍr:?ii"S iilr%l$*,g,",ji.ú;dectaración que fue t¡ecrra rrace-áó!
años.porStevenJobs, oeComóutaáó] Pregunl,a:
res Apple, cuando bcepté-ei-Jü;.,io jEn un pals en desarrorro como el
::"-_19_tgtr?s le .ororlamo.'"óro nuestro ind'udablemenre tá asistenciatmp_resario Joven Número uno oé ióé internacional es de gran importancia.Estados Unidos. El dijo: CuanOá ¿Qtémecanismoscóncretamenrepo-usled esláformandosunágoct";ñü agen usrede" páiJ Jár' 

"ooperaciónestá .realizando su sueñó; 
"nio-nlü, 

técnica a orgahizaciones gue están
::1"9 ""1á 

sis.uiendo su 
"oi"ió,i-páii' 

interesadas án oéüriora-r er espir¡ruoeoe estar utilizando su cabeá,i--- empresarialenpaisescomocolomb¡a,

- Ivruchas sracias yesroy€ su dispo- ffffiitrffiiHi:?ffi3!::::i,f:lfi:srcron para resolver inquietudes. 
- 

üil,og,"" gue puedan ser utilizadasPregu¡ta: por noiorroé eldct¡vámeñür
^_ _-¿Cómo podríamos entrar en con-tiacto con AcE para qu" noé 

"lrjJ-i 
Respuesta:

Respuesta: -Esto nos lleva nuevamente a las

^-;-{1i.iá"ir,comunrque:",:i-1"_-ff,::,#,"""$"TJJ:#.r#í"?!"JrT;sotros, bien sea por teléfono, fax, cartia, aJf"-rrn," con personas jóvenes, sinoe¡c.' y solic¡te as¡stencia 
".t"tvfü ülii,"n.con las princrpates compa_especilica que usted reguiera. 

'esta 
ñiiío" los Estados un¡dos. yo estoy

puede ser: localizar
espectat o una personá .*1"3lr?¿*t:l:
ustedes necesiten o un,át"r¡"l 

"i;iito; y si nosotros tenemos esa ¡ntoñl'clón,se la vamos a ¿ar ¡nmeoiát#;:
te¡ st no tenemos un matertaláffi
gu€ usted requierartrataremos jI
enrazarlo con una persona qu" pü"i-
tenerlo o por lo meños hacerqu€ usradpueda seguir la direccio" 

"*r.iülFstg ss refiere nuevamente alaépáiü
de la red; que usted pu€ds gshr o^
::1t11o con ta. gente dpropia¿qüüi

$1"":::T#:::t#[?J"if J;llTiuna pregunta de este tipo espécffiü-
mente,porgue cada sitüactón eJ üñé-
19-1!e,Yo esroytodo et fin de,ráüJ
ustedes me_ presenbn un probleii.r-a
muy_ especffico, yo con muiho gdi;
los ayudaré.

láesr**]lil1lW.;%i
.---."WMfr&r--
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vinoulado a la Oiclna de Patentes Y
Marcas de los Estados Unidos Y he'estado 

en algunas juntas asesoras de
ásE comPañfa, y las personas quetra-
bajan con nosotros üenen acceso a
ca'si cualquler información; por tanto,si
usted üene una solicitud especffica,
ate de obtener alguna tecnologfa a

iravés de la universldad, o poslble-
mente a través de un empresarigJoven
oue puede estar desanollando la flbra
dptiia, o puede estar fabrlcando estos ,
oioductos para computador u otro tipa
be tecnologfa; podemos contractarlo
con esta persona experta en la ihdus-
tria que le Podrla aYudar.

Pregunta:
-¿Qué trabaio desarrollan ustedes

con jóvenes y con niños?

Respuesta¡
-Tenemos un curso que yo enseño,

a estudiantes de la escuela secunda=
¡ia cada verano. Ellos deben escriblr ,
planes de negocio, alslar oportuni-
dades y luego colocar sus ideas Por
escrito. Pero lo que a menudo hemos
encontrado es gue si se !e dice a
alguien que escriba cuál es su sueño,
el sueño puede estardemasiado alto,y
lo gue hácemos es decirles: ustqdes
deben construir un negocio con lqs
recursos que tienen en el dla de hoy,
hacer que la compañla lunclone du-
rante cuatro méses, luego cerrar,liqui-
dar los acüvos y lograr US$4,000 en
exceso al caplbl con que habfan
empezado.

Esto se hace con estudiantes de
bachillerato al linal del año escolar,
Para que se den cuenta de que ellos
Podrlan empezar el dla de mañana un
negocio de este tlpo. El éxito de este
programa ha sldo üemendo, impreslo-
nantq por lo msnos un No/o de los
muchachos que toman este curso que
Yo enseño, bab de empezar su propio
negocio. Las clfras no se logran en
otros programas porque no s está
usando un lormato sencillo, no se les
esÉ mostrando claramente que se
debe empezar con una forma muy

senciffa y empeznt a construir sobre
esto. Mantengan este programa en las
escuelas, porque me parece que es
muy interesanie:
Pregunta:

-So trata de preclsar un pOco más
la pregunta que hacfa el prlmer com-
pañero que intervino. O sea, que de
pronto en alguna medida ha sido
contestada, a parür de las otras pre-
guntas. Se lrab de estó; eg decir, el
problema del subdesarrollo no es,un
problema única y excluslvamente de
atraso tecnológico,. üene que ver con
una eerie de coFas; el problema de la
deuda externa, porque más del 3@/o
del presupuesto nacional ee uüliza en
ese pago de esa deuda eldema,y otro
tanto por oiento se emplea para uso
mllitarr entonces, ante eso, ante esos
problemas serlos de economla na-
clonal. que tlene la economfa de
todos' los palses subdesarollados, en
general de toda laünoamérica, ante
eso el espfritu empiesarlal por un lado,
el üabaJo que realiza la organlzación a
la que ustBd pertenece, que usted
preslde, o sea: ¿qué altemaüvas hay
para pafses subdesanollados?, ante
eso ¿qué particularidades hay? Noso-
üos pensamos que no es lo mismo gl
desarrol lo que se puede dar del
espirllu empresarlalen un pafs capitá-
llstra y desar¡ollado gomo los Estados
Unldos, muy dlferente al desarrollo
desigual de los palses latinoameri-
canos...

Respuesta:
-El inicio de una compañla en los

Estados Unidos o en Colombia posi-
blemente implique procesos o reglas
dlgtlntos, pero el empresario siempre
será el mismo. Cuando yo empecé,mi
propia compañfa, cuando estaba en el
coleglo, no tuve la ayuda del goblemo;
comencé esa compañfa con 48 dóla-
res, los cuales me produjeron US
$5.500 y me dleron la posibilldad de
comenzar la otra compañla, gue me
produjo más plata. Esa prlmera com-
pañla que comencé, llegó a producir
US$60.000, y con ellos formé una



compañfa mayor, contraté más perso-
nal y f¡nalmente licité y obtuve contra-
tos que valfan US$100.000.

Hice esta compañla sin más ayuda
que la de mis mentores, pero sin la
ayuda de organizaciones de gobierno;
nunca presté un centavo ni rec¡bf
ayuda extemar lo que. yo hice me
permitió pagar impuestos, ayudar a la
eoonomía de los Estados Unidos,
contratar gente y finalmente producir
un lucro, Bien sea en Amérlca Laüna o
bien sea en Estados Unidos, nosotrog
como los luturos empresarios y los
presgntes, tenemos que delar a un
lado los aspectos de la deuda externa
o crisis de este tipo, porque esos son
problemas que nosotrog mismos po-
demos so luo ionar  cons t ruyendo
nuestras propias compañlas, sallén-
donos de esa deuda; creando empre-
sas que produzcan dlnero en efecüvo,
palses tales como el Japón,que esta-
ban muy endeudados, o como Corea
que actualmente son los dueños del
dinero a través de la conformación de
empresas y no a través de esperar a
gue algulen más los ayudara, pudie-
ron llegar a tener éxito.

Como lo decimos en AGE, no pode-
mos nosolros hacerlos a ustedes
empresarios de éxito. Todo lo que
podemos hacer es brindarles el recur-
so de una red para que ustedes
mismos se ayuden a cony€rürse en
hombres de éxito.
Pregunta:

-Normalmente, cuando un cliente
me llama lo hace por teléfono y me
presento como el señor Diego Cárde-
nas; cuando llego a su casa o al nego-
cio, él se sorprende de ver.que se trata
de un muchacho; normalmente pierde
seriedad el negocio y piensa que un
muchacho no es la misma cosa que un
adulto. Entonces, guerla preguntarle si
hay alguna forma en qué uno pueda
hablarle al cliente pará que él tome la
cosa en serio; yo pienso que mi micrg-
empresa tiene un futuro, quiero hacer-
la crecer y en el futuro tener algo más
grande. ¿Qué me sugiere?

Respuesta
-Me encanta esa pregunta, €sto ao

precisamente parte de lo que yo estii
menclonando cuando nablo Oé-i j
credibllldad de ACE. Cuando inicie mil
compañlas y cuando logré el pr¡m.i
contrato de lmportancia recibf pregi-
samente la llamada Ce la teicer¿
compañía en importancia en los Estal
dos Unidos en relación con invesüoá-
ción de mercado. Habfan recibiOo'ñ¡
número de teléfono de alguien qut
simplemente había dicho que yo po.
drfa cumpllr con lo que ellos desóadan.
Me dieron unas especificaciones para
que yo distribuyese un millón de caias
llenas de productos de Procter Gam-
blerde Johnson y de Gillene, a e$u-
dlantes universitarios, yquerfan que yo
presentase una propuesta a las tres
semanas al respecto. Nunca habfa
hecho algo tan grande¡ entonceq
elaboré mi propuesta; el costo de la
misma era de US$125.000. Llegué at
salón de conlerencias y el gerente me
dljo: ¿Dónde eslá su papá? A ml me
provocaba meterme por debajo de la
mesa; en realidad no lo hice, y ésa es la
persistencia. Es declrle a lagente;mire
que soy joven; yo sé que no soy muy
alto, pero no importa,

Usted üene que enfrentarlo; y cuan-
do esa persona me preguntó dónde
está su papá, yo le contesté: déme la
oportunidad. Esa persona en realidad
no querfa hacerlo. Tuve que rogarle,y
cuando le rogué,se sentó y me escu-
chó hablar una hora. Al final de esa
hora era yo qulen tenla que compro-
bar que podrfa completrar €se proyecto
mejor que cualquier otra persona.

Ustedes tienen que comprenderqud
es lo que ustedes dominan y ser muy
buenos vendiendo lo que saben haoer.
Yo pude comprobarle a estia persona
que ef hecho de que estuviera en la
universidad y estuvieseJoven no impli'
caba que.no conoclera el mercado mu¡
cho mejor que cualquier otra persona y
como yo me presenté como ustedes
hoy en dfa, respetando y creyendo en
mi mismo, entonces me dieron oportu'

g
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^rtades,Y Yo lo logré. Si Yo hubiese
l"-metido una barbaridad habrla termi -

iá,¿o ni 9Trct? en ese camPo de la
,ristribución de negocios' Porque
",^i¡camente la palabra funciona mu-
i"ni v posiblemente cien personas
i,,tando usted vaya a tratar de lsvantar
inndos u obtener una licitación le van a
¡Lcir gue no. Yo tuve un amlgo que
lásó por el mlsmo problema. Querla
Lvantarse 40'000 dólares para poder
ioner un almacén que le Permiüera
u-ender ropas que él mismo fabrlcaba,y
t€ tomó como 8 me9e9 y 56 gntrevistas'
en las cuales tuvo que hablar con

mucha gente para obtener su prlmer sf.
Después que obtuvo el prlmer sf de
una persona, al mes siguiente ya pudo
hacer una gran canüdad de ganancias.
Uno üene que ser muy persistente,
tene que creer en uno mlsmo, üene
que saber hacia dónde se üene que
encamlnar, y cuando se le den los
"noes", slmplemente vuélvase a levan-
tiar, levante la cara.

Algunas veces la gente le dice a uno
sl, y las cosas son fáciles, pero si le
dicen no, simplemente mantenga su
persistencia, su creer en usted mismo.
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LOS PROGRAMAS DE
JUNIOR ACHIEVEMENT EN LOS

ESTADOS UNIDOS

EDWARD SWEAT

Es para mf un gran placer estar aqul,
primero por la gentil Invltaclón del
ICESI y en especlal del doctor Rodrl-
go Varela, segundo por la colabora-
ción inmensa del grupo Compañeros
de las Américas,qug ha llnanciado mi
viaje a tavés del compañerlsmo Caro-
lina delSur - Valle delCauca ytercero
por estiar en representación del grupo
Junior Achievement, entre un grupo
tan brillantq de lóvenes latinoamerl-
canos.

Hay varios problemas'asociados en
el proceso de lograr que los mucha;
chos partic¡pen act¡vamente en nego-
clos y hagan parle del sistema econó-
mico de libre empresa
a) Las caracterlstlcas det amblente

que propenden por socializar a los
jóvenes son éstas:
- Los-padres proveyendo las ne-

cesldades flslcas.

- El sistema educatlvo no exige
esfuezo ffsico o económico de
parts del estudlante, pues la
educación es dada

- Existen modetos inadecuados
hacia el desarrollo de fas acüvi-
dades productivas: profesores,
padres, amigos, medios de co-
munlcaclón.

b) La educaclón no egtá actuall2ada a
las necesldades especlficas del
ambienle de los negocigs que los
estudiantes viven:
- La educaclón es obtlgatoriay no

con muchas selecclones,nl de
parte de los estudlantes nl de los
profesore*

- No hay Euffclentssrecursos Pa'
ra lr más allá delPénsum ordl-
narlo.

- No hay clarldad sobre la orlen-
taclón qus se lE debe dar, pues

lW@l-l .r37---: lGEs
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el gobierno produce directrices
muchas veces contradictorias.

c) Las empresas y los negocios no
tienen nexos firmes con el sistema
educativory
- La mejora de la educación le im-

plica mayores impuestos y más
costos.

- Hay desacuerdo sobre los cur-
sos y los contenidos de ellos.

- No existen mecanismos forma-
les de participación.

- ¿Cuál e el papel de Junlor Achle-
Yemenl lrente a esla sltuaclón?
a) En términos de los estudiantes:

- Poner a los estudiantes en con-
taclo con las actividades emprs-
sariales,

- Proveer modelos apropiados
para la vida empresaiial.-

- Lograr que ellos establezcan
objetivos y metas personales.

- Lograr que ellos identifiquen
sus habilidades y sus intereses.

Esto es básico, porgue muchos
estudiantes no comprenden las rela-
ciones que existen entre sus caracle-
rfsticas, el trabajo académico y las
oportunidades y caminos que ellos
van a identificar en el luturo,
b) En términos del sistema educativo:

: Prgveer materiales y entrena-
miento sin costo para el sistema
educat¡vo.

- Proveer entriinamiento en el
área económica

- Reconocer sus objetivos.
c) En términos de las empresas:

- Seleccionar y entrenar volunta-
rios de tas empiesas parátraba-
¡ar con gente joven.

-  Crear  un  ambien te  para  e l
aprendizaje.

- Permitir a empresarios y ejecu-
t¡vos entender y aprender sobre
educación.

En otros términos, Junior Achieve-
ment es un mecanismo de integracion
entre esludiantes, sistema educativo y

g .
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s¡stema empresarial, y ha venido ¡¡.
ciéndolo desde 1919.
-¿Guáles son algunas otras de las
caracterlsticas de Junlor Achlevel
ment?
a) Es un programa soportado Dor ar

sector privadoy muy espec¡alinenü
por empresas y empresarios que
desean entusiasmar y motivai sgente joven para que en el futuro
sean empresarios, y lo ayudan a
fortalecer el sistema de libre emp¡s_
sa

b) Es un programa llder en proveer
educación económica no tradi-
cional.

c) Es una entidad financiada sólo por
aportes del sector empresarial. No
recibimos absolutamente nada del
gobierno,

d) Estamos siempre con la intenqión
de utilizar la última tecnologfa d¡s-
ponible y de hacer educación en
una forma más eliciente y efectiva
que el sistema educativo tradicio-
nal.

En otras palabras, las empresas
crearon y mantienen a Jun¡orAchieve-
ment y esperan que nosotros seamos
los Primeros, los Mejores y los más
Soóresallenfes,'a su vez" nosotros es-
peramos que nuestros estudiantes
sean los Primeros, los Meiores y los.
¡nás Soóresallentes.
-¿Cuáles son, los programas de
Junlor.Achleyemenl?

a. Programa tradicionah En esto
programa, que dura 15 semanas, con
una intensidad de 25 horas semana'
les, los alumnos entre los 14 y los 18
años, establecen una compañfa Y
experimentan el ciclo de vida de una
corporación. Ellos deben conseguir
socios a través de la venta de accio'
nes, elegir directivos, producir y mer'
cadear sus productos y/o serv¡c¡os,y
liquidar el negocio haciendo en lo
poslble utilidades. Con la ayuda de tres
consejeros voluntarios que vienen dO

¡¿s €fiProsas, ellos aPrenden sobre
,ieqoc¡os haciendo negocios, apren-
léñ atraoa¡ar en grupo, desarrollan su
laerazgo Y se conocen a sí mismos.
l-qta es la melor oPortunidad que un
ioven tiene en los Estados Unidos de
tonocet los retos y gestos ciel esplritu
empresarial.
b. Conceptos básicos de negocios: Es
,n curso para estudiantes de quinto y
sexto grado (10-12 años) que los pone
en contacto con los conceptos bási-
cos de Organización, Gerencia Pro'
ducción Y Mercadeo, mediante una
mezcla de medios didácticos' discu'
siones, activldades, juegos, etc. Aqul
se usan estudiantes del Programa
Tradicional y empresarios como mo-
delos. El material diseñado para este
curso es especial. Es el programa de
mayor cobertura

c. Proyecto de negocio: Es un Pro-
orama de 1O a12 semanas de una hora
éemanal, para ióvenes entre los 13 Y
los 15 años. Es muy llexible y da a los
estudiantes u na apreclación completa
del fu ncionamlento del sistema econó-
mico. Se usa como consultor un
gerente de nivel medio, quien muestra
su organizaclón a través de materiales
muy especiales y establece un dialogo
para analizar la teorla y la práctica de
los negocios.

d. Economla aplicada Es un Proce-
so avanzado de enseñar la ciencia
económica Los participantes entre 16
Y 18 años forman su ProPla comPa-
ñfa después luegan en un computador
para ver cómo sus decisiones interac-
túan en el siüo de mercado Y luego
complementan esos resultados con
teorh y casos. El asesor es un eiecuti-
vo y sé dispone de excelentes ayudas
educativas (textos, gulas, software'
Peliculas, casos, etc).

-¿Qué tan grande e Junlor Achle-
vemenü?

Nuestro programa en los Estados
Unidos está en 278 cludades, cubre
1 .002.000 estudiantes anualmente,
tiene 35.000 voluntarlos y un presu-
puesto de 22 millones de dólares.

A nivel internacional tenemos activi-
dades en Australia, Bahamas, Bélgica
Inglaterra, Francia, Filipinas, Sud-Afri-
ca Suecia, Canadá.

En el caso laünoamericano estamos
en Barbados, Brasil, El Salvador,
Jamaica México, Puerto Rico, Trini-
dad.
-¿Gómo se podrla empezar Junlor
Achlevement en Gall?

1. Encontrar una entidad que lidere, y
el ICESI creo que es la entidad para
hacerlo.

2. Halla¡ empresarlos y empresas in-
teresados en el concepto.

3. Conseguir  que los emPresarios
aseguren recursos Para este Pro-
grama

4. Reclutar eJecutivos y profeslonales
vinculados a las emPresas, intere-
sados en ayudar voluntariamente a
grupos de estudiantes.

5. Visftar escuelas y coleglos y pro-
mover el concepto.

6. Buscar colaboraclón con Junlor
Achlevement tanto en los Estados
Unldos como en otros Pafses de
Amérlca Latlna

Recuerden nuesro slogan:

Sean los Prlmeroe, eean loe Melore,
sean los máe Sobrsallentes.

Gracias.

-----:s': ICESI



LA EXPERIENCIA DEL BIRLA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

EN LAS ACTIVIDADES DE
DESARROLLO EM PRESARIAL

H.C. PANDE

En nombre de log 20OO estudlantes
de mi Universldad y los 750 millones
de habitantes de mi Pals, saludo a
bdos ustedes y agradezco al ICESI y al
doctor Rodrlgo Varela el haberme
brindado la oportunidad devisitar este
continentgqúe el resto delmundo mira
como el delfuturaY muy especialmen-
te la de visitar este pafs de lindfslmas
flores, frutos dulces y gente hosplta-
laria y amable,

Lamento no poder dlrigirme a uste-
des en español, pero conffo que la
excelente ayuda de las traductoras
pueda transmitlrles las ldeas y expe-
riencias que hemos vivido en el Birla
Institute óf Technology. Esta insütu-
ción universitaria fundada en 1955'
fue la primera unlversidad técnica que

empezó. un Programa de desarrollo
empresarial en la India

En 1964 se creÓ eldePartamento de
f nvestigación lndustrial, el cual realizó
una serie de investigaciones sobre las
necesldades Y di i icul tades gue la
industria pesada de la región tenfa
Este primer contacto Universidad-ln-
dustria permitió detectar toda una
serie de Problemas Y dio origen a
pensar que algunos de ellos podrian
ser resueltos por los estudiantes y los
profesores de la Universidad' claro
está,en estrecha cooperación con las
emi resas .  Es ta  labor  l levó  a  los
estúdlantes de riltlmo año a producir
alqunos elementos que rápidamente
fuéron acePtados Por la l¡dustria

. . . - t  4 l
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Alrededor de 1920, cuando el Birta
Institute of Technology tenfa una serie
99-p9!es, 9e expansión, se presentó
una receslón general en el óafs y se
encor¡tró gue uria gran canüdad de
nuestros egresados en Ingenierfa
estaban sub-empleados y/ddesem-
pleados. Esta situación ileüó algobier-
no a iniciar un programa para contri_
buir al desanollo, para producir rique-
za y parc disminuir el desempleo que
vivíamos. Este ptan,que lnipl¡caOá
¡nstrucciones a las lnstitucloneó finan.
cieras para gue otorgasen présüamos
liberalmente y en términos favorables
a pequeñas unidades industriales de
propiedad de técnicos e ingenieros
graduadopr fue una Iniciativá funda-
mental en' nuestro desarrollo.

Por otro lado, ya conoclamos que
nuestros profesionales eslaban en
capacidad de elaborar productos que
n uestras emprésas regionales necesi-
taban con urgencia" o sea,que tenfa-
mos recursos financieros, capacidad
humana muy bien preparad4 álgunos
productos desarrollados, un mercado
potenc.ial para nuestros productos y
limitaciones en la existencia de opor-
tunldades de empleo para nuestros
estudiantes.

Esto nos llevó enpl Birla Institute of
Technology a tomdt una decislón de
polltica universitaria,yrfue de gue en
v.q de expandlr nuestros programas
debfamos diseñar una respuesia ade-
cuada para nuestros graduados y
nuestro pals, y ello fue el diseñar un
programa para que ellos pudieran
esüablecer su propia indusüia, que
fuera de los benelicios ya menclo-
nados este proceso deberia ayudar al
pals en la solución del probl-ema de
importación de tecnologfás y produc-
tos tecnológicos de todo el mundo.

Antes de seguir, revisemos de nuevo
las circunstancias, porque ellas son
rmportantes en el éxito del proyecto:
Había un excedente de manó dé obra
joven, calificada en el área técnlca
ex¡stla financiación y habfa un mercá:

do apreciable y disponible siemoro..
cuando se lograsen proOuctos".Ll
cumpliesen adecuadamente las llupecificaciones tócnlcas. 

-- es'

o"l"!olu'''á",T"*'J'"",:ltff l":llgl
técnica dentro de ta Untversloao óón ilparticipación de todos los deparril
mentos, para identificar los productL
necesitados por ta industr¡á pará-ñl
cuales. se podrfa hacer con'exno"íi
lnvesrtgac¡ón, diseño y ¿esarrolió
industrial del producto.

Este fue un cambio lmportante,pues
se cambtó la tradición un¡versitaiiaJJ
dlseñar- por diseñar, a ¿¡senar có'i
intenció¡ productiva reat. Este rab;i;
de dlseño y desarrolto de tos proOrjli
tos ldentificados se consideraba parte
del currfculum y grupos de estud¡ánte;
de úHmo año fueron asignados para
adelantar. üabaJos especiflcos Oa¡o tá
superv¡slón de los docentes.

Se formó un taller especial donde se
podfan fabrlcar protoüpos Industria-
les a partir de modelos de laboratorio.
Esto movló rápidamente el proyecfo,
pues se pudo pasar de la mesa de
dlseño y de las construcclones de
laboratorio a producir plezas que
pudleran ser probadas en condiciones
reales. Ya en esta etapa exisüa una
unldad organlzaüva qué se encargaba
dentro de la Universidad de ésta
acción (Small Industrles Research and
Development Organlzation - SIRDO).

. En todo el proceso, pero muy espe-
clatmente en esta etrapa, fue muy
¡mportante lazona ¡ndustiia¡ y minera
en la cual se encuentra Birla lnitltute of
Technology. A 160 millas a la redonda
de Birla Institute of Technoloov tene-
mos ef 7$o/o del carbón. el óOoto del
ftfg¡ro y el l00o/o del manganeso de la
Indla, una de tas siderurgicas más
grqndes del pals y muchas fábricas
pesadas metalmecánicas (fábrlcas de
motores para barcos, fábricas de
vagones para ferrocarril, etc.). por lo
tantg nuestro mercado estaba relatF
vamente cerca y por lo que se habfa

42
,cEs,

Grupo de tabalo
de invesügación Y

desarrollo que
¡dentlñca meJoras
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necesldades de
sustituclón de
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hecho al comienzo nuestra acción
estaba orientada a ellos, y de esa
forma la prueba de los prototipos,in-
dustriales fue bastante fácil.

Posteriormente se creó un incuba-
dor donde se empezaron a fabricar los
productos,cuyos protoüpos índustria-
les demostraron ser exltosos. En este
Incubador exislan unas instalaciones
y equipos centrales gue tenlan los
elementos más costosos y'de mayor
uso potencial para todos los proyác-
tos: tomo' fresadora, equipo de díbujo,
equipo de fotograffq, equipo de fabri-
cación de moldes, etc. Alrededor de
esa unidad central exisüan pequeños
cubfculos, en los cuales, como se
indicará luego, se montan las fábricas
de cada uno de nuestros empresarios.

El esquema de nuestro trabajo lo
podemog Indicar bajo el esquema Ne l,
en el cual se plantea la esüuctura
actual de la organización. Inicialmente
uno de nuestros mayores $roblemas
fue la selección de los estudiantes ! de
los egresados que se lban a convertir
en empresarios. Cuando empezamos,
por un lado no tenlamos mucha idea
de cómo hacerlo y por el otro no
existlan los candidatos^pues esta
activldad era desconocid4 sin, expe-
riencla y los resultados no eran muy
claros. Inlc iamos la promoción !pedlmos a nuestros estudiantes quá
apl¡caran el progra4a" recibimos'un
buen número de apticaciones y nos
quedamos callados; a los dos meses
revlsamos quiénes habfan ¡nsistido
por- respuesta y nos volvimos a quedar
Callados; a los cinco meses vimos
gu¡énes segufan indagando por el
proyectg,y a eísos escogimos iniciat-
mente. Como ven, un criterio con muv
pocas bases cientificas, pero sí coñ
una base importante en el empresario:
perslslencia y unidad de pioprfulto.
E€tos empresarios eran personas muy
jóvenes, de clase media'o bajague nó
tenfan dinero ni garantfas. Aun{ue el
gobierno brindaba préstamoé, los
bancos exigian que un 25o/o del cap¡tal
lo aportara el empresario. Birla tns'titu-

l1:-. .

te of Technology se reunió Gon tn-
bancos y luego 6e un proceso'JI
negociación se logró que uno de l;;
bancos locales no exigiera ese esiu^"pero la Universidad se comprometió lgue. en cada proyecto un profeso;
participaría como asesor y mentbr Oilos nuevos empresarios, y aue t i
Universidad construiría un incubadol
industr ial  en el  cual se ubicarí¿¡
durante tres años los empresario5.
para que de esa forma la Universidab'
pud¡era controlar más el proceso d;
desarrollo de esas empresas.

Pa¡a la construcción de este incu_
bador se logró que el gobierno del
departamento (Bihar) participara en el
proyecto exper¡mental. Esta acción del
gobierno permitió crear las primeras
20 unidades industriales indivídualesv
fortalecer la unidad central, e inmedia'-
tamente se concluyó el proceso de
construcción, los empresarios las
ocuparon e inic iaron producción.
Posteriormente, y ante los resultados
de nuestra experiencia, el gobierno
departamental extendió este concepto
a las otras Universidades y centros
técnicos.

En 1978 se decidió constitu¡r un
cuerpo aulónomo (Small lndustries
Research Training and Development
Organization - SIRTDO) para que se
encargara de orientar la acción. La
Universidad mantuvo cinco de los
ocho puestos de ta Junta Directiva,
y esto permfilo acceso a recursos
estatales, mayor fluidez en las relacio-
nes, independencia financiera y res-
ponsabilidad de SIRTDO y no de la
Universidad.

Este esguema tripartito de universi-
dad-gobierno y empresa ha sido
exitoso y ha permit ido solucionar
muchos de los problemas que inicial-
mente existfan para el desarrollo de la
idea

Permftanme explicar un poco el
alcance del trabalo de investigación,
diseño y desarrollo que no-sotros
realizamos:

tu
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ol ldentificar productos con potencial'-' 
Aquí los profesores de Birla Institute
of Technology y los funcionarios de
SIRTDO luegan un papel básico.

nr Análisis de la posibilidad cle diseñar-' 
los productos con materiales dis-
ponibles en el País.

6¡ Actualización y mejora del diseño o' 
de las condiciones del producto, en
virtud de nuevas tecnologias.

d Revisión de las condiciones de' 
operación del producto, paraver si
es pos¡ble adecuar el ambíente o si
hay necesidád de diseñar el Pro-
ducto para exactamente el mismo
ambiente.

e) Desarrollo de un proceso de pro-
ducción.

0 Evaluac¡ón y control del proceso y
del producto a través de Planos,
prototipo, laboratorio, prototipo
industrial, pruebas de cambio.

g) Diseño de planta y especificacio-
nes de equlpos.

h) Adquisición, montaje y arranque.

Paralela a esta labor técnica va la
labor administrat iva, para la cual
tuvimos gue desarrollar un curso, pues
normalmente los ingenieros en la
India, y creo gue en muchos pafses
reciben, muy poca información admi-
n¡strativa Este proceso se realiza una
vez el estudiante ha demostrado virlu-
des de empresario y se ve gue su
producto puede tener potencial eco-
nómico. Es durante este entrena-
miento administrativo que se desarro-
lla el plan del negociodel proyectqcon
el cual se busca la financiación co-
rrespondienie.

En algunos casos SIRTDO ha am-
pliado su gestión y bajo la modalldad
de servicio la unidad central ha dise-
ñado y fabricado productos de Poca
demanda pero vitales para una orga-
nización productiva Este vlnculo ha
sido muy importante,pues hapermitido

identificar ideas de negocio y estable-
cer contactos.

Antes de darles algunos resultados
qu¡ero  presentar les  los  ob je t i vos
básicos de SIRTDO:
- Proveér liderazgo en el esfuerzo

que el gobierno y el departamento
de Bihar están haciendo para el
crecimiento de industrias peque-
ñas y medianas, através de investi-
gación, diseño y desarrol lo de
nuevos productos y empresas.

- Crear una nueva clase de empre-
sarios creativos y técnicamente
competentes, con el propósito de
producir un desarrollo industrial
autosostenido y tecnológicamen-
te soportado.

- Utilizar la capacidad y experien-
cias de la Universidad, sus profe-
sores, sus laboratorios y sus estu-
d¡antes.

- Proveer asistenc¡a a las empresas
pequeñas a través de servicios
técn¡cos, información, ensayos y
control de calidad.

Es importante resaltar también que
el mayor énfasis ha estado en el
desarrollo del recurso humano, pues
como Universidad creemos que es
más importante lormar empresarios
que formar empresas, pues los empre-
sarios tienen en general una vida más
larga, más activa y de mayor influen-
cia que las empresas propiamente di-
chas.

Después de tres años en las unida-
des industriales individuales, se espe-
ra que el empresario ya esté capacita-
do en el manejo de su organizacion,
haya configurado su r,nercado, haya
cubierto sus obligaciones financieras
y esté en capacidad de actuar, de salir
del incubador de empresas a funcio-
nar por sí solo, obviamente contando
con los servicios ¡¡ el apoyo gue SIRT-
DO le continúa ofreciendo.

Este proceso ha producido emPre-
sas de jóvenes universitarios en las
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siguientes áreas: manejo de materia-
les, equjpos de proceso, procesa-
mrenro cle metales, controles elécbi_
cos y.electrónicos, industr las depotencia eléctrica ltranstormadores).qutmtcos, farmaoéuticos, industria de
!q ti"c construcción clvit, agióindusl
!r1a luegos etéctricos, circuttóJtmliá.
sos, eto.

Los resultados educalivos, profesio-
nales, económlcos y sociales ¡élproceso son Inconmensurables, pues
Sgellás de tos empteosdetosduéños,
se nan creado en la zona unos S00
puestos de trabajo estable. Se ha
lo_gradg que tos trabajos de diseño y elproleclg de grado sean atgo concáo,
realEabte y explotable¡ se ha cambla-
oo ta msntalidad de profesores y
alumnos, se ha demostr'aOo que el sápuedsy efectivamente et esqüemá ñá
sido copiado en muchas otra's un¡ver-
sidades y departamentos de la nación
y del mundo. En lo económico déjenmá
contiarles gue un estudiante en ún año
se ganó 200.000 rupias, que son
equlvatentes al Ingreso bruto anual de
d¡ez recién egresados.

Permltanme darles otro ejemplq en
este caso con una opeiacl'ón'en
pequeña escala existe en,la India la
enfermedad de amibiasis, que comé
ustdes blen saben se combbte con et
Metronidazot. Las grandes compadtal
tarmacéulicas norteamericanas y ale_
manas son las que fabrican el Meko-
1iO."lgl. Nuestro Departamento de
utvis¡ón de Farmacia se puso aüaba-jar con uno de nuestros estudiantes y
empezaron a producirla sobre la basá
oe que era un producto importado muv
costoso,pero necesario. Se ha ganadó
tres mitlones de rupias con la vénta áá
es¡e producto anti-amibiásico y va
también está haciendo exportaclónés
a países circunvecinos. Et producto es
parte del plan farmacéutico en la tndla
y ha sido muy útil. Ahor4 después de
haber tenido el  ér i to grande cón
nuest ro  p rograma en SIRTDO,  e t
gobierno nacional decidié que se
podia formar una nueva organización,

que se flama E.s.T.P..
De',s¡a r{a Em-.---r^-qug 

s¡gn[lca

Tecnologla. Lalfll'"i":i"=,i'ff ::'9"-:l^ci?iliT;I ecnotogta La organizac¡ón es e;Al

*f3"?::":Y.:P: _,lT.tlo' "ü'ii,'jy3Í,1f"dr-qu,:^Il!gl3gt¡3 """' iJ:
i:*::13: g,g.,i1g_11i¿'fá -p",*L'i;
Ingenierla sideniigica v ü-i"oi,ltril
garpnllgra, para lograr e¡ Oesai."r,l
oe ta empresa. El oobiern^ ...I".
estabtecer zs untoade;-;ó-" llrlmodelo.

_,1-"b!"I,¿9. expilcado tas experten-
ctas ya tenldas oon componenies, iou
1 la?lar g? oroJ puntos importa;i;¡
que considero tienen que tenerse iicuenta, o sea cuáles son los fracasoJo
cuáles son los éxitos de 
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mas. Lo gue nosotros hemos pó¿id-o
observar en este momento es quá
báslcamente se pueden m"nc¡o-lr-ri
sos moüvos .para el éxito sn e$os
esguemas

a) Cuando a un joven, hombre o muier.
se te dicq .,Esto es to que se neié_'
sita diseñar para montár la empié-
sa", él toma esto como un r€to,
porque está midiendosu capacidad
9.rea!iv4 su ingenlo,, su capacidad
tecnica, su vitalidad,con un proble_
ma especfficqy a ét no te mdbsta si
et.marg€n de ganancias no es muy
alto,prlmero porque aun el margeá
mas.Daro para una persona joven es
Ínry1o mayor que et satario que él
habría ganado si fuese a tomar un
trarbajof y segundo porgue se está
autorrealizando. Entonies. a él le
gusta el reto, lo enfrenta" 

'

b) El se siente como creador de em-
pleo, como su propio jefe, o se4no
esta buscando tabalo sino que
está creando un trabaio; éstos ion
sent imientos pslcotógicos muy
importantes. Estas son Iás dos ra-
zoneo básicas en el éxito que
nosofos hemos tenido.

Por otra parte, cuando estas uni-
dades han tallado hay tres razones
princípales:

l. El mal manejo financiero de los
fondos del proyecto, porque por lo
regular las pefsonas no lienen ex-
périencia, no comprenden que
las platas que se prestan deun ban-
co las tienen que pagar y pueden a
veces ser un poco descuidadas en
su manejo.

Z. Cambios no previstos en las condi-
ciones de mercado. Muchas veces
usted comienza a producir un pro-
ducto y si se cambia la politica gu-
bernamental porgue se decide que
se va hacer una imporlaclón gran-
de, se mata el produsto. Algunas de
las unidades han sido incapaces de
lidiar un cambio como éste; Esta ha
sido la más imporlante causa del
fracaso.

Amlgos mfos, yo creo que he termi-
nado ya la presentación que querla
hacer ante ustedes; lamentorcomo lo
diJe anteriormente, no hablar español,
pero espero sin embargo haber podi-
do lrasmitir el mensaje. Tendré muchí-
simo gusto en dar respuesta a cuales-
quiera preguntas e iñquietudes que
ustedes puedan tener.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
-¿Estrirn procupados acluatmente

en la Indla por dlseñar un método para
évaluar a los emprearios polencla-
le?

-Actualmente yo dirla que no tene:
mos realmente una respuesta a su
pregunt4 sólo analizarnos el compor.
tamiento del estudiante durante los
cuatro años de universidad, y se hace
lo posible para detecüar sus virtudes;
habilidades- y aptitudes empresarialeg
pefo no hay una prueba que le permita
en realidad a usted escogeral empre-
sario con confiabilidad del 1000/0.

-¿Cómo ee flnanclarán loe STEp?
-Esto es linanciado pr¡nc¡palmente

por el gobierno nacional y por el go-
bierno,estatal. También existe, una
organización que se llama Banco de
Desarroflo Indusfial de ta India En el
lado de la invest igación, el  grupo
industr ial  BlRl-A contr ibuye a los
gastos de la misma cuando se relacio-
na con actividades del grupo.

El gobierno estatal nos ha dado una
donación de ocho mlllones de rupias
para íniciar el experimento y,a part¡r de
las unidades que se establecieron
bajo el programA elgobierno cobróun
impuesto de 10 millones de rupias.
Creo que el negocio fue bueno para el
gobierno.

En cuantola la experiencia de los
bancos, hemos visto que los empresa-
r¡os que recibieron los dineros casf
todos ellos lueron eapaces de pagar la
deuda, amorti2arla Algunas, unidades
tuvieron problemas debido a un motivo
bastante lmportante,que es prevalentg

3. La falta de voluntad, de pergeverar
en el negocio. Hoy las personas
están ansiosds de tener éxito y a
veces no tienen la paciencia de
esperar á gue esle éxito se produz-
cEy renuncian. Pijedo decirles gue
una de las cosas importanlés que
esta activ¡dad ha proáucido pará ta
un ivers idad es  gue un  número
mayor de jóvenes, hombres y mu-
jeres, están muy Interesados en
este t¡po de esquema" ellos desean
direclamente labricar produdlqs y
no ir a buscar trabaio,

Los bancos en la India, cúando
nosotros iniciamos estetipo deexperi-
menlos, no fueron sumamente recep-
tivos a la idea misma,y de hecho a los
primeros empresarios fue difícil que
les digren préstamos sin garant la
colateral ni hipote'cas. una vez que
estos diez primeros despegaron y
pagaron, lógicamente el banco está
más tranqu¡lo y acepta nuestro esque-
ma.

Pero es política del gobierno el
alentar a la pequeña industria y hacer
empresarios. Al crecer lapconomía, el
poder económico se dilunde y lógioa-
mente logra un poco más de democra-
cta económica.



en la India, el retardo en los pagos. Sl
usted tlene un préstamo con ún i-nterés
del 160/o anual y la compañfa a qulen
usted le sumlnlsüa el equlpo rio lepaga las facturas slno-a'los sels
meses, usted habrá perdido mucho del
margen precisamente por el interés, y
su margen de ganancla sólo será del
10%o. Si la compañfa ya se demora
mucno en pagar, la unldad lógica-
mente va a tener un deterloro ep su
finanza

Algunos empresarlos no h¡vleron la
capacidad empresarial para llqar a
absorber la carga financieral no
rueron capaces de amortizar la deuda
en su totalldad. Los goblemos estata-
les y el gobierno nacional están muv
contentos con eltrabajo. Los problé
mas de cifras son muy grandes, la
India no quiere que se concentren
Industrias en un solo sitlo, en pocos
lugares selectos, slno que qüieren
hace¡ una disperslón en áieas rurales,
y hay Industias en pequeñas escala
gue van a funcionar. por oto lado,
también el goblerno se da cuenta de
que los bancos van lóglemente a
ayudar solamente cuañdo se den
cuenta de una experlencla práctica
que les permita squrldad en sus
recursos. Uno no va a lr al banco y
declrles; no tengo antecedentes técni-
cos nl tengo cómo repagarlegy.espe-
rar que le presten; pero culndo el
estud¡ante hacd un buen proyecto y la
universidad apoya el proireito qué el
estudiante presente, el banco le va a
dar un préstamo para ver exactameñte
qué sucede con é1.

;¿Qué asaorlas a ofas unlversl-
dades o lnsüü¡clone elán dando
usted6?

-Nosotros apenas estamos en-
contrando el cómo del programa;
trad¡cionalmente hemos ten'ido unMagister en Admlnlstraclón de Empre-
ss, p€ro hemos decidido empezar uncurso de Gerencia de peque'ñas Em=presas en el contexto de la India
Nuestra estrategia está un pocolocali_

zada, porque los cro¡seáató ffi ;;#f31"3,ii"?i*l
ciones prevatecientes en esL-ijlique es antetodo un área industrial:i:l
cursos no se pueden replicar aoai1.por eso todavfa estamos 

"rp"r¡ménltando estos cursos y no poOeri"i
decir en esre momentó qr" lá-nlrllmos desarrollado un oueh cúrio'iáli
:T!l::"_tt9: en pequeña escara il¡iotfecer a otos.

-¿Cuál e la cualldad báelca deun
empreoarlo?

-Su pregunta es muy dlfcit,porque
yo soy un educador y no un gere,ite
como Dlrector de la UnlversiOaO, rñi
conoclmlento en esta area es mesteórlco que práctico, pero creo ffrms-
mente que la cualidad más importanie
oe cuatguier empresario es la honesti.
oad de sus Intenclones. Si una perso_
na tene intenclones de convertirse en
un empresario y üene el ¿eseo oó
nacerlo, él lo va a hacer. También
g_qt9jy.9n ustedes que en el negocio
tos ata¡os no dan buenos resufiaJos, a
largo plazo usted ya a tener proOlemái
sl trata de tomar ataJos. Hémos v¡stó
empresarlos que han empezado muy
bien el primer año, con resultadoi
sorprendentes,y luego pasaron a tengr
problemas y en tres años fracasaron.

. Por otra part€,hubo empresarios que
tentamente, año por año, @nstruyeron
u-na base sóllda y hoy son exitbsos.
Yo ptenso que lo más lmportante gue
se debe buscar es que loideseosyias
intenciones de ser empresaríos iean
Jto¡e9tos. Debo decir {ue et apoyo de
la Unlverstdad es un hótor muy iñpor-
tante para ser un buen empróadb.

- -¿Que han hecho ustede en et
área agrolndustrlan

-Nosotros hemos trabajado en el
cam.po dgrolndustial un pioyecto de
producción de fertlllzante's qutmicos.
Básicamente es una planta de mezclas
muy pequeña Hemos vinculado más
la parte agrfcola a la Industrla larma-
céutlca
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-¿Oué relaclón hay entre rendl-
mlenlo acadómlco y Esplrttu Empre-
sarlal?

-Bueno, yo no dirla que hemos
hecho un estudio completo en este
asunto, pero hemos v¡sto gue los estu-
diantes que son excelentes en el
vabajo de laboratorio, gue participan
en actividades extracurriculares, que
son partic¡pativos en clase, que parti-
cipan en juegos, lienen más éxito
como empresarios, porque ya han
trabajado con un equipo. El estu-
diante de alto dessmpeño académi-
co en términos generales tiende a ser
una persona solitaria. En la actualidad
un solitario tiene muchas dificultades
para tener éxito, con excepción del
área de softurare, pues aqui lo más

lmportante son las ideas y se reguieren
mentes muy brillantes, y un solitario
puede trabajar en esta área Muchas
veces, personas que no tienen un alto
nivel académico, pero que si son muv
buenas en el trabajo de laboratorio ó
en. práct¡ca,son personas que tienen
éx¡to empresarial,pero francamente no
hemos hecho un estudio sistemático
en esta dirección.

¿Usted crge que esta elrateola
puede ayudar a resolver los probie-
mae de su pale?

-Mi respuesta es un Sl muy enfáti-
co, y a9l lo cree el gobierno nacional,
que está haciendo mucho hincapié en
las pequeñas industrias y en iirdus-
trias que sean establecidas por gra-
duados en ciencias y en ingenieri'a
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TESTIMONIO
EMPRESARIAL

DR. ISAAC GILINSKI
Andina de Herramientas

Voy a hablarles un Poco de EsPfritu
Empresarial y deseo tener la oportuni-
dad de conocer someramente a todos

\ y cada uno de ustedes. Yo creoquelo
importante y lo gue luerzaa uno como
persona a ser empresario es a veces
una oportunidad, o a veces un deseo
personal. El esplritu empresarial es
algo que se va forjando en la persona'
en función de una inquietud original
que todos nosotros tenemos. Es nece-
sario que nos definamos una misión,
una idea de lo que queremos lograr,
pues trazados estos objetivos lo que
sigue es el esfueno, el sacrificio y el
trabajo. Mi papá emigró a Golombia en
tercera, porque no Podla hacerlo en
otra clasge hizo amistad con un joven
más o menos de la misma edad de é1,
que habla nacido en Polonia Y estu-
diado en Alemania, se habla graduado
de qulmico y venla contratado por una
curi iembre- en Venezuela, de una
familia de origen alemány este joven le

comentó que cuando lerminara su
trabajo de dos años en Venezuela
vendrla a Colombia, se junbrfa con ély
formarlan una curtiembre en un pue-
blito de Sanbnder que se llama Pieds.
cuesta.

Comenzaron con un tamborclto de
55 galones, a comprar unas plelecitas
y a curtirlas; ellos mismos las curllan y
las vendlan. Hoy en dla esa empresa
que elloe crearon con su tambor de 55
galones, cbmprando unas pocas Pie-
les de oveja, es la curtiembre Por
unidad de producción más grande del
mundo y está en Cofombia, esto casl
nadie lo sabs. Estos dos muchachos'
que tenfan la ldea y el deseo, hicleron
qulzá un gran blnomio, una buena
mezcla.

Yo creo que esto es una buena
muestra de lo que son casl todos los
empresarios colomblanos; casl sin
excepclón están hechos asf, hechos a
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pulso, hechos con una idea, un deseo,
con algo que por dentro les dice que
ellos pueden hacer más, que si quie-
ren hacer más, pueden hacerlo. Los de
la generación mía, que yo dirfa que es
la segunda, ya estudiamos y nos
preparamos; tratamos de conünuar
más o menos con el mismo tesón y el
mismo afán los deseos de nubstros
padres, y proseguimos creando em-
presas. Hoy tenemos 27 compañías de
distinto üpo, en diversas ciudades del
pais. Recuerden que todo esto comen-
zó con un tamborcito de 55 galones, o
ssa,esto demuestra que sí se puede
hacer,y esto es lo más ¡mportante que
quiero gue aprendan. El país necesita
que haya personas que creamos en é1,
que creamos que podemos brindarle
algo a las otras personas, porque de
eso se trak. Ustedes me lo van a
preguntar: y bueno, ¿cómo hace una
persona para comenzar a ser empre-
sario? Primero, yo creo que en Golom-
bia hacen lalta empresarios y existen
oportunidades para cada uno de ellos,
y si esto se hiciere el país sería mucho
mejor, todos estarfamos mejor y no
tenclríamos nada que envidiarle aesos
palses que se dicen desarrollados. yo
he alcanzado el privilegio de tener
oportunidades de intercambiar ideas
con ottas personas de.otros países,
saber cómo piensan,.qué'las hace
moverse y salir adelante con su pro-
pósito.

Déjenme decirles que uno tiene
problemas,y muchos. Yo recuerdo mis
épocas cugndo eslabá comenzando
la trayector¡a de mi papá¡. yo era la
oveja negra de la familia, porque resul-
ta que cuando yo me graiJué, que
estaba bien jovencito, (ahoia lo estoy
de espíritu); yo me gradué, decía, de
ingeniero químico, y en esa época,
estamos hablando de los años Seno
habla casi trabajo, especialmenté para
ingen ieros  qu ímicos .  yo  t ra tá  de
conseguir-trabajo en la empresa que
mi papá había creado, y no habia
puesto_para mf, y eso fue lo mejor que
me pudo haber pasado,porque yo me

abrí por mi cuenta. Fui vendedor o.
una firma que se llamaba Uribe, de OoI
socios anüoqueños, don Mario UribeJ
el senor Gomez (ahora se volvieroñ
polf t icos y grandes p€tsonás, son
accionistas de Cartón Oe Colomb¡ái'
esa época estaban ellos comenzanan
y yo ramb¡én. yo trabajaba aqulen Cái]y vendfa productos qulmicoq'trabaiC'
como un año y medio; estaba ganandó
buena plaüa,pues yo era buen vend;:
dor. Algún dla hice una venta y no me
pagaron la comisión y entonces yo ¡l
sall y esto me abrió oúas puertai y mé
volvf un empresario chiquito, iues
luego supe que habla una empr'esita
con cuatro máquinas para fabricar
üachuelas en Barranquilla, de una
familia de origen libanés, una familia
muy querida, y que el señor Francisco
Hozmú (C.e.p.d) era amigo de mi
padre,y le pedl ayuda para que me
recibieran. Fui a verla y las maquinitas
realmente mg emocionaron mucho; yo
me enamoré de ellas, y ésa es'la
Empresa Andina de Herramientas hoy
en dia. Las cuatro máquinas quá
cabfan en este r inconci lo me las
vendfan por $726.000, y yo las compré
con $200.000, mi papá me presró
$f 00.000y el señor Hozmú mepermi-
üó que yo le pagara poco a poco el
resto. Monté esas ouatro maquinitas,
una materla prima y un muchacho
Cuéllar, que se decfa era el técnico, en
un camión, y nos vinimos para Cali y
montamos la fabriquita. Recüerdo gue
el local era como este salón y ellas
ocupaban un rincón. Ha exisüdo otro
montón de episodios; por ejemplo,
recuerdo cuando no tenía plata para
pagar la planilla, y muchae otras difi-
cultades, pero se salió adelante y hoy
somos unos empresarios relaüva-
mente exitosos, tensmog unos 4.500
empleados y estamos muy contentos
de haber aportado y apoyado un
poquito al crecimiento industrial del
pais.

Yo creo que eso, la creación de
nuevas empresas, es lo que necesita'
mos en Golombia, y eso es lo gue
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necesitamos en todos nuestros palses
latinoamer¡canos, que se díce que
somos subdesanollados, que tene-
mos desigualdades, gente muy pobre,
alguna gente un pooo menos, una
clase media en'algunos pafses más
grande que en oüos, otra gente con
más riqueza, etc., Jusücla verdadera-
mente entendida como es. En mi
religión judfa que seasemeja muchoa
la católrca. porque venlmog de la
misma ralz y.el  Papa somos los
hermanos mayores, uno de los pre-
ceptos que tenemos durante nuestra
vida terrestre es que tenemos que
hacer¡ust¡cla y no hacercaridad. Esto
es algo que yo he aprendldo de mi
religión, de lo cual me siento muy
orgulloso,aunque no soy rezandero;
pero sl créo que estamos aqul en este
mundo para dar nuestro aporte, cual-
quiera que ésle sea, a la humanidad y
que si pasan los años y nos recuerdan
por una generación, debemos senür-
nos orgullosos y saüsfechos de haber
cumplldo nuestra mlslón. '

Muchas gracias, les dejo a ustedes
las inguietudes y desearla escuchar-
los.

Pregunla:
-Quislera sabér cómo pueden

ayudarle a uno las universidades y
adguirlr lo que llamamos éxlto empre-
sarial, o searlo que yo llamarla arrojo,
decislón.

Respuesh:
-Usted dech algo gue a mí me

Parece que es importante, eso del
arrojo; yo creo que cuando la persona
es más joven, es mucho más arrojada;
hoy yo uülizo más aquello que aprendl
en los libros, que cuando comencé.
Cuando empecé slmplemente me
lancé a hacer algo que crela que valfa
la pena, esta tabrlqulta que les digo,
con egas cuatro maquinitas; en cuatro
méses salió la producción mallsima,
Yo pensé que me iba a reventar.
Cuando uno esjoven piensaque sabe
todo, que puede todo y üene el arrojo.
¿uÓmo el espfritJ empresarial? Yo creo

gue se puede enseñar;  esto que
esüamos haciendo ho¡yo digo que es
una buena enseñanza,. la que vemos o
leemos y no sólo lo que he leldo yo, '
y también es aquello que a través de
las distintas personas que ustedes han
conocido y seguramente van a cono.
cgr, Ies mostrarán ese mundo empre-
sarial como algo real, que se puede
sentir, gue se puede lograr, y, claro,.los
textos y las enseñanzas que podemos
recibir.

Yo creo que el esplrltu empresarial
sp puede formar, sólo que hay que te-
ner una chispa; yo la semana pasada
estuve en Los Angeles (Califqrnia);
invitador yo hago muchas cosas fuera
de Colombia, me encanta aprender, asf
como ostamos aquf,en este grupo de ,
PéfgOnOS¡ SOy muy inquieto, me gusta
ver cómo hacen las cosas los demás,
los oüos palses y preguntar por qué en
Colombla no somos capaces dé ha-
cerlo... ¿Qué hacen nuestros herma-
nos en Méjico, en EstaCos Unidos, en
{lemania, en el Japón? ¿Como han
hecho los coreanos, que en menos de
10 años han pasado de ser un pais de
una pobreza más grande que la co-
lombiana, a ser el tercer pafs en
balanza comercial? ¿Cómo pudo el
Estado de lsrael ser el único que ha
logrado en cierla forma poder aprove-
char el programa del control de la
inf laclón? En muchos casos han
existido cuotas de sacrificio. Yo creo
que sin ese sacrificio ningún pafs sale
adslante, y es muy lácil decirlo de la
boca para afuera,pero dilfcil hacerlo.
Pero no hay una fórmula mágica,
realmente son un conjunto de situa.
ciones, de teorlas, de experiencias, de
"chispazos", d-e oportunidades que' la
persona sabe aprovechar.

En Colombla, por ejemplo, la clase
media es una clase grande que re-
quiere mucho de servicios; porlotanto,
si yo fuera a comenzar hoy eq día
obseryarfa que en servicio en Colom-
bia estamos en pañales, está todo por
hacer, yo dirla que el 90 ó 997o por
hacer; yo cr€o que alll hay una fuente
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muy grande de oportunidades para la
creación de empresarios nuevos. Yo
busqarla por lo menos ese'camino y
me aniosgarfa, tomarfa la declsión. Sl
la personq es casada y üene lamllia,
üene que medir un poquiüco más, es
más diffcil arriesgarse, pues uno
necesita su entrada mensual para
atender su famili4 sus hijos; pero de
todas maneras hay que arrleegarse en
forma:medida

Yo ayer luve la visita de una pareja
de amerlóangs, quo v¡nieron a conver-
sar conmigo. sobre una ldea que
tsnemos,y él me preguntaba eso que
mB está preguntrando u-sted. Me dijo:
ustedes son un grupo fartlliar, y Uno de
ustedes puede reallzar este proyecto¡
yo le dije qqs no,pues yo creo que las
cosas no se pueden improvlsar, no se
puede lmprov. lsar un gerente, un
m&ico, ni un dentlsta, ni un empresa-
rio¡ no se puede improvisar a nadlEl
nl slqulera un empresario dentre de su
negocio,y menos un empresario den-
tro de una empresa Yo creo que uno
tiene que saber sus limitaclones, uno
tiene que trabajar dentro de un marco,
dentro de lo cual uno puede hacer lo
que le toca hacerdentro de ese marco,
lo mejor posible.

Yo creo que en eso de las empresas
familiares en los próximos 20 años,
gulzás dlez años, vamos a vergrandes
cambios en Colbmbi4 como ha ocu-
rrido en otros países del mundo. Eso
comienza con el espfrltu empresarial;
una persona tieng ldeas, cree en algo,
y comienza a hacer de esa idea un
muñequito, a crear una empresita, a
vender un seryiclo, y se va volviendo
grande y vlenen los hljos, unos resul-
tan buenos y otros malos, y vienen los
cambios, porque son normales. Es
declr, no se puede lmprovlsar una
empresa, olo¡zarlaa que una persona
de la famllia dlrlja una compañfa, pues
sl no üene la capacidad, la compañfa
perece y fracas4no sólo la empresa, y
no sólo esa famllia s¡notodo elperso-
nal que está en esa compañfa

De esos casos exlsten en Colomb¡a
miles, empresas que se han veniá;':
menos por segulr la rutina familiar-
esperando a que una persona Dor slj
el hijo del dueño üene que mand¡ar Á-"
s€ctor, esta sección o esta companla J
es et error más grande. ¿Oue se te oili
a un papá sobre eso? Pues si es üñpapá Intelígenlerse da cuenta y pro-
testonailza su compañfar sl no lo ós v
no se da cuentia, pues llega al tracasd.
Yo qeg que tas cosas deben jái
maneJadas por aquellas personas quÁ
üenen la capacidad de manejo,'nó
lqpgla en gué área, stno nacia quó
objetlvo; no lmporta sles una emprdjj
o cualquler cosa, un cargo pUbtido.
maneJar una cludad o un pals, lo mdo
e8 que a vecgs esbmos manejados
por. personas Ineptas,y eso sl es muy
ülste. Lo melor es rodearse uno de lá
mejor gente para hacer aquellas cosas
que uno amblclona hacer, no importa
en qué. Empresarios somos todos,
Mrgllio Barcoes un empr€sarlo,yo soy
un émpresarlo, ustedes.son empresa-
rlos. Todos somos empresarios en el
catnpo en que estamos.
Pregunl,a:

-¿Qué experlenclas hay de perso-
nas que slendo empleados, muy bue-
nos, de una empresa muy buena" yesa
persona a pesar de estar bien rodeado
decide volverse empresarlo?
Beopueela:

-Voy a tomar eso dentro del marco
de que empresario es una Palabta
simplementg es algo a lo que caoa
uno de nosotros le pone slgnificaoo.
En una empresa hay gente que es muY
profesional, que tiene unos obieüvos'
que manela una compañi4 qu€ ParücF
pa de ella y que es exitosa on ella, pero
de pronto crea una nueva emPresa Y
para ml no hay nada mejorparanuesfo
pals. St ello ocurrlerg más frecuente'
menfe, nos harla un pafg más desatro'
llado.

Ser empresarfo es hacer bien lo que
a uno se le ha encomendado,Yasea
que se lo hayan encomendado o uno
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rnismo se lo haya encomendado y des-
vca'se 9n eso, ser experlo en eso, y los
rosultados no se pueden tapar, como el
sol no se Puede tapar con las manog
los resultados poslüvos no sg pugden
BpaL La persona gu9 es un motof, un
creador. sale adelante, porque sale en
cualquier med¡q sea dentre de unaem-
orosa o sea fuera de la emPresa Sa-
io adelantey se destaca Esto tlene que
ver también con caracteres. cgn opor-
unidadee; eso sl que es lmPortanle'
uno tamblén üene que ayudarse a
tener las oportunfdadesr Yo rne he
preocupado por ayudarme a tener
oportunidades. Yo he pensado loda ml
vida que sl estoy en un escrltorlo en
al guna parte nadie me va a buCcar a mf,
yo debo buscar, y he buscado gente y
he tratado de aprender de otros; por
ejemplo, hace unos añOs yo ful al
Lejeno Qriente y más que todo lo que
querfa yo tiatar de enlender era cómo
es que plensan etlos, qué los hace a
ellosdlstlntos a los otros, porquéellos
pueden tener éxlto y nosotros no.

Pregunla:
-¿Se puede declr que un empresa-

rio es un eJecutivo?

Respueola;
-Un empresarlo es un elecuüvo y

un direclivo, porque üene un cargo de
dirección, dlrlge a otras personas¡
ejecutlvo es la persona que elecuta un
programa dado. Yo creo qug puede
haber un eJecutivo con cargo dlrecüvo
o puede haber un elecutivg sln cargo
de direcclón.
Pregunta:

-En vista de que el esPfritu emPre-
sarial está de moda" las Faculbdes de
Admlnlstración de Empresas sl pue-
den enseñar el espfrttu empresarlal?

Repueia:
-Yo creo que esto sf se Puede, esto

es algo que muchagentemepregunta,
he tenido p¡ofesoree que han sldo qm-
presarlos y me han elseñado la melor
manera de pensar. Usualmente lo que
pasa es que los catedráqcos o proJe-
sores ds AdmlnlsÍaclón, en todas par-

tes, y me lmagino que aguf también en
Golombia, tienen la oportunidad de ser
llamados a colaborar con sus luces y
su conocimiento 9n eJecuoiones em-
presariafes y para dar magnfficas ob-
servaclónes y consejosry ellos van asi-
milando esas experiencias.

Yo creo que sl ee puede enseñar la
cátedra de empresario sin ser la per-
sona un empresario; creo que yo sería
un profesor guizá muy malo, o no sé,lo
únlco que yo podrfa contar es lo que
les he contádo a ustedés, muy co¡to" la
experiencla de. una vlda" de una faml-
lla que hlcleron algo,.lggraron, salie-
ron adelante. Perg sl ee pugde ense-
ñar, sg puede aprender mucho, yo he
aprendldo mucho de todo en mi vlda

Pregunta:
-Yo qulslera saber si para uno for-

mar su propla empresa es necesarlo
prlmero ser empleado para adqúlrlr
experienclaro si uno tiene alguna
oportunidad de montar su empresa de
una.Yez" sln experiencla

Rapuda;
Ml recomendaclón es una solapala-

bra: "lánzatre". No hay nada mejor que
gso¡ si le toca sufrlr, sulra" hágase una
sola concepclón, trate desentarsey de
üazárse un camlno, un plan, usted va
de aqul para allá y asf muy corto, no lo
haga muy largo, anallce y delina qué es
lo que qulere.hacer y cómo lo qulere
,hacer, para que se vaya tazando un
denotero. No es malo improvlsar,pero
uno puede tenor muchgs traspiés sl
lmprovlsa demaslado.

Pregunta:
-¿De pronto üene algún ejemplo de

un empleado que después de mucho
tiempo se lanzó?

Reopuesla:
-Sf, y les he ayudado y los he vlsto

orecer. Hace un üemplto m'e invltaron a
la Cámara dé Comercio a ebcuchar a
álgunas personaqy d¡sertó uno de lós
lóvenes empresarlos qqe habh faba-
fado oonmlgo. como 1tó 15 años,Y le
lba muy bleri, tenla éxlto. Yo creo que sl
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hay una persóna qug trabara con
uno y quiere abrirse por su cuentja,
creo gue unq como empresario en la
lraternidad de tgs- empiesarlos, debe
ayudarla, apoyarl4 porque si la perso-
na está decidida a hacer algo, háy que
ayudarla.

Uno como empresario ilene un
empleado muy bueno, persona muy
buena y está respondiendo muy bieá
por un área de trabajoa toda la compa-
{la, y a uno por el lado empresaridl le
da pesar perder una persona aof,
pero por el lado humano uno üen'e guo
apoyarlo y sl esel caso hastaayudailo,
porgue si uno no cree en lo que está
diciendo i haclendo, e'ntoncei ¿quién
cree?

Pregunta:
¿Esto no le'trab cbmpetencia?
Reepueela:
-Puede ser, eseesel mundo en que

vivlmos, de esos casos hay cientos en
Colombla y en todas partesdelmundq
porque una persona que ha estado
trabajando en una compañfa pues
sabe fo que se hace en esa compdñfa y
muchas veceg eso es lo que utiltzá
para lanzarse al mundo enioresar¡áL
Oüas personas no, seiunúan bon unos
amigo¡, ponen atrabajara tas mujeres,
en rqnay hntoscasos. Conozco doso
tres casos en que la señora trabaja
primero á ver sl .sale adelante¡ d ¡o
logr4pues él se reüra" y la señora hov
en dfa es mucho más exitosa que elloó
y se han satidd de sus negocibs ará-
bajar con ellas.

Pregunl,a:
-¿Cuándo para el empresario?

Repuesla:
-Hace 10 ó 15 años yo cqnversaba

qon un médico. que tenla una fábrlca

3,#"1X"":",il0',",1'3,t.,,iüüil,"",l::.
pero nos refamos de eso, porquó-ril
siempre como empresarió, cdmol^"
duslrlal, está pensando: voy a páil,
otra maquinit¡a" voy a taOiicai m;-l
cosas, y tu€go que ya ttegue a esilntvel me reüro; pero todo eso es menñ
ra porque uno siempre está pensando
en hacer más.o sea que eso r".ponJi
a la pregunta" uno siempre p¡enüoil
puede hacer más, que puede traiii
otra cosa yo creo_que.e¡ -erpresaiiovtve ast y muer€ asl, y ojala que no me
€quivoque y te traten bien. Yo creo gue
nay gue hprovlsaf un poquito, ese
serla el ionseio, uno no Cebe ser tán
tonto como para seguir el libro com_
pletamente, uno tiene que salirse del
llbro para ser Cistinto, el libro solo nó
hace empresarios, el libro es una he-
rramienüa que sé puede utilizar,y yo leo
mucho y trato de estar al dla y de
aprender todos los días. Es huv
importante leer mucho, hay revistai
que ustedes pueden leer,además del
texto. y del-programa del curso. Hay
que leer sobre personas y leer sobrá
las cosas de esas personas. Voy a
termlnar algo que intenumpl, la sema-
na pasada estuve invitado a Los
Angeles,a una reunión donde estaban
los dueños de las 45 empresas más
lmportantes de los Estados Unidos,y
habfamos 4 ó 5 laünoamericanos y lo
que nos mostraron a nosotros erá la
histor¡e de las empresas de estos
efnpresarlos exitósos, de cómo lo
habfan hecho, y realmente con una
osadfa besüal que a uno le darfa
miedo,y esta gente se meüé, lo logróy
lo hizo.

. Yo aprendf mucho la semana pasa-
da, y observen que eso va coritra lo
que dlje al principio, que uno a medida
que va madurando va dejando de ser
9sad9, pero uno sigue siámpre con la
inquietud. Creo que es como una
escalera, uno se excede un poqulto y
hace un escafón. A veces elme¡cado
no le permite a uno eso; no le permite
fos escafones,slno que le ariastra a

Ni

de envases de lata en Bogotá,:: :,"',-."o ve tal.| sn E'ogola, y fneparec¡ó muy curioso que un m&lco
fuera empresario; ta fábrica sá úámá
logpvía Di?na creo queaún pertenácá
a. el y gslá cerca al aeropuérto. Estu-
vrmos charlando de algo gue meparecla muy interesante y era'que el
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,¡¡9 t uño se enloquece, sg encegu€-
Il. necuerAen que los peores fraca-
JIs do las empresas en todo el mundo
!,.¡rgen en sltuaclones de éxltor cuan-
iá-ta empresa está muy bien es
Iuando puede fracasar más lácilmente
v no cuando está mal, Porque cuando
Lslá mal estamos caulos, estamos
m¡dien¿o cada Paso; cuando se está
bien se cree qus se ha cogido a Dios
áo las barbas y alll es donde comien-
za su fin. O sea que no se Puede
abandona¡ nunca la cautela

Pregunta:
-Usted empezó con una empresa y

hoy nos dice quetlene particlpaclón en
un número bastante grande; la Pre-
ounta que uno siemPre se hace es: "¿Y
ésa maravi l la cómo se logra?".  El
amigo de su papá lo llamó Para que
comprara esas máqulnas,y luego los
otros, ¿qué? ¿Qué nos pudlera usted
recomendar como lormas de ir en-
conüando esas otras oportunldades?

Respuesl,a:
-Yo creo que cada uno de noso-

tros, cada ser humano,se üene que
vender posit¡vamente. Yo estoy aqul
conversando con ustedes y me estoy
vendiendo, ustedes se están forlando
una idea sobre mi persona, y se
preguntan: ¿Este tipo no será paiudo'
no será mentlroso? Uno se vende con
su esposa, con sus hijos, sus amlgos.
Yo creo que eso sf lo he hecho bien
toda la vlda yo he tratado de vender-
me toda la vida, y no desperdlclar
oportunldades. Nadle lo busca a uno,
rara vez lo buscan, uno tlene que ver
que hay una oportunldad y llegar,
cogerla con las dos manos y no
soltarla Hay que estar slempre Inquie-
to' y si uno es casado la mujer lo critlca
a uno todo el dfa Yo creo que estas
cosas las logra la persona que sea
tnquieta que es la gente que logra
resu¡tados.
Pregunla:

-¿Cómo se aprovecha una oportu-
nidad, qué hay que tener para aproye-
charla?

Reepuesta:
-Yo creo que las oportunidades

están en todos lados. Por ejemplo, la
empresa Andina de l-lerramientas;
nosotrog tenlamos una fábrica de
limas para agricultura" hablamos con-
seguido unos técnicos austriacos que
no hablaban nada de esPañol Y me
tocó a mfaprenderalemán para poder-
me entender con ellos, en un Instituto
por San Fernando. Tenfamos una
labriquita de limas porque cuando las
tachuelltas progresaron, los clientes
nuestros en ese momento no nos
pagaban a üempo, nos "caramelia-
ban", en fln era muy dlflcil en ese
asJcecto, y allf vlene la parte Inquieia;
un dla me fui a una ferreterfa y me puse
a ver cuál gra el produdo más diflcll
que habfa allf para labricar, y no les
mienloeran las limas, y me diJe: voy a
labrlcar limas, entonces me Puse a
conversar con representantes extran-
jeros en Colombia y al fin dl con este
par de personas austrlacas y monta-
mos esa fábrica, y comenzamos a
trabajar y perdimos mucha plata No-
sotros somos tres hermanos y una
hermana,y ése es el conjunto familiar
que les conté, fuera de esto tenemos
una prima,que es la hija de este señor
que vlajó con mi papá en el barco.
Montamos esa fábrica de limas. Yo les
digo lrancamente que Pensé que nos
hablamos quebrado. Eso fue como en
el sesenta y pico. Perdimos casi dos
mlllones y pico, y si hoy es plala en esa
época era toda ]a plaüa del mundo. y tal
úbz vlno la suerte o no sé qué serfa,
pero una vez recibo un telegrama de
una empresa amerlcana que competfa
conmlgo¡ ellos eran más fuertes que
nosotros, eran más grandegy me dice
el señor que nos quiere visitar,que si le
mostramos la planta; entonces yo le
contesté con otro telegrama; "Si nos
muestran la parte de ustedes".

Me respondió que si. Vinieron a
Colombia y después de tres o cuatro
años nos asociamos,porque nosotros
éramos la compotencla más lrracional
que ellos tenlan. Nos asoclamos con
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e¡los y lundamos Empresa Andina de
Herramientas S. Ary a Dios gracias
hicimos una sociedad y hemos ten¡do
éxito, pero anteg éramos compgtenc¡a
feroz,pues tenfamos gue vender bara-
to, y yo creo que por eso estábamos
tan mal, no nos pagaban, es que todo
en el .mundo de los negocios guarda
relación. Cuando uno está ganando es
porgue está vendiendo a un precio
más o menos aproplado, Justo; pero
cuando está perdiendo es porquealgo
de lo que está haciendo lo está
haciendo mal, o lo estáfabrlcando mal,
o lo está vendiendo mal, o lo está
haciendo todo mal,pero no es cuesüón
ds suerte. Tal vez suerte hay en gue el
tipo me mande ettelegrama pero no
cuando yo lo aprovecho y le dlgo: ven-
ga, si me muestra la suyaVlnieron"ha-
blaron conmigo y sefueron.Yo fu i don-
de ellos y despuéd nos asociamós, y
es la empresa de la cual vivo; yo éreo
que es la prlmeraenAmérica nosotros
hemos recibldo todos los años el
primer premio a la Calidad.

Pregunta:
-¿Podrla explicarme meJor los

conceptos de lusticla y carldad?
Repueoia:;

-t/oy a {arle un ejemplo, tal vez lo
más práctlco¡ la gonte plensa o mu-
chos seres humanos pensamos que si
una persona le pide algo, por el hecho

de dar lo por  sal i r  del  oao^ .  .
Jusücla voi a ¿ar oro-ái"ñl"ll ̂lizo-eso; 

uno éate at laoltó'-áJ'?ll9,e

Fli,i"llíÍí?o'ni'HiYTg;"l"TX.tl
mos, unos son pobres y oto"',i^o_-

fr:;'i:'et H"i: ffi JLt,i ;imll
uno trab de votverse iue¿ y oecirl jEll
qué no se defende?, yo cuando'ü^,',i
su edad trabajaba pero por otrá'ü.ljl
está dtcho y está escriro que noioül
no.podemos 9gr ju.^eces. oe naoi.ll
único Juez está arriba; s¡ una peiüü
le extlende a uno la mano solicitánOo]
le una ayuda" gue puede 

""r 
ronlü.

ria, conseJo, cualquler cosa uno t¡éi'e
lnm€olaramenJq que serylr,y dar y sss
es nacer ¡ust¡ct4 no carldad. Es una
forma distinta

Pragunla:
-¿Cómo se compite con los mono-

polios? ¿Sf hay algtin alcance?

Repucta:
-Yo le voy a contar un cuento de

monopoliós, lo que 4ás me hagustado
e8 pelear con monopolios y se las he
ganado todas. Tres veces en la vlda
he peleado con esas grandes empre-
sas y a las tres les he dado palo, he
comenzado oon cero y ellos con '|00.
Lo lmportante es tener decisión y
pensar.

TEST¡MONIO ETI'IPRESARIAL

LA EXPERIENCIA EMPRESARIAL
DE GRAJALES HERMANOS

Dr. GARLOS A. QUINTERO

Bienvenidos. Muchas gracias Por
asistir. Espero poder tener con ustedes
una charlá rnuy arnena' con bastante
participación, óbre tas dlversas sih¡a'
cionei que pa¡a ml Podrlan ser muy
sencillas peró para ustedes @rlan ser
en este rñome-nto un enigma ['a lorma
más tácll oara dictar e$o definitivamen-
te huueü ddo hace¡lo en La Unlón'
donde está todo el entomo que nos ro-
dea v oue nos lleha de üda Y defueva
para'iníciar la dlaria tarea de luchar con-
ira todas las cosas antagónicas que ha-
cen diflcil terminÜ el dfa satisfactoria-
mente.

La manera más cqrta es, en Primer
luoar. invflarlos por siete minutos a ver
un-fáqueno vidb de lo que.es.'Graia-
les;; la squnda manEra e Invftarlos a
que en el-momeno en gue lo decidan'
dn grupos de diez personas vlsiten La

Unlón para mosüarles ampliamente lo
que hacemos Y lo que Pensamos hacer
dn los próximos años.

Vamos a hablar un Poco acerca de
cómo empezó esta empresa, que definl'
Uvamer¡té t¡vo su primer examen a nivel
¡ntámac¡onal cualido en uno de los cr&
dltos que hMeron que ser evaluados
ñáé ritm años en el Banco Mundlal
en Wáshing¡on, cuando los investigade
res y lm anal¡stas del Banco recibleron
h sbficttud de crédito Y emPezaron a
meter en sus computadores la ficha de
to que eran las personas que maneia-
ban la emprefla, empezaron a apareoer
los dueñoi, y resultaque eran cinco her-
manos que ho habfan terminado la pd-
maria qüe mucho menoqhablaban ln'

éi¿s,i.ii¡ a ¿uras penas su-rñaban y rc-
iOan, v eso era Para el Banco Mundial
en esehomento algo realmente que no
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me¡ecla siquiera evaluarse, porque el
cunfculo era inferlor en mucho al'de la
pgrsona que servla üntos en el Banco
Mundial.

Ese crédito fue rechazado Inicialmen-
te y dewe¡to al Bano de la Repribllca.
Inmediatamente hicimos las aciaracio
nes y postedormente ese crff¡to fue
aprobado mediante una discusión muv
fuerte, que les contaré más tarOe. Siñ
embargg, querfa empezar pr allf para
que se den cuenta de que és muy iosl-ble que con esaE¡ mentalioaoej¡irtell-
gentes, vivas y crealivas qug tenemos
en Colombia, oon un palsün bello, tan
ngmlgso y oon tarito recurl¡o llsico y
climático como elque hay en este pafj,
se pueden y se deben hacer emprbsas
a diarlo.

¿Quiénes eran los fundadores? Ge-
rardo Grajales, guien habla sido desti-
tuido del Ejército porque era más crea-
{o gue el mismo capitán que lo condu-
cJa; Luis, que era un peb{uero, Agus-
un, que-era vlgllante en el Ingenio hio
paila, y don Albeilo, que era erfermero.

Gracias a que don Alberto le ponla
unas inyecciones a un español donom-
bre Geferlno Gorlzález, éste te contó
que se @rlan hacer algunos experi-
mentos oon uva El enfermero. üéndo
esto, llamó a sus hermanos, los convocó
a La Unión, les propuso haoer una @m-
panfa y fundaron una, cuyos primeros
aportes !q!¡r* en ta escritura Ne 2gO,
en la cual dlce textualmente que .se está
aportando una bicicleta" un radio philtios
en buen estado, una máquina de esü-
bir comprada a ta prendeifa La Estrelta
de Pereira, con esfuche de cuero, y una
lotobo¡b_q lerkins que habla coñpra-
do en $5.000". Que "no podfa traUaiar
ninguno de los dno en algo diferelite
a-lo, que.estaba p_actado inloialmente y
no repañir las uflidade, es delr, qué
ellos seguirán üviendo pobre perosiln-
crenemente, p€ro no @rfan tomardi-
nero para nada diferente".

Eso, después de 25 años de haber
sido consütuida, se manüene. Esto para

mf es tal vez lo más b€llo ¿',,^._
vMdo en eJemptos: ctnco ñé#""1: h.
tener ningún dpeildo 

",,rani;¡].|ij :ln
lil,il?,Í3ff a*!",?,ít3.ll?l*hl:r!
:ff 3il8"'S"3ff ¡"Ii:'i::#'"X'J;i
ded i cados ri nicamente a tiaUalarl'¡Lq3
cados y expueros a rodos loi-óiil
üempos- que se pudieran pr""nt"i.'I"",
se Intcto una empresa que yo qu¡sioij
llevar mEdiante uh cuadio ríuv ééñiT,i"'que- representa en cifras lo que tr¡eroi
los hechos.

_ Ll Orlmera parte trvo lugar exclusiva-
meme con _las uvas, las cuales fueron
crelendo. Solamente trasta que estuio
9im.e{ada. esta parte se pudb 

"nrr"r'ára og tos v¡nos, y posteriormente al ma-
Fquyá. Entonm vemos cómo en 19SS.
tr-abajando solamente ettos y camU¡anl
do labores con obas personás... Me ex_plico: al que cultfuaba tomate y era su
vecino, ellos le decfan: Venga ústed en
la mañana" me ayuda a m-anejar mis
was, y yo desde las 4 p.m. en adelante
le ayudo a mane¡ar su tomatera. Vamos
a hacer un trueque de mano de obra,
vamos a opümizar lo que tsnemos:
nuetas lnanos, el poco dinero y los
recursos de la región. Entendieron des-
9g e$g momento que eran responsa-
bles delresultado dá!puebto doñde tra-
blan nacido.

, {sf, en 1955, al hacer una fotograffa
de lo que habla ocunido durantá ese
año, anolaron que tenfan 190 matas en
gl_rylar de la casa patema y recogieron
4.5ü) kltos en et añb. Factuíaron ¿3.000
pes{rs, o sea que la productividad fue
de 25 kllos por mata. En 1976 tas cifras
eran sorprendentes dentro de su empf-
dca adminlsüación de los req¡rsos. Sin
mayor ducación, pero adMnando lo
gy..g. ¡b.a a su@der, calculando las posi-
billdades de una manera etementa¡, su-
mando con los dedos de la mano.

En 1976 las 180 matas ya eran
100.(XP, la produaión era de ¿-miltones
y las ventas fueron por 120 millones de

^^" Ya tenlan exPortaciones Por
lÍi"ióo ool"tesy en las matas se habfa
6Ylr"¿o la Produaividad a 40 kilos'
lYlliáitos ános donde su inteligencia
l::;t:.over que era necesario incorpo'

[i:lg"lru:il3Ht3"fl,i1s:ll3
liliáát" de que su amigo más desta'
Yli"¡:rra el ácalde, Para lanzarse a

Íiáéáu" "iudades 
Y más adelante el

mercado enemo'

Én 1976 Gerardo Graiales Y Yo nos

"¡"-¡mos 
am¡gos, cuando estábamos tra-

llii" á" 
"ño"t 

a imprimir un anuario
l?iiuru-seo naP, Y él me diio: "Carlos'

irtátito un aoi"inistrador, ¿p9I -qlg no
'i-"-ónsi 

gue un admlnistrador?"' "Claro'
i.ávuoo". le diie, y me pasé dos meses
il'*"áó uná Pórsoria Yo Pensaba
iJá áeula tener ünas caracterlsticas de
Iitoiesano profesional, pero-tenla que

iei atlm¡nidraoor de una ftnca muY

"iánoá, 
y pensaba que esa persona de'

Éer¡a saber montar a caballo o anegnr
afambres Y echar azad6n, Pelo que a
ta vez oudiera sabel dónde comprar un
comoriador. Y entreústé a 1'000 perso-
nas. que mor¡taban a caballo pero no
sumaÉan, Y el que hacla una Gosa no
hacla la oúa. Era muy delicado enoon-
trar aouella persona, y hablábamos to'
áái iiJátas. El venfá v estaba con la
Corooración Financiera del Val|e ratan-
Oo üe tomar un crdito, Y no habfaPo-
dido hacer un balance de la companta'
vólen Ese momento alemPresario, a
la oersona querlda que necesltaba ayu'
da, v más qüe nada me dije: "Me voY.a
awáarle". Éenuncié y me ful a ayuoane
a Gerardo, a ver qué Podlamos hacer
con esta comPañla' En ese momemo
vimos que era-necesario añadlr al apor-
te ámpiésarial el aporte delprofesional
que s'e r4uerla para @er progresar'
Y Por supu-esto no era fácil'

dueños Y Podfan hacer lo que se les
diera la gana con lo suyo.

Muchos agrÓnomos Y Profesionales
no oudieron encaiar en esto, porque no
ái¡ltlan en esa éioca los profesionales
oon qanas de ser empresarios; estaban
r¡nicámente disponibles los profesiona-
PJ-ón ganas-de ser profesionales y

oGle" liamaran "doctores"' Por ejem-
ilo. 

" 
áon Gerardo lo llamaba hasta el

tid;ñ de bs emPleados Gerardo, Y el
áoióñoto querf a que le dijeran "doctof '

Ei aqrónomo querla de la nocne a ta
manána pontincar de un culüvo que nun-
áiáu¡a manejado, cuando esta gente

llevaba 20 años haciéndolo'

Entonces, esta parte fue muy intere'
sanie: etcrácimieñto y la incorporación
áá los protesionales que hablaban tra-
ná¿ó ór haber llegado de los Estados
uniJo'i, y fracasarón. No habfa forma
J" óm-uñicat"e. ¿Cómo va a hablar un
tioo eqresado de Harvard con un cam'
óiinó de La unión? simPlemente'.es'mucho 

más fácil que ustdes entenoe
;;; inslés a ún doctor de la India'
h"á ió qué eilos entendieron' No habfa
io*á. Éeto insisüeron con prolesiona-
les oue estaban interesados en ser em'
ñff*; tellos, que hablan Partido
be nada, también querfan que sus ele'
ótniuos y sus profesionales se incorpo-
raran e ñicieran de idénüca manera una
üoáquJtueta posiüva para ellos.a nivel
persohd, Y no solamente a n¡vel oe
compañla.

Pasamos entonces en el gruPo Por
Ofi"ult"O"s de parte y parte, cediendo
los dueños, cediendo los profespnales'
oara encontrar ese nivel intermedlo en
áita trar,stormación de la compañf a que
nos permiüera por pdmera vez tomar-
nos üe la mano y a una sola voz hablar'
fa¡áiar y Ucnarpor Graiales' Y asf em'
oezó'lo óue en 1978 ya marcaba exce-
ááñies importantes en lapartede lapro-
Ouo¡On nieramente agrlcola, y aquí en-
contramos que no se Puecle s€r sola-
mente agrfóla, porque los volúmenes'
ias O¡spo'n¡U¡t¡daóes y los mercados no

Aquf habfa unos señores que hablan
hechb con sus manos la wa' Y qu9 qo
iban á óreerle a un agrónomo que de la
nocfrá á U manana les fuera a fatar de
enseñar lo que ellos llevaban haciendo
20 añó, óuán¿o ademásellos eran los
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pormiten habtar de perecederos. La
concluslón fuo: hay que industriallzar-
los, haygue agro-lndusülalizarlos. pero,
¿cómo funcionarla esto sln que hubiera
problemas? ¿Cómo funcionarla la parte
económlca? Sencillamente, una oom-
pañfa en h cual usted puede proyectar
que sus r¡ülldade van a ser irwertldas
independientemente de lo que la asam-
blea de soclos diga, es algb muy fácil.
La fllosoffa es perfec{a; es U ni-osotta
del que quiere ser empresado: relrMerte
sus utlldadcs y toma y come como sl
estMera babajando en oto empleo. No
dis¡üae sus fondos.

[a pdmera parte estaba sotucionada
La inversión nos permitta crecer. pero
¿quéca lo más impoñante en unaorga-
nlzaclón? Elhombre, la persona huma-
na, el tatamlento que se mereoe, y
cuando se dice merecer es para bien ó
para mal. En una partecita del vido
dlcE: "Somos esfilctosn, puc la verdad
es-eu.e somos muy esfrictos: el que se
sale de la llnea no es de nosotos; pero
e1 que está dentro, el que guiere hacbrlo,
tene todas las facilldades. En la compa-
ñfa no e¡dsüó m¡nca el salarlo mfnliro,
sf empre estábamos 25o/o anlba,simpte-
mente porque conslderamos que si la
gente está blen paga, va a trabaJar blen,
y asl a la empresa le va bien.

Pero ustedes se preguntarán: ¿No se
pensó, por eJempto, en pasar la central
a Call, sino hasta hace muy pocgtiem-
po? Yo üaiaba tres v@s á ia semana
con mioffcina" que era mlmaletfn. ¿porqué? Porque crelamos que la situaclón
estaba en el pueblo y no en meterle
1.500 personas más a Cali y traerlas a
Aguablanca. Entonces, ¿qué necesitá-
bamos paraesto? Darles alas pe¡sonas
trab.aio onshnte. Nunca fuiiros para
abás en el üabajo, es declr, nunca hubo
recortes de pErsonal; el üdeo es de
hace fes años y hoy en dfa son 0.700
personas de empleo constante, lo que
6 ¡uy diflcil en ta agricuttura ¿Cóino
se logra? Se logra diversificando. En-
tonc6, las personas van gn la mañana,
fabajan en el campo y regresan a É

8fl li"'li5$i:I,""ff¿'R:[f '"i:i".r
::l*;1T"Ji'¿:TH',T"ffi ü"'l'¡que crearles una parte agrfcola o;ll

Hfi :rT":ffi ['á1fl"¿",jiH.:i#:]:
darles procesos industrtáás, tdü il:ponerlos a especiallzarse, hay quée$ll
en @ntiacto, llevarlos al. Sena ieualü
a la.gente de lncotda, llevarles,noñel]
mertcanos.aflá y mostartes comóáü
uven mucJto mejor que aquf. Muchas
veoes los hemos sacado de La Unión a
las ciudadm por diferentes razonó. i
es sorprendente lo mal que se siertérí:
en su pueblo son genle; en Gali, en Bo-
gotÉI, en Medellfn son la escoda El cam_
pesino es la escoda de las cíudaOás.
por lo menos Inicialmente. er¡tonces,Li
un pecado sacar a las gentes; hay qué
mantener a la gente en su puebló tiav
que crei¡r indusüia de lo que somoi
agrioÍtores. No ponemos a hacer pi+
zas para betamax. Somos agrlcultoies,
tengmos mano de obra, no nos cuestja
nada el sol; entonces, aprovechemos
nuesüas ventrajas.

- . Pero d9 repente¡ cuando ya estaba
blen la parte de las was, una vez un
avión que debfa llevarlas alGanadá nos
9eló lO toneladas de wa fresca, que
iban hasta Toronto, parqueadas en el
aeropuerto de Palmaseca. y alguno de
los que estaban allf dijo:

-¿Y ahora qué vamos a hacer?
Y élnos dllo:

-Pues se Vuelven vlno.

Se pudderon 30. Aunque ya habfa-
mos aontemplado la pafle de vinos, esto
nos fozó, y nos devoMmos con el ca-
mión.

NecesMbamos ún hueco para echar-
las: no tenlamos ptanta y lo único que
habfa era una plsclna en la casa de
campo. Y las echamos en la casa de
campo y las maduramos y tomamos ese
vino, el cual, claro está, era ünagro. Y
nos lo mereofamos. ¿Por qué nos lo
merecfamos? Porque nc¡otros no har

nlamos preüsto 6to, porque nos falta-
ia ana¡ta,¡r oon un subproducto, nos
ñabfamos quedado estáücos Y de re'
pente se nos habfa apüeddo la solu-
bion.

Entonces emFzamos oon una planta
do vlnos, y allf fue lo del Banco Mundial
ouo les contaba: presentamos el pro-
jecto al Ban@, Y el Bano lo rochazó.'vo 

crel que el Banco de la Reptibllca
lo iba a aProbar, Y el Banco dg la RePú:
bfica me aüsó de la noche a la mañana
oue el proyecto no eraüable. Entoncts
tómé un aüón y me tul a Bogotá Para
hablar con el Subdirector de Crffito, y
b dije:

-¿Gómo asf que no es viable?
Y me dljo:

-¿Vinos en Colombia? ¡Estátt locosl
,¡.Son acaso ustedes Domecq, osonchi-
'iénos? ¿Qulén lo va a hacer?

Le dile
-Nosotros.

Y él me dijo:
-¿Qué üenen?
-Pues las was Y las ganas do hacer'

lo, y lo vamos a hacer.
-Pero, d fgame una oosa -rne rePllGl

en este proyec,to que usted me prese¡-
ta aquf no hay nlngrin nombre exüanle-
ro. iDónde bstá Rlemé, Ghardón...?
¿Dóñde está? ¡Aquf no haY nada están
locosl Además, eslamos @mprando vi-
nos en Chite, que es¡tán sallendo a $40
¿Para qué quieren ustedes hacer uno
en Colombla" que sale a $50?

Le dije que aYudaba a la balanza de
camblos.

-No me imPoila {üo-. Tenemos
5.000 mlllones de dólares.

-¿Y eso no se acaba? -argumenté.
Elüpo me dilo:

-Yo soy del Conpes, esto no se va q
acabar núnca. ¿Problemas de dólares?
¡Nuncal

-¿Y la generación de trabajq qué?
¿l as 900 personas?

-No, eso no guma nl resta.
Entonces, Ya energrlmeno, le d[e:
{kev. varnos a hacer una @sa' s-

ñor: vof a llamar a los Graiales. Que
vendan toda su bobada de Industria'

que hay quien la oompra, que la cam-
blen en dólares (en ese üempo los dóla'
res negros eran más baratos que los
offclales), y se vayan a vMr a Sulza
Van a üür muchfsimo mejor, no van a
segulrsiendo los pobres, slno que serán
ricos, varl a poder comer caüar Y saF
món ahumado en Sulza" sin estarse fre
gando aquf con esta gente. Enton@s,
prlmoro vamos a vender, lo segundo Y
lo más ¡mpoftante, tenemos 900 perso-
nas en este año, 300 hombres y 6{}0
mujeres. Este es un buen momento abrir
con 3ü) hombres la Prlmera columna
guenlllera, el "Frente Ganapata". Oiga"
énüenados, blen comidos, conocen la
reglón y no van a tener qué hacer' Ellos
balan de allá" secuestran a cuatro CaF
ceáo, ocho'sanctemente Y hacen su
plata en segundos. Asf se flnanclan'..
bilos no van a tener Problemas. En
cuanto a las muleres, tenemos 600, muy
bellas p9¡ cierto todas, son ente vallu-
nas y eda base del vleio Caldas; son
muy boniks, muy lóvenes todas. Esas
son 6OO. A esas las voY a sublr en 10
camlones y las voy a baiarde vagabun-
das en eda pueblo, voY a relrescar la
sangre, voy a declrles: "Señora, le cam-
blo estas diez nuevas con cero ldlóme-
bos por esas que üenen", Y me las va
a recibir mano a mano... Los camlones
los vendo en Call... ¡termlnamos en Calil
Yo me lré a hacer sandwlches a Mlami,
omo cualquler cubano, Y termlnamos
con esta valna

Me diio:

-De ese tamaño Puede sor, si ustd
me dlce que sabe canüdades Porque
vino de Francia y es del Conpes, y que
los dótares no se van a acabar.

Todavfa, desPués de 10 años, le
mando los balances alüpo que üabaJa
en elBanco dE la REptiblica, y le mues'
fo bs balances paraque veasleracier'
to. Pero déjenme los slgo contando la
dlscuslón. Eltuncionarlo me d[o:

-Lo que Pasa es que miré un est¡dlo
enviado pr el Banco Mundial que tene'
mos aquf y... ¿dónde está su curua de
retomo?

e
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Aquf te diJe:
-Si a duras penas sabemos cómo ha-

pr vt-no, ¿^vamos a saber gué es elva
de retomo? -y continu#: ¿y ahora, df-
game una oosa: ese señor Whlte and
Black que está firmando esto, apro¡adó
por Wash¡ngrton para ustedes, ¿buantas
matas de limón, de cftrios quódce at[
üene?

-El no slembra, él es un experto.
-iAh, es un e¡gertot ¿Elsf sabe de

esa vaina y üene was?-
-No, señor.
-Entonces {e dij+ usted está qut-

vocado. Nosofos sl tenemos matás,
nosotros sf las culdamos, las queremos
y las sacamos, y el señor que hrma esa
va¡na notiene niidea, ypasarán muchos
años antes de que él monte un Dr@ra-
ma de cltricos en Cotombla. ttoy en?la
fay un programa de cfüicos, y ústeOes
lo conocen, que se llama Cicdtsa, y a-
tán tratando de hacer naranjas en e¡-
lombia. Y van a pasar muchob años an-
tes de que saguen naranjas de alll. por
ro pronlo, a la última asmblea de pro
ductores no asisüó ninguno: se sentaron
sotamente los promotores. y allf van v
allf seguirán, como muchos de los pró
yectos en que nos ponen a hacercdsas
que no sabemos hacer, quenotenemos
cómo, y.lo único que pasa es que laparte colombiana se üene que sentar
en una junta dlrec{va sotamente a espe
rar averqué dlce elhermano no¡tearñ+
ricano o el hermano francés.

Jóvenes, ¿yamos a seguir o vamc¡
a consüuir nueshas organ-izaciones en
Es¡untas dhectivas de las mulünaciona-
les?

. Yo_habtaba en estos dfas con el que
ruevioepresidente de la Enon en óolombia, y te decfa:

_,^a_14 e€. una persona a la que yo
siempre habÍa queddo conocer, porqúe
me.parece impoilantfsimo como han ile-
vado et proyecto de El Cenejón.

Elme diJo:

-Yo no tenla problemas en la ¡,._,

i'l*ffi:l?JiHl}lil.;^'#ü:
que decfa: "Hoy aprobamoó cincolr,,l.q
nes y medio de dólares a la sem;11""
y mientas tanto yo veta cOmo ioJlL,
tomDianos, s@¡os de nosobos en l.rrl'
pt, sg. ponfan páidos-_por .upléiiá.
los están sacando. Entonces, esos nXyectos son muy dlffclles Oe tracei,i'.I^
nosotros y nos-están pasanOo vanaiól
sas similares. Hay varios casos: un il-percq pol aquf cerca. Hay cosas o,i^
son bien tmportantes, y aé prontó illmets-mos en eso y no analizirmosd;:
tosolta, no et¡diamos el campo y ¡gsrltetemc en un lfo. No se meian ustü
des en llos que no oonooen: hagan'io
gue oonocen y aprovechen lo que ten+
mos.

.. Asf fue que Iniciamos los vinos, y na-qte creta en los vinos. Sin embargd, no-
sotros no necesitábamos maé 

'que

1q.000 boteilas, y se vendieron todá;.
-y rundonó lo de los vinos. y vendemos.
Y le. dlmos una salida a los excesosl
le dlmos una salida a racimos quJ nó
üenen ca¡a de raclmos, es ¿ecir,, qüé
siendola misma wa no pueden sáfiá
mercado, y entonces hay gue @nvenir_
los en üno.

_ Y ah.ora req¡erdo que la Corporación
Fmanc|ela del valle puso problema so-
ore qulén manejarfa la pahe tecnologi-
ca A un Emü¡ar nues0o que es español
¡ fe¡g.aneltido españot, ie to pedr y er
fl¡móPiazvelo. Trabalaaouf- án h rlni-

ca A un famillar nues0o que es

TrabaJa aquf, én h úni-
versldad det Vatte. minO bmo siendo
el asesor técnlco de ünos, y me dilo:
. -Pero mlra que nunca trá v¡$o ñácer

v[lo.
-Pero eres 6pañd y veamos s¡ te

agatras a una botra.
Y me diJo:

-l"Io, eso sl, no ms vayas a poner
a declrcelo a nadle, porqu-e yo ño sé
hacer vlnos.

- Y Pllz-J,elo ffgura en el estudlo como
nrmando |a parte técnlca y asl lo hici-
mos. Llamamos un fran6, porque éra-

u
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-os @nsclentes de que necesttábamos
liáo. eero resulta que en Francla los
Jiños son diferentes, y cuando este se-
aarhaclalalermentación, que es la pñ-
álra partE para hacer unüno, esa fer-
mentaclón en Francia se apaga durante
ol invlemo y entonces se madura el vino.
Aquf no sg aPaga, Pues aqul, cuando
saie "el mono Jaramillo", omo dicgn us'
tedes, todo vuelve y aranca. Y allá el
Ípo duró te meses Y no entendió nun-
cá cómo el vino que él debfa Poner a
feposfrf volvfa y anancaba: se acelera-
ba.

El üpo no pudo y nos pasamos dos
meses escribiéndonos y hablando con
los productores de equlpo, pues querfa-
mos hacer un millón de libos para añejar
para los prórdmos añG, y el üpo me
decla que para añejar un millón necesl-
taba, dlgamos, el modelo X-l.000, y yo
volvfa y hacla los cálculos y le decfa
que no @fa ser, pues oon esa máquina
harfa la producción en sólo dos meses.
Lo llamé y le d[e: Yo no quiero una
máquina tan rápida". Y el üpo decla:
"Esa es la máquina, la más pequeña".
Hasta que un dfa le dlje: "¿Cómo hace
usted el élculof. Y me dilo: Yo hago
el cálculo sablendo que ustedes en su
vendimia ponsn un mlllón de kilos (oJo:
vendlmia... sepüembreagosto, 60
dfas). En un mes usted va a tener un
millón de ldlos en su planta, y se le van
a dañar. Tlenen qus procesa¡laso. Le
dije: 'Mentiras: yo tengo 365 dfas para
hacerlo". "Eso no puedg ser, me esilá
mlnüendo. ¿Cómo las va a @nservar?",
me dilo: "No, no les conservo: las üaigo
de ld planta y las vuelvo vlno". D'ljo en-
ton@s: '¡Usted b que necesita es un
equipo de laboratoriol lUstEdes están
lo@s, cómosels@une, eso nopuede
serl". Y hos mandó lo que tenemos: un
equlpo donde ellos prueban sus plantias,
Y es una oosa que nos da pena muchas
veces mosüar, pórque es chiquita; por:
que es el mlsmo volumen, pero dividido
en 365 dfas; y es que no solamente lo
hacemos, slno que tenemos que hacer-
lo.

Oba cosa que quiero decirles es que
nosotros somos lguales a los ex[anje-
ros. Los hemos anallzado y le hemos
medldo. Ellos son más altos, pero los
tacones son más bajitos que los de no'
sotros; hablan más trabado, pero noso.
üos hablamos rápldo. En realldad, so-
mos bastante parecldos al nivelprorne-
dio del mundo, pero tenemos una ven-
taja muygrande: resultaque los extran-
jeros son lguales y pueden igual que
nosotros en verano, pgro en Inüemo,
fuerade paünaryesquiar, nada les cre-
ce. Nosotros en el irwiemo de ellos so-
mos mejores que ellos. Ustedes no sa-
ben, posiblemente algunos sf, lo que
son nueve meses sin el sol, y eso gqul
es graüs; allá cuesta, la luz es costosl-
sima. Nosotos pdemos ser y somos
supedores a ellos; lo que pasa ee que
desde hace,mucho üempo levaritamos
la manoy cogemos elbanano; notene-
mos problemas. Los pobres-pobres en
Estados Unldos tienen que comsr ralas,
aquf slempre üenen alguien que les ayu-
de. Entortces, si nosot¡os no aprovecha-
mos eso, pues slmplemente vamos a
pasar por la vida sin hacer absolutamen-
te nada, y no hay otra oportunidad. Asl
que es importante que piensen ustedes
en lo que aliora están estudiando y que
están en esta época de:preparac¡ón y
que pueden'ser en aralquier momento
empresarios. Plensen que esto es posl-
ble, y que además es necesarlo; sino
lo hacemos, en muy pocos años vamos
a estar todos uniformados del mismo
color y.-. "de ftente'mÉ¡r...", ya sea por
una situación de exüema derecha o de
exüema izquierda. Esto no puede seguir
siendo una mediocridad, asf que son
ustedes las personas que pueden dirigir
a los que no han llegado a ese grado a
que ustdes sf han llegado.

Después de eso, ya que tenlamos
esto, tenfamos plaücas generadas, su-
ffcientes y reinvertidas, pensamos €n un
nuevo negocio (siempre tenemos una
pañicipación de las utilidades desünada
a los nuevos desanollos). En este mo-
mento es cuando hay que deiar plata y
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üempo para ras nuwas-oosas. si us's b-con@famc y además dgsde n*..,des *tudian todos ros otas i nJiraó-n ñir* no querfamos ser tamn *,,-JJy$
111 nyeJot simptemente 

"an 
a t"rmi- nl nepubtic, no quErfamos;,;-^y3.nar de estudianres v no más. St ustedes jéran, rulü;f ll p'rdñjüilH*:.1i.no lnvesügan, si usieoes édtüé;"i 

'ü** 
en surza, derin¡mós er fri^I.ilojclusivamente alooueJesd¡cen óuspro- ño quertamos estrar en r;--""-'Lqqo".lir"ffir"i,Hs$tfiijiHiñtrü:üiiiff:::ffi r#Hf;{üdo a todos ros aquf presentés) on ér üánezuera y quien te InduiI#"0i|ÉTffioSu,,U*?inffiIJr"'"uvátáo"ñffiüüT#*iise acruarpan, óñ, "g.-e"t inüíñái #,fl!hü $ífrf,ffiJ,y.?j.: fl*:5que ayudarle at profeor, porque tamó momento. atguiüñ-rJJñe"" ges @nta-co@rfaétestartodos rdsdf'asr,áciáñ_ üe_nas U*iiü ñ ;"d, dstinan eldo cosas nuevas. h1v gue participar. ,f,*yvq a no óer rqüdloo, y no havpor ejempro, aqu r bn tí¡aiar"{rd;'ñ; ül':¿". É r'._dnñ;;itileque po¡ róun @mporriamienro rat con tas perso- o-"i g_ ry ¡lÉi"téi.' iñ" "taí 

"*at 
y esonas, en er cuar desde et punto oá visa ;e p.* a menubor nJé p"r" .on 

"r
económico damos un üaiamiento j-Js6 ürr¡ó_n, óñ;íiñ;-ü.=so res pasay comerciar ar rato y ras ponemG á ámucrrospaGó. pó;6ilyquee$afpafictpar. No se va ninsuná prrsñá; ürcloei iud;d;ñ";; er compra-&abajar al campo st no'está;ód¡eta: ñi.qyo mtenfas uno esrá haciendomente saüsfecha gotl-ru maracuy4 attáetásatiendoen
Vorviendo a ro der Ti1"gI1 gtpt i:';,qiiiTt}:,8*#lf:Hr,ü::tramos que ésta 

"r",I11!!?, . O*" fj"tn, "oos gatos fueron encontradosbien, que se da en la llnea topical infe ó-n¡rgl_* de cáncer por tomar mara-
ffiSf::#rtl?* y 4 irados ñ ü?_.r e,,;"1,éünJll¡i1"s","¡a
proa-uc,,-sbió-oriti;,::FF.i:,:üf"Tg#!{,Tlf,S*T[,.lTii:?*
zuela y la parte nofte dei.&asil eñ nmá ñiL, loatos baJos, tindfslmos éstos.
[*Igr::3 iTifl? 

grobo.ro puüán 3i;" ip_n rJrdgs, p,ecrosos ros roJos,L"ná'c;;;ñ;.ñj4üü?F-,'r.:iroltlt""$#;f r'#gi,1:ttses de Afiica del Norte^tod.os tos átas ñion.".r, lay que estar en_el mercadotienen un nuevo üfón qstt t¡nLatenla aliiqu¡enlosompra:noproducirnadaproblemas Intemos), v ggo_g.supimos ánE *,r,oprodudr nadaque ta gen-que redmente es tropical, dijimós va- t"'ó qurera.moa a hacerlo.
I . La.9xp9{aqiOn traVque manejarlacon

dilüüJ,ffi iix$l',"s""Ts*'#s"'[",f¿i?i,ldib*,'ff"#ff f ffi
i,ü,ffit¿üt#:"H,itm*it?Hflü^í"t*!:m:;rÉii";,:liifjcualquier.persona nos ¿ió. ñóótil que no gustab_q y tu#;;;,ucho ha_tratamos de hacer manzai* nñ;;á: brar melfo: "s¡'É oa iól.lls oaratamos:_esonofunciona, ¡1^.r-ií'.^ñ._r la compro^, si no, puáJiávdrsela". vones, porque 

"" * JiñJiü;,ü#'.j[ !" ¿ü": l¿90'pii,ii-ó'Iñ"1r"r, *romanzana, es: ¿cuántocuesta;r"g|,ffi la voy a devolver?".

!ffiffiill"i*??:S,ff'3fifrfÍí; -n!31¡r*:, en ra medida en que re vaunamaneiá-muv-éñii'¡¡',poiquenóffi ;3,3""1i:slrffJ":ig,mgl
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cios están manejados por gente muv
pesada. Ustedes no saben lo que eó
llovar un año de trabajos y cuando al
negociar se habla acordado que elidio-
ma oficial serfa el español y algunas
cosas en inglés, hasta donde alcanza
ol nivel.nuestro de inglés, y de repente
ellos, sin pedirle permiso a nadie, em-
piezan a hablarte en alemán. Uno no
sabe lo.que está pasando, lo único que
recuerdases que üenes 3.500 tipos átá
a quienes hay que pagarles y que están
esperanzados porque el doctor se fue
a negoclar el maracuyá y eso está ven-
dido... Y en el momento en que estás
cenando precios y proporclones, ¡los ü-
pos están hablando alemánt y después
dicen no: ellos saben que no puedes
hacer nada. Ellos sl, vienen, lo ven a
uno y dicen: rTodo eso se vende', y lo
único que están haciendo es crearte ex-
cedentes para que elpreclo de eltos sea
barato, cuando ellos ya lo üenen vendi.
do. Y uno pude estar viendo los télex
allf que ellos te muestran, y son tan ami.
gos... Pero tan fregados, que en la últi.
ma conversación en que yo iba a nego.
ciar y cuando sabfa que lo tenlan vén-
dido, me dijeron: "Hombre, Carlos, es
tu primer üaje a Europa. yo creo que
tU estás perdiendo el üempo aquf, tú
debes lr a conocer los Alpessuizos, lta-
lia, Parfs, Londres, porque yo no tengo
ahora üempo de mostrane los clientes
ni los volúmenes, y aü te están esperan-
do en Colombia". "Lo siento mucho -
respondf-. Realmente yo vine fue a€so,
I Vo no puedo regresar allá y decir que
hay unos posibles cllentes sin conocer
los clientes y las razones de oompra
para sembraf. Y no era para sembrar,
gra para encargarlos, porque ya esta-
oan sembrados".

. Y esos üpos son tan fregados, que
stendo nuestros amigos, habiéndolos
tratado aquf muy bien, cuando el asunto
es de plata no se tiene amistad. Somos
mucho más amigos nosotros los latinos
que bs compradores americanos o eu-
Jopeos. Y en ese momento le dije: "Está
bien, yo me voy a quedar en Éasilea y

voy a @nooer la ciudad 4, 5, 6 ó 7 dfas,
y si algún dla üenes tiempo de mostrar-
me eso, las cuestiones de mercadeo,
me las puedes mostrar; ese día me lla.
mas. Pero te digo una vaina, James: yo
no me muevo de aquf hasta no saber
eso; voy-a pedh misvacaciones, y aquí
me quedo. Si al tercer día no m-e hás
llaT49, y.o, que estoy en SuÉa, que
no hablo alemán, me consigo un tradüo-
tor, busco a esos @mpradores en el
directorio telefónlco y hago negocio"

Enton@s, üenes que saber a dónde
va a parartu producto. Uno puede llevar
su producto al supermercado... El del
supermercado te lo compra, te lo paga
y a los cuat¡o meses te dice: "Lo siento
mucho, esa vaina no se vendió, venga
por eso, vea a ver qué hace'.

Realmente todo 6to es posible y ha-
brfa que ponerle una gran it y una gran
M, esto es posible gracias al hombre y
a la muJer que trabalan conmigo; comó
dicen los polfücos, sin ellos no hubiera
sidó posible.

. Vamos a hablar un poquitico de las
cÍfras, de los resultados. En resumgn,
ahora lo podrlan ver de cerca los que
quieran a@rcarse. Si empezamos,en
1955 con 180 matas, en este momento
tenemos 3.4ü).000 matas; si las ventas
en el año 55 fueron de $45.000, este
año de 1988 vamos a vender $6.850
millones, y esa es una'cifra muy grande
para nosotos mismos.. En el presupues-
to eshban $6.800, y mipapá, que era
gl rQue lo estaba dibujando, escribió
$6.850 y me dijo:'¿Qué hago?'. Le dije:
"Póngalos, que yo log vendo".

Voy a suspender aquf, pues quisiera
olrlos para ver qué quieren saber, y lue-
go, si el üempo me alcanza,. yo quiero
mostrarles en diez minutos un batance
de lo que es un estudiante standard nor-
mal, y de lo que es un estudiante o una
persona súper o fuera de lo normal. Lo
que será el ftfuro si ustedes simplemen-
te terminan sus estudios, y si ustedes,
por el contrario, están en lá mejor, más
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clara Institución académica como es el
ICESI, cuyos objetivos son claros, con
la calidad de sus fundadores y dlrectl-
vás, .y aprovechen esta.lnfraesüuctura
para ser super-estudiantes.

; -Tengo entendldo que ustedes han
reducldo elárea deslembra ¿euéha,pasado?

-Sí. Nosofos anancarnos oon un
área muy pequeña, anancamos con lz
hectáreas, y fue tal et follaje que dio.

. gue etdía que venfa el suizo a úerb sé
cayó completamente él panal. Lueoo
subimos hasta 400 hectáreas, conlo
que terminamos esle año. En el 79. el
100o/o de la producción (0.00O tonéla-
das_)_fue producido por Grajales; desde
e_l 82 esta proporción de GraJales fue
disminuyendo, pero nunca tra éido ¡nte-
rior a 3.000 toneladas en La Unión. En
el 87, o sea en cinc€ años, hicimosatqo
que llamamos "Divulgue to que conozóa
y participe de 6us logros", y una vez que
nosotros sabíamos cómo hacerlo, {ue
Lo tellfaqtoq asegurado, entonces... Éoy
en día Grajales solamente produce eñ
!1 parte de La Unión el 2oo/o de las
27.0000 toneladas que esperamos este
l{to, y tgne.mos 170 personas que pro-
ducen desde una hectárea naSá gO, ¿O
ó,100 hectáreas, y esa gente gana máspra¡a que nosotros en esto. y es muv
rÍnportante oír cómo el maracuyá, eá
úna finca de 40 ó 50 hectáreas, cón-una

;sola hectárea le produce un ingreso bru-'to al año diez veces más alto qúe culüvar
papas. El se mantiene fetiz al sabet oue
T:t es." h.e$á¡ea paga tos costos fijos
det resto del año, y hoy en dfa nosqtros
9s¡?m9: recibiendo a $55 etkito puesto
en La Un¡ón y les damos semiltá, asls-tencia técnica y les garantizamos de an-
¡emano, a diferencia de lo que hacen
los graseros, a $5S el tno. Fero sl tr:vas al supermercado, vas aCavasa, vas
a L;orabastos (esto no ahora, que esta_
mos en cosecha pero sí hace un mes)Ie ro venden a $90 el kilo. Entonces, eéexcesivo y a la gente que siembra enseccrones pequeñas pueden traicionar_

ii5"Rr,l"tri:#lxLíll?',xi'::
puede hacerce un emporio oe rioi"'jl
en un grupo donde elveclno estávi;ii^"
que teestás llenando de plata y els¡o"'i
tratando de quitarte tos pibjos áltomXrl"
y esperando que el fruto lo reoja oi'i'Eso n9 |o puedes hacer, porque de i^
contrario tendrfas a La Uñ¡ón'llena iI
desempleados, llena de UanOi¿os. JI
una serie de problemas, oe prosttóuiá*
y oe oosas que no serían aceptables.-

- -Lo conocÍ en el hotet y pam mffue una gnan satisfacc¡On.- Vo no'i"
conggfg^1ét, y te dtle: .¿y vos quléñ
sos?" 'No, yo soy Eduardo G;ta:
les",-Eso-s muy bonlto, yo creo qüe
el érlto !e los Grajates es eso: esbi
en cada congresoen el mundo, estar
l F^atürra y tecnologÍa de ta indusüta,
no_¡ener- e-n cuenta que produclmoi
plna o citdcos más barato que elve
clno; sólo tenemos que iener en
9!¡enta que,las condlclones cllmato.
lóglcas de ,noeotros son ¡ncalcuiá-
bles: nosotros tenemos un lnvema-
dero natural" En tsraet estuve e¡ ms
pasado, en et Gongreso Mundlal de
Cltrlcultura, y hablába preclsamente
uno gue estaba sn un proglama de
cltrlcos. Para ml sorpresá, me dl
cJ¡qnQd9 que nadte de Gotombia, ni
de la Federación de Cdeteros, nl de
esa gente que se supone üenen un
programa de cltrlcos a nlvel dlgamos
Internaclonal, se percataba,[or b
menos por estar a la vanguardla de
la mejor tecnologla del mlndo. En-
tonees, ¿con qué bases vamos a ha
cer algo? El costo del agua en tsrael
aproxlmadamente es el 25./o del cos-
to total de la fn¡ta. Nosotros tenemos
aguar tenemos cllma y 365 días para
cubrlr deudas. Tal vez-él hacfa mücho
énfasls en que no tenlamos la colora.
clón de la fruta que el mercado mun-
dlal necesib pero es mucho lo gue
nosotfos podemos hacer sln cuoias
de producclón tan etevadas: la mano
de obra nuestra es una déclma parte
que la mano de'obra del Brasll,'o de

tsraet' o de Valencla (España)' No sa-
r,emo!¡ realmente lo que tenemos, y
inlltos mucho por hacer. Ssnsaclo-
iál rcoo lo que d[iste. TevoY a haccr
üñJpregunú¡: En el cuadro, ¿Porgué
r-". ároortaciones en el 82 estaban
Jn ¿oó millones Y balaron a 800'dl0
pesos?

-Son las exportac¡ones de wa' Por-
oue aqul, cuándo estaba creciendo"'
ñásuná que cuando tu te emPiezas a

volver grande siempre aparep alguien
oue qulere tomarte por elcuello. Enton'
üÁ e'i donde los ctiilenos te toman' ¿Y
entonces qué hiclmos? Resulta que no-
sotros todó eso lo volcamos al mercado
nacional Y les hicimos a ellos en Chite
lo que elios nos estaban haciendo en
Ca¡iadá. Por eso se reduio, mientras
que el volumen total se iba incrementan'
do.

Muchas gracias.
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CARACTERISTICAS
DE LAS EMPRESARIAS DE CALI

Y ANALISIS COMPARATIVO
CON LOS EMPRESARIOS DE CALI

RODRIGO VARELA, Ph.D.
JORGE JIMENEZ

Centro de Desanollo del Espíritu Empresarial-lGESl-

INTRODUCCION

En el perlodo 1985-1986,elCDEE del
ICESI reatizó una investigación sobre
las caracterlsticas de los empresarios
caleños, la cual fue Presentada en la
conferencia de investigación sobre Es-
píritu Empresarial que se llevó a cabo
en Babson College en 1986 y se publicó
en Frontiers of Entrepreneurship Re-
search y en Publicaciones ICESI Ns 18
enero-marzo, 1986.

En eldesanollo de esa investigaciÓn
se diseñó una gufa de entrevista a em-
presarios y una metodologfa de aplíca-

ción de la entrevista,que permitían valF
dar en el ambiente de Cali una serie de
hipótesis que ex¡sten sobre las caracte-
rísticas, motivaciones y valores del em-
presario.

Dada la importancia que durante los
últ¡mos 15 años ha venido alcanzando
la mujer en el campo de los negocios'
se consideró pertinente duplicar el tra-
bajo investigativo con elfin de cubrir a
las empresarias y tratar de identificar'
en caso de existir, similitudes y diferen'
cias con respecto a los empresarios.

A lo largo de dos semestres, tres gru'
pos de estudiantes del ICESI que esta-
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ban tomando elcurso de Espfdtu Em-
presárialy que por tanto hablan recibido
una educación sobre los diversos con-
ceptos teórlcos vinculados al proceso
de generación de nuevas empresas,
fueron entrenados en el manejo del
cuestionario diseñado para la invesüga-
ción de los empresarios,con el propósito
de que pudiesen aprovechar al máximo
las entreüstas con las empresarias.
Cada estudiante tuvo la libertad y la res-
ponsabilidad de idenüficar y entrevislar
directamente a una empresaria, sin
existir limitación en cuanto a sector,
tamaño de negocios, antigüedad, edad
de la empresaria. etc.

En otros términos, se dio la oportuni-
dad de conformar una muestra de un
espectro muy amplio de negocios y de
empresarias. La muestra se redujo alea-
toriamente a 64 empresarias,con el pro-
pósito de conformar una muestra de
igualtamaño a la realizada con los em-
presarios.

lgualque en la invesügación ya men-
cionada, el objetivo central de este tra-
bajo es el de efectuar una caracteriza-
ción global de las empresarias locales,
y no elde definir caracterfsücas sicol&
gicas y/o de personalidad que permitie-
sen idenüficar o medir habilidades em-
presariales.

RESULTADOS
A continuación se presentan algunos

de los resultados más sobresalientesde
esta investigación. A dispgsición de los
interesados está un anexo que conüene
la gufa de la entrevista y 47 tablas que
recogen los resultados de absolutamen-
te todos los lactores y elementos inves-
tigaQos. En el anáisis de los resultados
de lás empresarias no sólo se van a
hacer comenlarios sobre ellas indepen-
dientemente, sino que también se van
a ha¿er comparaciones con los resulta-
dos de los empresarios.

a) EDAD:

La Tabla Ne 1 muestra la distribución
de edades de las emprósarias y los em-
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31ff T?".;r:'r3","'"Tlff il"XX"llJIr
:3'"Í?r?.T:","f"itrilH::ili:Jr!
30 años, los dos grupos prese,iü,Il

ffi Í:3iHtr"'""i:"'"Tr::fr ffi ji:|ites:
- Que existe un núcleo empresaria, dereemplazo.
- Que la gente joven está considerando

la canera empresarial como una oil
ción válida e interesante de Oesanótio
personal.

- Que la mulel joven, con grÍrn sabidu_
rfa, está entrando a la que tal vez es
su mejor estrategia de compatibiliza-
ción de sus diversas funciones.

. !l sesgg en la distribución de edades
de.las mujeres hacja et tado de ta¡wáni
tud s9 puede expllcar por el treitro áeque sólo las mujeres más jóvenes se
han sentido con la mislón de ser empre
garias, pues hasta hace algunos anos
la cultura no esperaba eso de ellas.

Estos resultados son especialmente
importantes para nuestro sistema edu-
catfuo,que maneja una proporción muy
grande de muJeres qugademás de ser
profesionales, tienen vida afectiva y
áreas de acción familiar en las cuales
el hombre no las puede reemplazar.

Adicionalmente este resultado nos
permite destruir el mito de que el Espf-
rÍtu Empresadales algo que se da con
la edad y la experiencia,y viene a mos'
tramos que es una opción alanzable
para los Jóvenes.

TABLA N" 1

Dístribución de edades actuales

Eflad o/ohombres o/omu¡eres

p¡ ESTADO CIVIL

, rnn de los aspectos adicionales de

"i, iñvestigación tue el tratar de üncr¡'
o-',-ot 

espíritu empresarial con proble-
'ii,"J, 

¿e unión familiar. Aunque se 9n''j.,niró 
Aue el üolo de las empresanas

lli"'ol" casaoas, apareció un sorpresi'
i,i'lá't" ae empresarias separadas, ma'

"lr'ou" 
el porcentaie de empresarios

Illa'ra¿os. Surgieron aquí vadas hipó'
,rls: ¿Será que la muler' al separafse'
'li,."aia sotución económica en la crea'
".1"n cle empresas, o se ve obl€ada a

"iÁz ;.sera que la creación de empre-
.;; Ñ la muier la imPulsa o le Ptoduce
íiáienoenc¡á a la separación? ¿Será
ouá ta accion de separación produce
L-acciones diferentes entre el hombre
v ta muier? He aquf una l¡sta ¡riteresante
ár arp-eaos a investigar en el futuro'

Es imPortante destacar que sÓlo el
s"¿ Oe lás mujeres eran separadas, el
2010 viudas, el 380/o solterasy un signlft-
cativo 550/o casadas al intclarse sus
emoresas, lo cual perm¡te apreclar que
urn para la mu¡er casada haY grandes
perspectivas de que inicie su empresa'

c) GENETIGA

Otro de los mitos que existe en el pro'
ceso empresarial es el de la Genéüca
que dice: "Para ser empresario es oon'
dición necesaria y suficiente el tener pa-
dres empresarios". lgual que en el estu'
dio anterior, se enconfó que !a mayorla
de las empresarias analizadas pryY9
nían de oádres no empresarios (55o/"
para fos Éombres y 57o/opüa las muie-
res).

Este resultado pormite al menos eli-
minar la condición de necesidad de te'
ner padres empresalios para ser empg
sarib y nos Urihda a todos la opción -de
particíoar en este proceso de desanollo'
Por lo'tanto,acepiemos una realidad: el
espíritu y É créaüvidad empresariales
soh tornía¡tes¡Y Por eso es que üene
tanto senüdo esie Congreso y las accio'
nes €lducacionales que varias universi'

dades del continente estamos realizan'
do para lormar emPresarios.
d) EXPERIENCIAS JUVENILES

lgual que en el caso de los emPresa'
rios, un alto pofcentaie de las empresa-
rias (55"/ol tuvo durante su juventud ac-
üvidádes-prductoras de ingreso' En
otros térm¡nos, muchas de ellas comuF
oaron en su ambiente cultural con la
idea de generaciÓn independiente de re'
cursos 

-económicos' 
Si bien es cierto

aue el Et9/o delos empresarios tuvo esta
áracterlstica, la dllerencia es enlendi-
ble pof las situaclones ambientales que
ha viúdo la muier.

En el caso de las muieres, la maYoría
de las que tuvieron actMdades Produc;
toras dó ingreso durante su juventud'
estuvieron ünculadas a acciones de
ventas 52o/o y a traba¡o en empresas
lamillares 21o/o' Pa¡a los empresartos
con actividades productoras de lngre
sos estos dos rubros sólo representan
el 49o/o, oncentrándose su acción en
ventas.

Tanto Para los emPresarios como
oara las empresarias se encontrÓ que
un 63o/o de ellos habla participado en
acüvidades deportivas y/o culturales'
Esto refleió condiciones personales vin'
culadas ai competitividad, liderazgo' de-
seo de superaóión,lorÍlulación de me-
tas, acüvidad, iniciativa,etc., caracteds'
ticas que muchas investigaciones han
enconüado en la mayorfa de los empre-
sados. Porfavor,no se enüenda mal esta
conclusión: no se trata de decir que
quien no hace actividades extracunicu-
lafes no t¡ene opción de ser empresa-
rio, o que quien las hace si es empre-
sario. 

-Entendámo9la 
como que las

personas que desar¡ollan actividades
bxtracurriculares üenen y adquieren
unos valores y unas habilidades que
parecen ser importanteg en el proceso
empresarial.
e) RETACIONES CON EL EMPLEO

Se enconüó que el 81olo de las empre-
sarlas habfan sido empleadas en em-

20-29 2,
30-39 17
4049 14
50-59 36
>60 11

23
u
23
1 9
1
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presas que no eran de su propiedad.
Para los hombres esto ascendió al 95ólo:
Aqul surgieron algunos intenogantes,
para los cuales la investigación no nos
dio datos confiables: ¿Seria el diferén-
cial producido 'Por las seParadas?,
¿qué tantas de las separadas habían
sido empleadas?, ¿se generaría la se-
paración por el emPleo? De nuevo
aquí quedan esüas ¡nqu¡etudes' para
que sigamos investigando. :

Mientras el 23% de las muieres volve-
rfan a emplearsq vgluntariamentersflo
el 1P/o de los hombres lo haría nueva-,
mente. De las empresarias gue vglve:
rfan a emplearse las condiciones sala-
riales son: de al menos del doble del
ingreso actual (40"/d, del triple (2o/4 y
más deltriple (ztO%).

Uno de los factoresmás importantes
de su nueva vinculación serla la dedica-
ción. El 34o/"de las empresariag que se
volverlan a emplear desearfan un tra-
bajo de medio tiempoi el22o/" exigirlan
liberalidad en el horario.

Este üpo de respuesta debe ser un
campanazo de alertra.para t@s la9 em,-
presas del pgls, que no han qqerido en-
tender que una de las condiciones.de
trabaio más importante de la muier els
la llexibilidad del horado y las jomadag
redueidas. Recordemos que muchos
pafses ya enfrentaron eqta situación y
le dieron solución ajuslándose a la rea-
lidad de las neceiidades de sus emplea-
dos y no a la inflexibilidad de I horaVdla.

Estos resultados comprueban qfue
para la empresaria, igual que para él
empresario, su canera empresarial es
mucho más qu6 platá y posición, y que
no está dispuesto a delarla aunque en
plata sea menos significaüva. Esto nos'
demuestra que pára los empresarios el
dinero no es el fin de su acción; es sólb,
como decía McClellan. el'medidorde lo
bien que está realizando su actividad
empresarial.

Este resultado debe.ponemos a me-
ditar a todos los educadores, psro muy

especialmente a aquellos.que siguen
pensando que el unico camino del Oesa-
nollo empresarial es el empleo v aue ir
mejor medidor del éxito profesional o-.
elnivel del cargo desempeñado ylo 

"lsalario recibido.

0 rNrcro DEL NEqocro
La Tabld Ne 2 muestra la distribución

de edades de los empresarios y empre-
sarias al iniciar sus negocios actuales.

TABLA N" 2

Edad al inicio del negocio actual

Rango . o/ogmprer¡allas o/oempresarios

<20
20-29
30-¿10
>40

7
58
31
4 '

1 7
40
22
2',1

Aquf de nuevo,Fodemos refular otro
mlto erróneo,que dice que sólo cuando
se üene mucha experiencia y se llega
a la edad adulta se puede iniciar un ne-
gocio. Farecerla esta distribución indi-
car que antes de los 20 años la mu¡er
es más lenta para iniciar su negocio,
pero que entre los 20 y los 40 años ellas
se deciden. Algunos hombres sólo se
dec¡den después de los 40 años. To-
mando la idea del doctor Albert Shapero
(q.e.p.d.) de los 'cumpleaños críticos
para la deciSión empres4rial, podria es-
peculañie gue tal vez esa Bdad crítica
es menor en la mujer que en el hom'
bre.

En las empresarias se encontró.que
en su decisión de inicio influyó otro em'
presario en un 467" de los casos, mien-
tras que para los empresarios sólo fue
del?A:o/o. Estos re$¡tados nos plantean
claramente que existen factores y cir-
cunstancias más importantes que el mo'
delo que otra persona nos brinda. Para
las empresarias,los factores,que más
admiraron en el modelo, cuando éste
exisiió, fueron: independencia, dinero
ganado, creatividad, deseo, de supera-
ción, responsabilidad.
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, ̂ q ellPfos?rios hablan indicado in-
Sndencia, confianza en sí mismos,

ffinsabilidad, 
dinero Y creaüvidad.

rn términos de conocimientos y habi'
..i"¿esal inicio de su carefa empresa-
F' 

-ra 
oran diferencia entre empresarias

Yjro-resatos es que ellas le dieron
Lin ¡mportancia a las relaciones socia'
flL seg'uidas de las comerciales, mien'
5l-oúe ellos le asignaron el maYor
ll.n á las comerciales. Esto de pronto
Y"-oA¡ia explicar por las característi-
lJsicolosicas de personas con alta
frz femenlna",segrin la clasifi cación de
Á,ú¡oan. Sin embargo, el otro elemento
Liooñante a oonsiderar en este resulta'
¡o es la situación amb¡ental que en ge-
.árár na tenido la muier, la cual no le'iáoi" 

orinoa¿o tantas oportunidades de
iilervenir en acciones productivas como
a bs hombres.

En el anáisis de rispectos clrcunstan-
ciales que motivaron la decisiÓn empre-
sarial, óe esperaba que los lactore de
desplazamidnto negatlvo (divorcio, üu'
oez,lalta de recursoso segregación se-
xual) aparecieran muy claramente para
las emiresarias, pero se e¡lcontró que
aunqué éstm aparecfan más que en los
empiesarios, sú papel era secundario,
yque exactamente lgual que los empre-
sarios, para ellas las pdncipales activF
dades óircunstanciales que influyeron
en la formación de sus organizaciones
eran: identificación de una oportunidad'
deseo v/o necesidadde incrementar sus
ingresós, la búsqueda de un reto consF
go mismas, y gusto Por la Profesión.

En el análisis de los aspectos perso-
nales que influyeron en elcamino em'
presadá, |as empresarias indicaron:
"deseo de ser independientes, confian-
za en mi caOacidad, dinero, deSeo de
desanollar nii iniciaüva y micreaüvidad,
deseo de ser mi propio iefe, flexibilidad
en el horario, deseo de poner en prectl'
ca m¡s ideas".

Aunque existen diferencias de ord+
nación de: dinero (más importante para

las empresarias), confianza de capaci'
dades (más importante para las empre-
sarias), deseo de poner en práctica mis
ideas (menos importante para las em'
presarias); el punto central de diferencia
bignificativa eslá en Ia flexibilidad en el
horario (muy importante para las empre-
sadas) y deseo de establecer una tra-
yectoria definitiva para miüda antes de
llegar a la edad adulta (muy importante
para los empresarios).

Al estudiar el papel del sistema edu-
cativo en la decisión empresarial, las
empresarias, igual que lo hablan hecho
los empresarios, dieron muy poca ¡m-
portancia al sistema educaüvo formal.
Los aspectos educativos imporiantes en
el proceso empresadal fueron: la educa-
ción lamiliar, estudios prolesionales y
formación recibida en la empresa en
que trabale.

Este resultado era de esperarsedada
la escasa orientación empresarial que
ha tenido nuestro sistema educativo'
que se ha preocuPado únicamente de
formar empleados para oftcios especffi-
cos y poco esfuezo ha hecho por infun-
dir los valores necssarios para la crea-
ción de nuevos negocios.

Se estudiÓ también el'efecto de as-
pectos familiares en la declsión empre'
sarial y no se en@ntraron dilerencias
importantes entre empresarios y empre-
sarias. Los aspectos más relevantes
que destacaron las empresarias fueron:
existenc¡a de negocios en lafamilia' re-
laciones sociales (más importantes que
para los empresarios), eldeseo delcón-
yuge de que me indePendizara.

Al analizar la canera emPresarial
como profesión, se encontró que los
medidores de éxito fiiados por empresa-
rios y empresarias al iniciar su actividad
eran muy similares: deseo de alcanzar
algo que-puedo considerar una creación
y un logro mfos, deseo de hacer lo que
quiero hacer (más importante en
las empresaias), deseo de tener una
aAividád que produzca ingreso y faba¡o
para mf Y Para rnis hiios-
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Al analizar la forma de identif icar el
primer negocio, las empresarias, igual
que los empresarios,destacaron la im-
portancia de los contactos y el conoci-
miento que habían logrado en su am-
biente de vida y de trabajo en la identi-
f icación de la oportunidad.

s)  RIESGO

Uno de los mitos más tradicionales
en el área de espíritu empresarial con-
sistía en pensar que el empresario(a)
es una persona que toma grandes ries-
gos, que se lanza a la aventura, que es
un jugador.

Al consultar a las empresarias sobre
los factores oue favorecieron la decisión
de iniciar su )rimer negocio, el 49/. de
ellas dio como respuesta la confianza
en su capacidad, el 17"/" la confianza
en la oportunidad y el 14"/" el apoyo de
un familiar o amigo. Surge aquí, igual
que en el empresario,el papel de auto-
valoración de la capacidad empresarial,
o sea, el hecho de que el empresario
cuando toma la decisión no ve riesgo,
pues se siente en control.

Al preguntar a las empresarias si ellas
habÍan sentido temor a quebrarse al
montar sus negoc¡os, e\71"/. de las em-
presarias indicó que ni siquiera había
considerado esa posibil idad (en los em-
presarios fue el 72/"\, y al preguntarles
por qué no habían sent¡do temor, e|41"/"
mencionó la gran confianza que tenian
en e l las mismas,  e l13/"  por  la  demanda
del negocio, el 10% por el t ipo de nego-
cio y el 8/" por el conocimiento del ne-
gocio. También se dio un 87" que no
tuvo temor porque siempre es optimista.
Obsérvese que para la mayoría de las
empresarias, igual que se había repor-
tado para los empresarios, el riesgo no
es un problema, pues ellas no perciben
riesgo al decidirse. Cuando sienten ries-
go no se melen.

Quienes mostraron temor a la quiebra
indicaron como razones básicas: inex-
per iencia,  demanda inestable,  compe-
tencia, tendencia de los costos a au-
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mentar, condiciones económicas inss-
tables. Lo único distinto con respect;;
los empresarios es el aspecto inexpgl
r¡enc¡a, que no apareció en el caso'd-e
los empresarios.

Sorprende en el caso de las empresq-
rias que el 86% de ellas, contra el 61lo
de los empresarios, no se pr"o"rparon
en cómo iban a sostener la familia en
caso de que el negocio hubiese fracasa_
do. Esto se puede deber en el caso de
las empresarias al hecho de que el pre-
blema de sostenimiento de la familia es_
tuviese cubierto por el esposo, o simple_
mente a mucha mayor confianza en el
éxito del negocio.

Se observa aquí una idea interesante
para mot¡var a los jóvenes recién egre-
sados a seguir el camino empresarial.v
ella parte de que al no existir granOéó
responsabilidádes económicas y fami-
liares, el proceso empresarial se puede
segurr con menos preocupactones y ur-
gencias,y que por lo tanto el experimen-
to se realiza bajo una menor percepción
de riesgo.

h) DESARROLLO DEL NEGOCTO

Al indagar a las empresarias sobre
las satisfacciones más importantes que
han derivado de su negocio, se encontró
que en el 93% de las resPuestas las
satisfacciones derivaban de factores di-
ferentes al dinero: indePendencta
(28%), triunfo y satisfacción (16%), ser-
vir y satisfacer a la gente (12k), relacto'
nes (1'l %). En el caso de los hombres
se habia encontrado que en un77"nde
las respuestas las satisfacciones den-
vaban de factores diferentes al dinero
Esto permite observar que tanto para
empresarias como para empresarios et

dinero es más un termómetro de la ges-
tión empresarial que el objet¡vo central
de ella. La diferencia entre empresa-
rios y empresarias es bastante significa'
t iva,y valbría la pena mirar más en de'

talle-las causas de esta conducta dile-
rencial. El elemento que produce maYol
insatisfacción en las empresarias, lgua'

que en los empresarios,es el mane.io de

perSonal.

Se investigó también el comporta-

¡iento de las empresarias en términos

/el número de fracasos,y se encontro

áue e l  lToo de las empresar tas s i  ha-

üían tenido algún fracaso empresarial
ioara los empresartos esle rndice era el

)3'.). L"t tres principales razones para

el fracaso según las empresarlas tue-

ron: mala administración (20%)' desa-

cuerdo con socios (20%) y competencia
(20" o). En los empresar¡os que luvieron
álqún fracaso. las principales razones
fuéron:  mala adminis t rac ion (279.) ,  d i f i -

cultades en cobros (20"o). precios del
oroducto (20''"). Para las empresartas

en el 80% de los casos el fracaso produ-

io beneficios en el sentido de dar expe-
riencia (50'¿), de mejorar habil idades
administrativas (30%).

De estos resultados surge claro lo im-
portante que es para el empresario el
iener capacidad y conocimiento admi-
nistrativo, porque al impulsar el espíritu
empresarial es necesario reforzar las
áreas de gestiÓn administrativa.

Se anal izó también e l  camino que las
empresarias seguirían en caso de que
el negocio actual fracasara. Se encontrÓ
que igual que en el caso de los empre-
sarios.sÓlo el 12o " 

pensaría en volverse
a emplear .  El  46o" crear ia un nuevo ne-
goc¡o, el 27o,o volveÍta a empezar y el
7% seguirra adelante como empresario.
Este hecho confirma que las empresa-
rias lo son porque lo desean, no Por
casualidad o por no tener otras opcio-
nes.

Otro de los aspectos investigados
fueron las características que les han
permit¡do a las empresarias pasar los
tiempos difíci les. Se encontró que el
l0% no consideran haber tenido mo-
mentos dif íúles. Entre las que sí los han
ten¡do, los han superado en el 22"o de
lOs casos con base en tenacidad, el 19%
coñ conf ianza y opt¡m¡smo, e l  160/o
con apovo familiar y sÓlo el 5o'" con base
eñ la exberiencia.

Al revisar la duración de los negocios
de las empresarias,se encontró que el
57o" de ellas han estado en operaciÓn
más de cuatro años y que el 28/" ha
estado en operación más de ocho años,
lo cual produce optimismo en térm¡nos
de los ciclos de vida de los negocios.
Es importante que se recuerde aquíque
hay teorías que plantean que el 90% de
los negocios muere antes de los cinco
años.  ¿Cuál  es la  real idad?,  ¿cuáles
son las tasas reales de falla? Estas pre-
guntas exigen una investigaciÓn sobre
tasas de falla de nuevos negoc¡os en
nuestro medio.

Es interesante aquí anotar Que elTOo/o
de las empresarias sólo ha tenido un
negocio durante su vida empresarial. En
el caso de empresarios,el 647" de ellos
había tenido más de un negocio. O sea
que todavÍa eslas empresarias, tal vez
po r  su  Juven tud ,  no  han  pod ido  i den t i -
f icar  nuevas oportunidades de nego-
c ro .

i )  FTNANCTACION

El 42% de las emPresarias financió
ei arranque de su negocio con ahorros
propios, el 22"A recurriÓ a préstamos de
la familia y el 17"/" combinÓ los dos me-
canismos anteriores. SÓlo el 8"/" men-
cionaron entidades financieras como
mecanismos de financiaciÓn. Esto nos
plantea claramente algo que se había
ya determinado en el estudio de los em-
presarios, en el sentido de que la finan-
ciación institucional no es tan preponde-
rante en el arranque de negocios y que
una de las habil idades del empresario
es encontrar fuentes de financiaciÓn
adecuadas a su proyecto.

Se observó también que el número
de empresarias que usa los créditos no
es muy alto (menos del 50%), y que el
principal crédito fue el más flexible: cré-
d¡ to de la  fami l ia .  Se podr ia hacer  una
especulación sobre las ventajas de este
crédito en terminos de la supervivencia
de las empresas, pero antes de ello se
requerirían algunos datos adicionales.
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Este resultado, muy parecido al logra-
oo con empresarios, tal vez sugiere que
el problema del arranque del empresa-
rio no es sólo el dinero,y que la mayoría
de los empresarios encuentra formas
creativas para resolver este problema.

j) PREPARACTON Y FACTORES DE
EXITO

Al investigar el t ipo de estudios y ex-
periencias que las empresarias habían
deseado tener antes de establecer su
pr¡mer negocio, el 26/" indicó estudios
administrativos, el 26/o estudios orofe-
sionales, el 15"/o estudios técnicos y el
12% estudios de mercadeo. Sólo el 5%
indicó que no hubiese deseado tener
estudios o experiencias previas.

Las relaciones públicas con un 157o.
la creatividad con un 15olo y la capacidad
de trabajo con un 167" son las tres ca_
racter¡sticas principales que las empre_
sarias reportaron como causales de su
éxito. En términos de las caracterÍsticas
que les han impedido lograr más éxito
ras empresarias indican: estudios
(12%), mercadeo det producto (17%),
capital (8e.), organizacion (Bozo).

Al indagar sobre cuáles son los indi_
cadores de éxito de las empresarias sur_
ge, tguat que en el caso de los emoresa_
nos: rendimiento económico (30%),
creclm¡ento del volumen de ventas
(20%), número de clientes (1 j %).
K) FUTURO

Las empresarias, tanto como los em_
presarios,tienen expectativas muv defi_
nidas sobre el futuro de sus neg'ocios.
Estas esperan que siga creciendo en
tamaño y en uti l idad, que las siga satis_
tacrendo profesionalmente, que pueda
dar más empleo y que les dé sufi 'ciente
para vivir.

Uno de los resultados más especta_
culares en la investigación fue el 

'hecho

de que el 98"/o de las empresarias reco_
mendarían a sus hijos la carrera emore_
sarial (en el caso de los empresarios
este dato fue del 97%). Surge aquí una

conclusión clara,y es las ventajds que
esras empresarias. que han conocici
en su mayorÍa la posición del empleadri
ven en la vida empresarial.

Entre las razones para recomend¿¡ a
sus hilos el camino empresarial esi¿nl
independenci a (4j e"). desarrollo pers^-
nal (30o/o), status económico (7".). crql-
t ividad (5%).

Al consultar a las empresarias sobre
la posibil idad de establecer nuevas er¡_
presas en Colombia, el 9g% considera_
ron que hay posibil¡dades reales de nue_
vos desarrollos, especialmente empre-
sas pequeñas y medianas. Este resulta_
do fue muy similar al de los empresario5
y es muy a lentador para e l  pars,  pues
claramente indica que Ios t ransforma_
dores están decid idos a contr ibui r
efectivamente en el proceso de desa-
rro l lo  naclonal  y  creen que se pueden
superar  los factores negat ivos que nos
ci rcundan.

CONCLUSIONES

Esta investigación permite reforzar
las conclusiones que se habían loqrado
en el trabajo anterior y tambien demos_
trar que no hay grandes diferencias en-
tre las características y motivaciones de
tos empresarios y las empresarias.

Adicionalmente se identif icaron algu-
nos aspectos que ameritan investiqacio-
nes más detalladas. y se pudieroniono-
cer los ideales, motivaciones, formas de
pensar y valores del grupo empresarial.

Se logró volver a confirmar hechos
tan importantes para la carrera empre-
sanat como son:
- La acción empresarial no está reser'

vada para los hombres, las mujeres
pueden y están constituyendo empre-
sas.

- La acción empresarial no está resef'
vada para las personas adultas, los
jóvenes (hombres y mujeres) estan
creando empresas.

_ El matflmonio no es inconveniente
pata ta acción empresarial y posible_
mente es una forma excelente de par-
t¡cipac¡ón de la mu¡er en la vida eco_
nómicamente activa de la familia, sin
separarse de ésta.

- La acción empresarial no exige gené_
tica empresarial, exige ambiente em_
presarlal.

- Las actividades extracurriculares son
un buen caldo de cultivo de las carac_
terísticas que la vida empresarial exi_
ge.

- Las mu¡.eres,más que ingreso,requie_
ren flexibil idad en el horario y satis_
facciones en la actividad qué estén
desarrollando.

- Las empresarias no están interesa_
q3g en volverse a emplear,y las con_
diciones que solicitan son tan altas
que probablemente no se pueden sa_
tisfacer.

- Los principales motivadores para la
carrera empresarial son: indepen_
dencia, confianza en sí mismas, res_
ponsabil idad, dinero y creatividad.

- Las principales fuentes de financia_
ción para el arranque de los negocios
son los ahorros personales v los re-
cursos familiares.

- El ambiente de vida y trabajo es la
base fundamental para la identif ica_
cron de oportunidades de formación
oe nuevas empresas.

- Las empresarias, igual que los em-presarios, no perciben riesgos signifi_

cat¡vos cuando toman la decisión deiniciar un negocio.
- Las empresarias han podido sobre_pasar la barrera de los clnco años.
- Las empresarias están satisfechas

en su profesión. repetirÍan su travecl
rona y se la recomiendan a sus hijós.

- Se necesita capacitación administra_
lva para lograr el exito empresarial.

- La tasa de fracasos empresariales no
es muy.alta. pero cuando se ha dado
l1l.9qy9¡do experiencias de apren_
orzale uti les para la continuación de
sus carreras empresariales.

- Los empresarios ven futuro y pers_
?u-.tlu3r en et oaís y están Otsfuóstos
a. cotaborar en el desarrollo d'e la na_
ción.
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PERFIL DEL EMPRESARIO
DE LA UNIVERSIDAD EAFIT

A NIVEL NACIONAL

JAIRO CARDENAS DUQUE

1 INTRODUCCION

, Esta investigación tiene el propósito
de aportar un mayor conocim¡ento'sobre
las caracterÍsticas del empresario co_
lomb¡ano, servir de base para que los
gremtos, las asociaciones profesiona_
les, las universidades, entidades finan_
cteras. públicas y privadas. el ICFES, ef
Ministerio de Educación, egresados, es_
tudiantes, fundaciones y otros tomen
conclencia de que el grave problema de
oesempleo profesional y no profesional
qel pais amerita por parte de todos los
colombianos pensar en opciones dife_
r-entes a la empleomanía,y dar apoyo ata 

,generacion de empresas existeñtes,
calif icado como Empresarismo.

. Los planes de desarrollo de Colombia
oe los ult imos años se montaron sobrera base de modelos de industrializacion
centrados en la gran empresa, que ab_

Eafit - Medeilín

sorbiera todo el empleo, pero la realidad
actual es que las grandes empresas es_
ran generando desempleo a todo nivel.
Ante esta situación se requrere una cru_
zada nacional en pro de'la generación
oe empresas nuevas, eficientes y pro_
ductivas, que aporten valor agregaóo y
productividad a la sociedad. f ñ es-te em'_
peño es significativo anotar que en Co-
lombia el 55olo del empleo lo'está apoi_
tando la economía ínformaf urbana jara
las cuatro principales ciudades Oet país.
En las ciudades intermedias la econo_
mia informal genera hasta el g0% del
empteo, según datos aportados por la
encu_e_sta de hogares del DANE en junio
de 1984.

Es preocupante la situación de de_
sempleo profesional en Colombia; se_
gun datos del DANE para 1986 existían
en el país aproximadamente 60.000
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profesionaies desempleados, quienes
llegan al mercado laboral aumentando
la oferta, a competir por unos pocos
puestos, produciendo como resultado
una reclasificación y pauperización del
ingreso.

Es lamentable que mientras países
más desarrollados como Japón, Esta-
dos Unidos, Alemania, Corea y otros
han centrado sus esfuerzos de desarro-
llo en el manejo del recurso humano,
países menos desarrollados, como Co-
lombia,se den el lujo de desperdiciar la
innovación, creativtdad, recursividad y
esfuerzos de sus profesionales. A la uni-
versidad colombiana,como parte de su
resoonsabil idad social, su adecuación
a las necesidades del medio y su pro-
yección futura, le corresponde,en unión
del gobierno, el papel de generar el su-
ficiente grado de desarrollo económico
que mejore fa calidad de vida de todos
los colombianos, proporcionando en
sus egresados y estudiantes, conceptos
y valores acordes con la nueva realidad.

Considero oue debe desarrollarse en
los estudiantes la mentalidad y espÍritu
empresariai, con visíón de riesgo, con
el ánimo de crear nuevas empresas
cuyo crecimiento sea cada vez mayor,
para competir dentro de la economía
del país honestamente, que generen
empleo abundante y creciente y que en
lugar  de convert i r  a l  nuevo profes ional
en empleado de las grandes empresas,
se conviertan en agentes de cambio,
líderes vinculados al desarrollo del oaís
que a través de su gestión propendan
por la  creacion de nuevos empleos,
por  e l  mejoram¡ento de las empresas
ex¡stentes y por  e l  aprovecham¡ento
de las opor tunidades del  medio am-
biente,  como una manera de sat is facer
mejor  las necesidades de la  sociedad.

La sociedad del futuro requiere un
profesional que detecte los problemas.
gue nrediante act i tudes y mental idad
creativas sea capaz de diseñar solucio-
nes eficaces. Un agente de cambio ca-
paz de crear nqueza, productividad y
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valor agregado a la economía. n^ ..
profesional empeñado 

"n 
runtunlT

statu quo. Un profesional que cons;.: l
temente investigue la realidaO que*ti
permita diseñar sistemas eficientes ;,,:
mejoren la calidad de vida de los r.o^t,ll
sos humanos existentes: protes¡oüfl*
capaces de funcionar en medios aril
bientes hosti les. caracterizador po¡. é.-
casez de recursos, desempleo. tensio_
nes pol ít icas. corrupción aOministrativá.
inflacion, devaluación. Ourocraciá.
egoismo. insensib i l idad,  inmoral idadi
inseguridad social; profesionales cons_
cientes de que el recurso más preciado
de la humanidad es el recurso humano,
dotado de conocimientos, innovación.
recursividad, creatividad, iniciativa, éti-
ca, adaptación al medio, propensión al
riesgo calculado; profesionales prepa-
rados no sólo para generar su propio
puesto de trabajo sino para ayudar al
gobierno en la generación de puestos
de trabajo adicionales. Crear valores de
que la única alternativa no es el empleo,
sino que existen otras opciones,como
la dei empresarismo,que aportan satis-
facciones personales, profesionales,
sociales y económicas.

El empresarismo no debe conslderar-
se en términos despectivos, no debe
rendirse tanta pleitesía al empleo, al sa-
lario alto, a las empresas grandes como
sinónimo de éxito; debe cambiarse por
autoempleo. generación de puestos de
trabajo, realización personal, sensibili'
dad social e importancia para las peque-
ñas y medianas empresas.

La universidad debe oroveerse de
profesores motivados por el empresa-
rismo, capaces de orientar sus asigna'
turas alrededor de la investígación de
los perfiles de oportunidades comercla-
les. factibil idad para el montale de sus
propias empresas, administraciÓn.del
riesgo, conferencias de empresarios'
veniajas del trabajo independiente so-
bre ei dependientb, análisis sobre las
característ¡cas de los dif erentes tipos de

sociedades y que en la clase no hable

sólo de los gerentes de las empresas
¡ultinacionales sino del propietario de
la empresa pequeña y mediana.

Debemos dejar muy en claro que el
papel de la universidad colombiana ra-
dica en producir excelentes profesiona-
les no sólo para adminístrar el desarrollo
de empresas existentes como emolea-
dos,tal como se ha hecho hasta el pre-
senle, forjando empresas grandes, tecni-
ttcadas y automatizadas, sino oue como
complemento debe generar una alterna-
t¡va a sus egresados como es la de ser
empresario. Cada egresado, de acuer-
do con sus potencialidades debe esco-
ger la opción que más fe convenga. No
podemos destruir en un día lo que de-
moró construir en 2A0 años de historia
empresanat con mucho esfuerzo v difi_
cultad.

La sociedad del tuturo también re_
quiere de profesionales con una menta-
l idad y espÍr ¡ tu empresar ia l  basados
en la innovación y la  tecnología admi_
n¡strat¡va, que ie permita cambiar los
recursos econom¡cos desde áreas de
baja rentabi l idad a ot ros de a l ta pro-
duct iv idad y mayor rentabi l idad eco-
nóm¡ca.  El  empresarro innovador es
aquet  que no ve en e l  r iesgo un proble_
ma s ino una oportunidad.  La fabor  ge_
renctal actual implica que ei gerente
oesa r ro l l e  su  t r aba jo  t en jendo  en
cuenta la  p lani f icac ión de la  ¡nnova_
ción,  como una tarea programable y
srstemát ica que sat is faga las necesr_
dades camb¡antes de la  sociedad v
que perm¡ta la  superv ivencia de la  or-
ganización en un mercado compet ido
a largo plazo.

2. ANTECEDENTES

, Las universidades cofomb¡anas no se
nan propuesto formar empresaríos com-
Petentes, como tampoco se nan pro_
IJUesto formar expresamente investiga_
,qores, ni líderescívicos. ni polit icos. Lisurliversidades capac¡tan para e1ercervrlctos específicos pero no para ejercerIunciones sociales.

Nuestros enfoques educativos son
esenctalmente conservadores baio la
concepción de que la educacion ós un
medio para transm¡t¡r conocimientos an_
tes que una vía de preparación de la
¡nteligencia creatlva y renovadora.

Se debe propugnar por una represen_
tación en la educación superior hacia la
formación de un profesional pensante.
reflexivo, científ ico, industrioso v versá_
til, capaz de convivir o modificai su en_
torno y de hallar solución a los proble_
mas imprevisibles que se le presenten.
Este cambio de mentalidad involucra la
necesidad de educar, no sólo para el
posterior empleo sino también para la
generación de empleo como opción via-
ble de realizactón.

En esta últ ima perspectiva la universi-
dad puede y debe cumplir dos tareas.
La pr¡mera, descubrir en sus educandos
la vocación de empresario económico
(como la vocación de cientÍfico o artista.
etc.), y la segunda, ofrecerles recursos
educat¡vos que permitan potenciar ple_
namente esa vocación.

Otro elemento desestimulante de la
actividad empresarial tiene que ver con
la ausencia de instituciones V la des_
coordinacion entre las exrstentes, que
brinden asistencia y apoyo a las empre_
sas que se inician en los diversos cam_
pos de su gestión: situacion que se
agrava aun más por la carencia de una
polÍt ica gubernamental que facil i te el ac-
ceso de los profesionales a la actividad
empresarial independiente.

Se señalan algunas posibil idades
para el cambio de orientación currícular
de las entidades de educación superior
y de las políticas y estrategias,tanio del
gobierno como del sector frivado,hacia
ta. promoción del trabajo independiente
y ta generación de empresas como una
opcton tan válida como la del trabajo
dependiente.
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3. LA INVESTIGACION

3.1. Objetivo general

Analizar el perti l  de los empresarios
de pregrado de la Universidad EAFIT a
nivel nacional.

3.2. Obietivos específicos

1. ldentif icar el número actual de em-
presarios en todas las ciudades del
país.

2. ldentif icar las principales caracterís-
ticas del estudiante y egresado em-
presario con respecto a variables
como: edad, lugar de nacimiento, ac-
titudes, aptitudes, experiencias. an-
tecedentes familiares, actividad eco-
nómica y sexo que permitan proyec-
tar y desarrollar la mentalidad y el
espíritu empresarial.

3. ldentif icar los puntos fuertes y débi-
les en el manejo de sus empresas,
para orientar programas de mejora-
miento y capacitación.

4. Analizar el comportamiento actual de
los empresarios con respecto a la
creación de emoresas nuevas o el
manejo eficiente de las existentes.

5. Buscar nuevas alternativas para
combatir el desempleo global del
pais  que permi tan crear  r iqueza
agregada a la  economía y la  pro-
duct iv idad.

6. Propiciar el desarrollo de una menta-
lidad y espíritu empresarial a la Uni-
versidad.

7. La responsabil idad social de la Uni-
versidad debe reflejarse en una ma-
yor adecuación de la educación im-
partida a las necesidades dei medio
ambiente. tanto a corto como a me-
diano y largo p lazos.

3.3. Metodología de la Investigación

3.3.1 . Dlseño de la Investigación

Para lograr los objetivos generales y
específicos se realizó un trabajo conclu-
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yente y de proyeccion. Concluyente por-
que se logró determinar, mediante fI-
cedimientos técnicos y ru"rtr"r.oñii l-
bles estadÍsticamente. la poblaciOn al
egresados y estudiantes O" prugraüi
Emoresarios.

Proyectivo porque con base en la in-
formación recolectada y en las 

"ur".i"-rísticas de los empresarios se pq6¡¿i
hacer proyecciones a corto, meO¡ano v
largo plazo sobre el papel e importanciá
que para la Universidad y para la sociel
dad tendrá la creación de nuevas em-
presas y la administración eficiente de
las ex¡stentes, como una alternativa
para combatir el desempleo profesional
en el país y la generacion de valor aqre-
gado y productividad para la econom-ía.

3.3.2 Método de recoleccion
de los datos

Para efectos de recolección de la in-
formación, en la realización de la inves-
tigación se recurrió a la conformación
de un marco muestral por ciudades,
donde están ubicados los egresados y
estudiantes empresarios. Para cada
una de las siguientes ciudades de Co-
lombia: Medellín, Bogotá, Cali, Banan-
quil la, Bucaramanga, Manizales, Perei-
ra,  Armenia,  lbagué,  Popayán y Pasto,
se elaboraron l istados de egresados
con personas claves que identificaron
la situación de empleado o empresario
de cada egresado.

Cada una de las anteriores ciudades
fue visitada durante el orimer semestre
de 1987 por el Director del estud¡g para
la recolección de la información.

En el caso de los estudiantes empre-
sarios se colocaron avisos en carleleras
y en los boletines de la Universidad
como "El Noticioso" y "El Boletín exter-
no" invitando a los estudiantes empre-
sarios a partic¡par como unidad.es
muestrales en dicha investigaciÓn'
También se tomaron listados de estu-
diantes empresarios ! de egresados, en

archivos cót per que harirealizado ta

práctica en sus propias empresas'

Se unreron igualmente cadenas de
amigos para determ¡nar los empresa-
rios, tanto para estudiantes como para
egresados.

En las drferentes ciudades se hicieron
reun¡ones con los egresados donde se
explicaron los objetivos e importancia
de dicha investigación,y se procedió a
entregar a los asistentes la encuesta.

3.3.3 Técnicas para la recolección
de la información

Se diseñó una encuesta aplicada por
entrev¡sta personal y por correo a los
empresar¡os de la Universidad, se esco-
gió esta técnica por las siguientes ven-
tajas:
- Posibil idad de obtener mayor infor-

mación
- Bapidez en la recolección de los da-

tos
- Buen control de la unidad muestral
- Excelente cobertura
- Adaptación a las necesidades de la

investigación
- Posibil idad de obtener mayor veraci-

dad en la información
- Mayorcontrol en el trabalo de campo.

3.3.4 Fuentes de informacion

3.3.4.1 Primarias

Esta investigación se calif ica de tipo
primario porque es el primero que desa-
rrolla la Universidad EAFIT baio este
tema.

3.3.4.2 Secundarias

Se tomaron como referencia algunas
invesligaciones sobre empresarismo,
desarrolladas en Estados Unidos v en
Colombia oor instituciones tales cómo
el Sena y la Universidad ICESI de Cali.

3.4. El cuestionario

Para la elaboración de las preguntas
del cuestionario se tomaron como base
los objetivos generales y específicos de
la investigación.

Inicialmente se diseñó el cuestionario
por parte del director del estudio, el cual

fue sometido al concepto de personas
especializadas en este campo en la Uni-
versidad. Se hicieron ios ajustes del
caso al cuestionar¡o y poster¡ormente
éste fue aplicado como muestra piloto
a un grupo de 25 empresarios egresados
de EAFIT en la ciudad de Bogotá, el 25
de febrero de 1987. en la Fundación
Pluma. Con base en sus observaciones
se elaboró el cuestionario definitivo.

El cuestionamiento utilizado fue varia-
do. Se emplearon preguntas dicótomas,
de selección múltiple y de respuestas.

3.5. Marco muestral

Se logró elaborar un marco muestral
conformado por 500 empresarios a nivel
nacional, conformado por 400 egresa-
dos y 100 estudiantes.

Para la integración de dicho marco
muestral se tomaron los l istados de
egresados por ciudades; mediante el
concepto de un egresado vinculado a
cada ciudad se clasificaron los egresa-
dos en empleados y empresarios.

En cada una de las ciudades de Co-
lombia seleccionadas: Medellín, Bogo-
tá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buca-
ramanga, lbagué, Pereira, Manizales,
Armenia, Popayán, se hicieron reunio-
nes con empresarios para explicarles
los objetivos de la investigación y proce-
der a l lenar el cuestionario.

3.6. Método de muestreo
El método uti l izado para la selección

de la muestra fue el muestreo aleatorio
simple, que es un sistema probabilÍstico
que se caracterizapor dar a cada unidad
del universo una probabil idad conocida
o igual de ser incluida en la muestra.
Según los objetivos del estudio este mé-
todo se adapta a las características o
atributos que evalúa la encuesta.

3.7. Trabajo de campo
Las encuestas a nivel nacional fueron

realizadas por el director del proyecto;
esto con el ánimo de lograr una mayor
confiabil idad v control de la información.
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Para la eficiente recolección de la ín-
formación fue valiosa la colaboración de
los egresados ubicados en las diferen-
tes ciudades. Un elemento de motiva-
ción para responder la encuesta fue el
¡nterés de los empresarios por conocer
los resultados de esta investiqación.
También fue muy valiosa la colabora-
ción de egresados que no eran empre-
sarios en cuanto al suministro de la l ista
de los empresarios,con su dirección v
teléfono.

3.8. Metodología de análisis

Para el análisis e interpretación de
los datos, se acudió a una codificación
de encuesta apropiada para facilitar la
sistematización de los datos. Esto se
realizó en forma independiente para
cada una de las preguntas. Arrojó unos
resultados que están expresados en
cuadros en lérm¡nos porcentuales sobre
una muestra efectiva de 195.

4. BESULTADOS

- Los empresarios de la Universidad
están distribuidos a nivel de todo el

paÍs. Lo anterior debido a los antece-
dentes de EAFIT cuyo objetivo ha sido
nacronal. No sólo por los empresarios
ant¡oqueños, el72A asentados en ciu-
dades diferentes a Medellín, sino por el
hecho de los empresarios radicados en
ciudades diferentes a su lugar de naci-
miento. El semestre de práctíca tuvo alta
incidencia en la gran movil idad de los
empresaftos.

- Teniendo en cuenta el papel de la
muler en et campo como empresaria,

se observa que a través del t iempo ha
ganado una mayor participación. El por_
centaje de los empresarios egresados
es del 87" y de los estudiantes es el
39%. Dentro del total el Dromedio es del
19"/".

- Paía el 86-2 el total de estudiantes
matriculados fue de 2.795, ef 56%

hombres y el 447" mujeres. Los datos
anter¡ores muestran la participación de
la mujer en el campo universitario que

86
tcEs,

se conserva en el futuro en el camn^
Profesional. Yv

- Un. alto porcentaje de empresariñe
pertenece a los programas de R¡..'i

nlstrgglon (90e.): lngenieria de pr.oJul-
c ion (1e")  e Ingenier ía c iv l l  (0 .5""r :c^ ' l
taduria pubtica (Seo); Mecanica tá S-")"i.
Sistemas (1"/o). Lo anterior es expilcabf!
debido a que leniendo en cuenta el tJ"l
de egresados de 3.402 a dioembro-nX'
el 85% corresponde a nOministrii6i
de negocros.  a lTo/o a tngenierra Oe.* i '_
lemas; el 4",o a Conladuna pubtica: l
2a/".a lngeniería de produccion y el Zi.
restante a Ingeniería c¡vil. Es importants
anotar que aunque es mayor et énfasii
en egresados de Admlnis t racrón,  lá
mental idad y e l  espír i tu  empresar ia l
son desarro l lab les en todos los pro_
gramas de la Un jvers jdad.

- El concepto de planeación estratéoi_
ca ha sido aplicado por los empresá_

nos en sus negoc¡os, a largo plazo en
un 8%; mediano plazo 49oky corto plazo
en un 42"/".

- Un resultado muy satisfactorio ha
s¡do ver la gran distribución de ranqos

de edad de los empresarios. Más dé la
tercera parte de los encuestados t¡enen
una edad entre 20 y 25 años. El 1g%,
entre 26 y 30 años; el 14"A, de 31 a 35
años; un 14A, entre 36 y 40 años; y un
14/", de 41 a 45 años. Lo anterior da
un 95.5% de empresarios con un rango
de edad entre2O y 45 años. Estos resul-
tados indican que el camino del empre-
sansmo no esta reservado en forma ex-
clusiva para personas de edad adulta.
- El 54/" de los empresarios son gene-

radores o creadores de empresas
nuevas y el 46A son emoresarios re-
ceptores de empresas existentes. Am-
bos son empresarios en cuanto son pro'
pietarios o socios que mediante la inno-
vaciÓn y la tecnología producen valor
agregado a la sociedad.
- El t iempo de operación del negocio

está muy distribuido, existe un fluJo
permanente de negocios jóvenes, me-

dianos y adultos. El 17o/" t ienen una
edad hasta 1 año; el 36%, entre 2 y S
años; el 227", de 6 a 10 años; el 12o/",
una edad entre 11 y .l 5 años, el ' t4"/",

entre |6 y 20 años y el 9% restante con
edad mayor de 20 años, el 83% de los
encuestados t¡enen negocios mayores
de 2 años, el 48% de ios negocios tienen
rnás de 6 años de operación , y el 25A
de los negocios tienen más de .1 1 años
de operación.

- Teniendo en cuenta el t iempo trans-
curr¡do entre el momento de la con-

cepc¡ón de la idea y la puesta en marcha
del negociq se observa cómo el 73"A de
los empresanos montaron un negocro
en un año; el 24"A se demoraron entre
dos y cinco años. Lo anterior significa
que el 97o/o de los empresarios tenían
muy definida su carrera de empresario,
ya sea por sus aptitudes o por aprove-
chamiento de oportunidades del medio.

- Los encuestados tienen muy definido
el sector en el cual participan: el 4%,

en la actividad agropecuaria el23"A, en
la industrial; el 55%, en la comercial v
el 18% en servicios.

La participación por sectores permitt-
rá a la Universidad adecuar programas
específicos de capacitación.

- Un elemento importante en el proce-
so de formación de empresarios son

las aptitudes forjadas en el hogar. De
los 195 encuestados el 86% tienen em-
presar¡os en el seno de una familia v
24o/or1o lo tienen, otro elemento comple-
mentario son las actitudes. habílidades
o destrezas forjadas por la Universildad
Los empresar¡ós que no tienen familia-
res empresarios trabajan más con las
aptitudes y las oportunidades de merca-
oo. Los encuestados que tienen familia-
res empresarios trabajan con actitudes,
aptitudes y oportunidades de mercado.
Los últ¡mos pueden tener mayor poten-
ctal y facilidades para la carrera de em,
|resar¡o pero esto no quiere decir que
para ser empresario se requiera tener
exclus¡vamente familia de empresarios.

De fos 167 encuestados que respon_
dieron que tenían empresarios en el
seno de la familia, el 77"A son los oa-
dres, el 1 ' l70 los tÍos y el 10% los herma-
nos, o sea en los primeros grados de
consanguinidad, el 2h se distribuve en
abuelos, primos cuñados. Un eleÁento
muy importante para los empresarios de
EAFIT es la procedencia de hogares de
empresanos.

- La idea de crear su propio negocio
se debió, en un 33y., a aprovechar

oportunidades del medio ambiente, el
25%, debido a aptitudes desarrolladas
por per tenecer a una fami l ia  de emore-
sar ios,  e l  189o,  por  deseo de indepen_
dencia; el 9o,o, por la experiencia aporta-
da por el trabajo anterior; el 6%, por
realización personal. el 7o,o, por necesi-
dad de 9€nerar ingresos económicos
mayores.

- Los motivos que indujeron a los em_
presarios a crear sus propias empre-

sas fueron los s iguientes. .22k,  deseo
de independencia; 18%, realización per-
sonal; 127., realización de un ideal,
11olo, aprovechar oportunidad de mer-
cado; 1 0o/o, conoc¡miento del medio; 7"k
vocación de negociante; 6%, estabil idad
económica, 6%, formación universitaria
y el B/" restante por otros mot¡vos.

- Las características principales que
conforman la personalidad del em-

presario son: aspiraciones, .1 By"; con-
fianza en sÍ mismo, .l 592., ambición,
12%, opt imismo 1l7o;  manejo del  r ies-
go, 10%; persistencia, 87o; tenacidad,
7a/o; relaciones interpersonales, 57"; in-
novac¡ón, 4"A; el 107" restante coffes-
ponde a otras características como
adaptabil idad en un 6y" y otros.

- La actividad anterior a la de empresa_
rio fue la sigurente: S2"." empleado,

44o2" estudiante: 29o trabaJador indepen_
diente y 27" desempleado. Este resulta-
do es interesante porque se considera
que una etapa previa al empresarismo
es la actividad como empleado, que
aporta conocimiento del mercado. del
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producto, contactos y experiencias. El
44o/o de estudiantes indica el potencial
de empresarios en la universidad, quie-
nes no hacen el camino de empleados,
sino que directamente pasan como em-
presarios, ya sea de unas empresas
nuevas o reciben la participación de em_
presas exrstentes'de su familia. El 2%
son trabajadores independientes, esto
significa empleados o estudiantes que
en la oficina o en la universidad compar_
ten su actividad principal en la venta de
productos a sus compañeros. El 2/o de
desempleados indica un desplazamien-
to negativo, en el sentido de que un pro-
fesional desempleado tiene las apiitu-
des-, destreza y habilidades dadas por
su formación universitaria que le facili-
tan el camino del empresarismo.
- Las principales dificultades al iníciar

el negociofueron: un 48"/o, problemas
de clientela, calidad y exceso de compe-
tenc¡a; 27o/o problemas de financiación;
13% problemas de consecución de oer-
sonal calificado; SZ aspecto legal: 4"/o
de transferencia de tecnologia y SZ Oe
consecución de maquinaria. Sintetizan-
do, el problema está centrado en el área
de mercadeo, financiación, manejo del
recurso humano, es decir problemas de
gerencia. El problema anterior sirve de
base para que la Universidad programe
capacitación en estas áreas.
- El tiempo dedicado por los empresa-

rios a la administración de su empre-
sa propia es'. el 44"/" dedica el 100% del
tiempo; el 17"/" dedica el 50"/o de su
tiempo; el 25"/" dedica el 25% de su
tiempo; el 3/" de los encuestados no
dedica ningún tiempo a la administra-
ción de su empresa, más del 73/o de
los encuestados dedican más del 50%
de su tiempo a la administración de su
empresa.

- Muchos empresarios laboran como
empleados y montan negocios aten-

didos por familiares como padres, her-
manos y esposos. Los ingresos como
empleados sirven para consolidar el
crecimiento del negocio propio.

88
,cEs,

- Los ingresos generados por los no^^
. cios de los empresar¡os muestraiyl^

siguientes resultados:et ¿S% de iol",YS
presar¡os genera el 100o/" de los ¡iill'
sos de su propia empresa: el 23y";:t::-
ra el 75o/" de ingresos; el l€ to.:;:.=^'

"f 19"1: de sus ingresos; et 12a/o6;;:
el 21o/" de sus ingresos; un 5%;"';^:
encuestados genera el 0% de.".,gr!]
sos. Más del B4o/" de los empresai;""
recibe más del 50% Oe los ¡ngrefi;l
su propia empresa. Relacionañoo ros ilIgresos y el tiempo dedicado a ta aO-mi.
nistración de su propia empresa se ni.
serva que el 68% de los encuestaJris
genera más del 7So/" de.su" ingresii
de su propia empresa, a tos cuates Oál
orcan mas del 56% del t iempo.
- El94"/"de los encuestados se sienten

satisfechos como empresarios, el 6ol
no se s¡enten satisfechos. El 40% se
s¡enten satisfechos por su realización
personal; el2O/" por los resultados ob-
tenidos; el 17o/" por el logro de un deseo
de independencia; el 23ól" restante está
conformado por aprovechamiento de
oportunidades en un 77" y otros. Tal es
el grado de satisfacción como empresa-
nos que¡ relacionándolo con los ingre-
sos, el 76ol" de los empresarios no Dasa-
rÍa a empleado por ningún ingreso; el
1 2a/o pasar í ade empresario a empleado
s¡ se le pagara el triple del inqreso; el
9"/o pasaría a empleado si se lé pagara
el doble del ingreso.
- El 66% de los empresarios contó con

socros para montar el negocio y el
34k lo montó solo. Un 36% de los em-
presarios contó con un socio; un 3\o/o
de los empresarios contó con dos so-
cios; el 11% contó con tres socios; el
227o restante tuvo cuatro y nueve so-
c¡os.

- El 59% de los empresarios no sintió
lemor a la quiebra al montar su propio

negocio y el 41"/o sí tuvo temor a la quie-
bra. Dentro de los factores expresados
por los que no tuvieron temor a la quie'
bra figuran: confianza en sÍ mismo eñ
un 707" y solidez del negocio en un 30'hi

de los empresarios que sintieron lemor
los factores principales fueron: riesgo

51%; responsabil idad 5%; difíci l inicio
16%i diversificación 4"/"', mercadeo
11o/oi tinanciaciÓn 9o/o y organizaciÓn
4o/".

- La condición actual de empresario se
basó en un 38% por la habilidad co-

rnercial; 30% habilidad gerencial:'171o
habilidad de manejo del recurso huma-
no y el 1 4% por su habil idad financiera.

- Los principales factores del éxito apli-
cados por los empresarios de sus ne-

gocios han sido; atención a la clientela
1 8%; calidad del producto 1 4o/o; la dir ec-
ción del negocio 10%; manejo del recur-
so humano 9%; innovación del producto
7%; comportamiento de las ventas 97o;
negociaclón con proveedores 5%; el
'19% restante hacen referencia a otros
factores tales como cumplimiento 47";
conocim¡ento del proceso de produc-
ción; margen de utilidad; liquidez; rota-
ción de inventarios;consecución de ma-
teria prima, la tecnolog Ía de la maquina-
ria; entre los principales.

- Los empresarios indican en el si-
guiente orden las áreas de mayor di-

ficultad; manejo de personal 26/o;finan-
ciera 25/"; mercadeo 2'l %; administra-
cíón de fa producción 1 6A: otros el 1 2o/".

- El92% de los emoresarios han reali-
zado el semestre de oráctica. Esto

significa que son estudiantes de un se-
mestre mayor a séptimo semestre de
cualqu¡er programa de pregrado, el 8%
restante corresponde a estudiantes ubi-
cados entre el primero y sexto semes-
¡res, el 56% de los empresarios indicó
que el semestre de práctica tuvo mucha
tnfluencia en su decisión de empresario,
el 10% indicó que tuvo regulai influen-
cla; el l0Z indicó que tuvo poca influen-
cra y un 24o/oindicó que no tuvo ninguna
Influencia, un .l5% de los que indicáron
que no tuvo influencía fue debido a que
antes de hacer el semestre de práctica
YQ era empresario.

- El 86% de los empresarios indicó que
su trayectoria laboral tuvo influencia

en su decisión como empresario. El'14% indicó que su trayectoria laboral no
tuvo ninguna influencia. Pero hay que
anotar que no la tuvo debido a que nun-
ca han trabajado como empleados, es
decir pasaron directamente de estu-
diantes a empresarios; la trayectoria la-
boral tuvo influencia sobre la decisión
de empresario porque aportó: experien-
cia, 35%; conocimientos 25%; familiari-
zación con un medio empresarial, 15%;
práctica 15o/oi e influencia 10% según
lo expresado por los encuestados.
- Teniendo en cuenta los años trabaja-

dos como empleados antes de ser
empresar¡os, se pueden presentar los
siguientes resultados: el 14/" de los em-
presarios nunca han trabajado como
empfeados; un 137o trabajaron un año;
11% trabajaron 2 años;87. trabajaron
3 años; 71" lrabalaron 4 años; 13a/" tra-
bajaron 5 años; 55o/o trabajaron 6 años;
7"/o trabqaron 8 años; 9o/o trabajaron 10
años;47o trabajaron 15 años. Es curioso
observar que cada cinco años aumenta
el número de personas que trabajaron
como empleados, en el caso de los diez
años crece el porcentaje de empleados.
Lo anterior debido a la libre decisión del
empresario de retirarse para crear su
propio negocio, o la decisión de la em-
presa de llamar al empleado a negociar
su salida.

- En relación con el proceso de crea-
ción de las empresas, el 73ol" de los

empresarios indicó que el camino segui-
do fue un estudio circunstancial de tipo
informal y el 27"/o reveló que realizó un
estudio profundo de factibilidad.
- En cuanto al númerode personas que

laboran en la empresa, el 36% de las
empresas t¡enen entre 1.t y 50 perso-
nas; el27"/" tienen entre 1 y 5 personas;
el 21"/" de las empresas t¡enen entre 6
y 10 personas; el 8% de las empresas
tienen entre 51 y 100 personas; el 37"
de las empresas tienen más de 200 per-
sonas. Esto significa que el 487o son
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microempresas; el 49% son pequeñas
y medianas empresas, el 37o son em-
presas grandes.
- La estructura legal de las empresas

es la siguiente: 63% limitada; 20%
individual; 9% de hecho; 57o anónima:
3% comandita.
- ElTO% de los encuestados considera.

que fa mezcfa 50o/" formación univer-
sitaria y 50% habilidad para entender
los problemas del medio es óptima; un
19% de los encuestados opina. que la
mezcfa óptima es 75o/" formación uni-
vers¡tar¡a y 25% habilidad para entender
los problemas del medio ambiente; el
7"/o de los encuestados opinó que la
mezcla adecuada era 25o/" formación
universilaria y 757o habilidad para en-
tender los problemas del medio ambien-
te.
- El capital inicial del negocio fue finan-

ciado de las siguientes fuentes; 33%
ahorros personales; 177" préstamos de
familiares; 16% entidades de crédito;
12/" crédito de proveedores; 'l 1yo ores-
tacíones sociales; 8olo otros y 3olo clien-
tes.

En cuanto al interés por parte de los
empresarios de recibir asesoría el 71"A
si está interesado y el 29/" no. De los
1 35 encuestados que respondieron esta
pregunta, el 24o/" están interesados en
gerencia; el 24/" en el área de merca-
deo, el 17"/o en sistemas; el 16% en
finanzas, 7o/" área contable; 5olo legal;
37o tributaria, 37o transferencia de tec-
nologÍa y 17" comercio internacional.

RECOMENDACIONES

. Tomando como base 258 respuestas
dadas por los mismos empresarios,
estos recomendaron a los futuros em-
presarios lo siguiente
- El 36% recomendó hacer un estu-

dio profundo de mercadeo al iniciar la
futura empresa.

- El 22% recomendó ser optimista
sobre los resultados futuros del camino
empresarial.

- El9o/"recomendó
ciplina en ta or¡entac¡ol 

ner muctra dis-
'  '  uel  f legOCiO.

",."",t"',03Í" i?iffi:i 
tener muq6q

- El 3% recomendó tener buenao.^
laciones interpersonales. 

- qe'e'

- El 2/" recomendó
presa como ,n .,rru'"illlfl:i '" ",n-
o Tomando como base 202 respueslas

dadas por los mismos 
"rpr"."rini.se recomendó a la universiOaO coÁ"0

formadora de empresarios, to siguiente:

- El 54% de los empresarios reco-
mendó estimular la mentalidad y ef és-
píritu empresarial, tanto para tos esiri-
diantes actuales como para tos futuros
egresados.

- El 20% recomendó orientar los pro-
gramas de pregrado con un enfoque
más práctico, que permita conocer me_
jor la realidad del medio empresarial.

- El 9y, recomendó orientar los pro-
gramas de pregrado con un enfoque so-
bre casos colombianos y no extranieros
que faciliten el conocimiento de la reali-
dad colombiana.

- El 4"/" recomendó ampliar los se-
mestres de práctica a mayor número;
tres semestres en el caso de adminis-
tracíón y contaduría y dos en ingenie-
r¡as.

- El 3"/" recomendó que la Un¡versF
dad diera más asesoría a los empresa'
rios en el montaje y desarrollo de sus
propías empresas.

- El 3% recomendó que la Universi '
dad diera mayor flexibilídad a los estu'
diantes empresarios en cuanto a la asts'
tencia a clase y posibilidad de realizar
el semestre de'piáctica en sus proptas
empresas, fijación de requisitos y Pre;
rrequisitos, t iempo de cancelación del
semestre.

- Elzo/orecomendÓ a los estudiantes
empresarios dotarlos de una mayor rn'

: 
dependenc¡a y autonomía, confiar más
9¡ su responsabilidad y quitar tantos
controles académicos y administrativos
en cuanto a prematrÍcula, matrícula, v
otros controles establecidos.

- El2q"de los empresarios recomen_
¿6 a la Universidad tener un mayor con-
lacto con el egresado. Mantener un di_
rector¡o de egresados a nivel nacional
y actualizado, que permita contactos
personales y comerciales benéficos
para todos los egresados. En la Univer-
sidad existe una base de datos de eore_
sados pero el problema es que et e!re_
sado no informa a la Universidad ius
mov¡m¡entos entre empresa y empresa.

a l tos.  p iensan que Ia profes ion es-
cogtoa no es para crear  nuevas em_
presas,  que e i  camino empresar ia l
requiere tener  padres empresar ios.

. En la Universidad se deberÍa crear
una muestra permanente de empre_
sarios, mantenida con exhibición de
tos productos y servicios de sus dife_
rentes empresas. Con base en el
marco muestral levantado para reali,
zar esta investigación se tendría ga_
rantizada dicha muestrar que perm-¡ti-
r¡a no sólo contactos y beneficios per_
sonales, profesionales y económicos
para el expositor, sino motivación
personal a los actuales y futuros em_
presarios. La muestra se haría en
otras ciudades fuera de MedellÍn don_
de existen egresados empresanos.

o En la Universidad se recomienda
crear un club de empresarios, defi_
nido como un lugar dónde convórgen
las asociaciones, fundaciones, ém_
presarios, padres de familia, los di_
rectivos y profesores de la Universi_
dad, representantes de la banca y
conferencistas especializados sobré
empresansmo, que expongan ideas
y proyectos y cuyo objetivo funda_
mentaf sea propiciar el desarrollo de
ta rnentalidad y el espíritu empresa_
r ia l .

Este club uniría ideas ouenas con ¡n_
versionistas interesados; apoyaría a los
nuevos empresarios como una manera
de buscar una extensión de la misión
de la Universidad y mantendría un sis_
tema de información de tales proyectos
viables.

o En la Universidad se debería orqani_
zar foros sobre empresarismo 

-y 
un

srmposio internacional sobre desa_
rrollo de la mentafidad y ef espíritu
empresarial, con figuras de conocida
trayectoria internacional que permi_
tan afianzar el l iderazgo de la univer_
sidad sobre ia importancia de la crea_
cton de pequeñas y medianas empre_
SAS.

o Crear una infraestructura académica
que perm¡ta detectar en los bachilfe-
res que Ingresen a la Universidad la
factibil idad y potencial de empresario
con base en las aptitudes det'ectaJai
en las entrevistas. Los profesores en_
trevistadores deberían informar a las
decanaturas el nombre de los bachi_
l leres próximos a ingresar  que ten_
gan cual idades de empresar ios.
para que desde e l  pr imer semestre
se desarro l le  con e l los un t rabaio de
mot ivacron y moldeamiento cbmo
futuros empresarios.

o La Universidad debe ptantear al estu_
orante y futuro egresado las diferen_
tes opciones, las ventajas y desven_
tajas del trabajo depeñdiente como
empleado y otras alternativas como
9l 

t1aOalo independiente, para que
oe acuerdo con sus potencialidades
,esco¡a la alternativa que más le rno-ttve.

I A la Universidad le corresponoe cam_
otar las actitudes negativas sobre el(rabajo independiente. Muchos estu-
:la¡les y egresados suponen que el
,L1T¡19 como empresario es despec_
tlvo. Piensan que ser empresario sig_tttnca rebajar de categoria y tener u-n
Poco de status sociá; piensan que
Dara g¡ga, empresas nuevas se re_qutere ser un genio con coeficientes
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o La Universidad debería crear un oru_
po de profesores convencido djlas
bondades y factibil idad del camino de
empresano, que permita motivar V
apoyar las actitudes de estudianteó
potencialmente aptos para crear nue_
vas empresas, que presenten a los
estudiantes en sus cursos, desde el
comienzo de sus programas, las po,
sibles opciones profesionales que
pueden escoger, incluyendo el traba-
jo independiente como una alternati_
va viable y colocar al estudiante como
gerente de su propia empresa y no
como empleado.
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INSTITUTO TECNOLOGICO
Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

PROGRAMA EMPRENDEDOR
CAMPUS MONTERREY

LA PEQUEÑA EMPRESA COMO BASE
DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

EN LATINOAMERICA

LIC. SERVULO ANZOLAROJAS, M.A.

IMPORTANCIA

El factor más importante y trascen-
dental en las decisiones que se toman
en la vida diaria de las empresas es
indudablemente el conoc¡miento que
se liene de las variables o factores oue
afectan esa decis¡ón y del grado de ese
conocim¡ento depende el éxito o fraca-
so de la decisión tomada. En todas las
épocas, y especialmente ahora, la im-
portancia que representa la pequeña
empresa en la conservación y desarrollo
económico y social de cualquier país es
Inmensa. Paradójicamente y s¡n lugar a
equ¡vocarnos, cifras reveladoras nos in-

dican que el desconocimiento que se
tiene sobre la pequeña empresa y su
medio es grande, pues más del 80%
de las personas e instituciones, sean
éstas públicas o privadas, individual
o en grupo, no conocen realmente
cómo es la pequeña empresa y su gran
problemática, incluso en aquellos que
sí lo saben su deficiencia o conocimien-
to errado de algunas situaciones son de
grandes proporciones.

En todos los ámbitos se habla de las
grandes bondades que representa la
pequeña empresa pero,la verdad sea
dicha, son muy pocos aquellos lugares
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donde se trabaia con ahínco en progra-

mas y acciones especrficos en pro de

este gran sector de la economla Los

intereses creados, particulares o de gru-

oos minoritarios, están a la orden del

día y difíci lmente algÚn programa que

se emprende tiene apoyo y apllcaclon
verdaderos.

La importancia que representa la pe-

eueña empresa en la generaclon y oe-

sarrollo econÓmico y social es tema de

comentario diario en los grandes proble-

mas que se debaten, pero la gran mayo-

ría de ellos quedan ahi, como comenta-
rios que se menc¡onan'

Ella significa un sector empresarial
esDecial,capaz de generar un potenclal

económico y social insospechable' ya
que se podria crear una infraestructura
iñtermedia integral. bien localizada y di-

rigida.

La pequeña empresa represenla un

semillero de desarrollo soclal y econo-
rnico sostenido dentro de un sector In-

termedio, es fuente de emPleo a mas

baio costo que la mediana Y grande a
nivetes de inversion mucho mas bajos'

Al reducirse la inversion en condiciones
apropiadas, se multiplica el número de
pequeños inversionistas y esto a su vez

irpti"a más personal, incorporando asÍ

a lás fuentes de trabajo y por ende a la

economía de los países a personas oe

clases marginadas, todas las estadísti-
cas de diversos paises del mundo seña-

lan que los mayores porcenta¡es de la

fuga de trabajo se encuentran en la pe-

oueña empresa y su porcentale se .ln-
irementa aún más si se consideran los

datos de la microempresa (especlal-
mente en paises donde este sector es
muy aPreciado).

Si se levantaran censos económicos
a todos los países latinoamertcanos en

este momento, se Podría decir con un
grado de seguridad muy alto y en algu-
ños casos casi exacto, que cerca del

0.5% de empresas podría ser consloe-
rado como gigantes, el 17" como empre-

sas grandes, cerca del 47" como efipre-
sas medianas y el 94% como micro v
pequeña empresa.

En todos los países es común uti l izar
criterios que se definen por polít icas de
desarrollo económico y social para con-
siderar el tamaño de las empresas o
para aplicar criterios en los fondos de
fomento,dentro de los ca¡ones o grupos
que estas organizaciones tienen en
apoyo a las empresas.

México, al igual que los demás países
de Latinoamérica son paises de micro
y pequeñas empresas y tienen un dese-
quil ibrio muy notable en diversos senti-
dos.  Las grandes empresas (1.5"")  pro-
ducen cerca del 80% del PlB. Las de-
más empresas (98.5) el otro 20%. La
qran empresa ocupa el 20"o del perso-
ñal ,  la  mediana no más del  10o. .  mien-
tras que la pequeña y mtcro ocupan el
707". Estamos mencionando fenÓme-
nos tan importantes como la composi-
ción del capital y la productividad. De
ioual manera vemos aspectos de cómo
lá industria extranjera eierce una in-
fluencia notoria en el desarrollo indus-
trial de países subdesarrollados o en
vias de desarrollo, la crisis f inanciera y

su imoacto en el f inanciamiento del de-

sarrollo del país, la escasez de divisas'
etc.

La importancia de estos aspectos ra-

dica en la forma como las crisis f inancte-
ras de cada pais impactan a l  resto de la

economía. l levándola cada vez mas a

la recesiÓn y presiones del aparato tn-

dustrial.

Es ast como en estos momentos se

debe plantear un desarrollo industrlal
estruciuradamente distinto a lo Que.9s-
tamos acostumbrados; esto significa
que tanto los empresarios como los tto-

bajadores. como el gobierno' 9::::1
.juventud emPrendedora, como'':::;,
iros educativos' tenemos que erraorué'
posiciones tradicionales en posde urro

competit ividad internacional por ta "*
del incremento sostenido de la pro'

ductividad.

Quiero aquÍ tomar unos comentarios
sumamente interesantes de oalabras
pronunc¡adas por el Licenciado Silves-
tre Fernández Bara¡as, Presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos du-
rante el Xll l Congreso Nacional de Admi-
nistración (14 de diciembre de 1986) v
uni r los a los míos:

"Esta situación, y en especial el pro-
ceso reces¡vo, pone en peligro a las pe-
queñas y minúsculas empresas que
cuenlan con menores mecan¡smos de
defensa. Su capacidad de gestión es
muy reducida; frecuentemente su tec-
nología es obsoleta; salvo algunas que
tienen mercados cautivos de carácter
regional o por alguna posición privilegia-
da en alguna de las ramas de la indus-
tria, las demás cuentan con un mercado
muy endeble, al mismo tiempo que son
poco atendidas, si no es que desprecia-
das. por un sistema financiero en crisis
de l iquidez. Estas son las empresas ma-
yoritanas del país y deberían constituir
una esperanza.

Casi toda gran empresa algún día na-
ció siendo pequeña, sobre todo en los
paises hoy desarrollados y no es raro
que sea en las pequeñas y medianas
emoresas donde se l leve a cabo la reva-
luación tecnológica. Es en este tipo de
empresas donde se genera el espíritu
empresarial, la mística y el compromi-
so, por la necesidad de poner en juego
la inventiva. Si esto sucede en algunas
naciones no tiene por qué no suceder
en todas. salvo oue en el diseño de
nuestra Dlanta industrial del futuro este-
mos poniendo el acento en los grandes
proyectos y olvidándonos de la poten-
cialidad que significan los pequeños.

Ciertamente lo oue acontece en Lati-
noamérica tiene una exolicación históri-
ca, para países que se integran tardía-
mente al proceso de industrialización y
con una muy profunda dependencia tec-
nológtca.  Son estos factores los que
sumados  a l  descu ido  que  hemos  ten i -
do  con  l a  pequeña  i ndus t r i a  de te rm i -

nan que, en vez de esperanza, estas
empresas nos s igni f iquen ahora motr-
vos de profunda preocupación por  los
r iesgos en que se encuentran.

Esta situación debe cambiar. Debe-
mos entender que es en estas empre-
sas donde podemos encontrar la mejor
de las escuelas para la formación de
empresarios, un bien tan escaso en
nuestros países, siempre y cuando
aprendamos a apoyarlas en sus necesi-
dades más importantes.

Es más, debemos comprender que
incluso las grandes empresas tienen ah í
un gran apoyo para las manufacturas
intermedias que requieren, si aprenden
a voltear los ojos a la subcontratación
en vez de a la importación por principio.

Ciertamente una perspectiva de esta
naturaleza tiene sus problemas, pues la
cura de aprendiza¡e tiene un costo que
f recuentemente no queremos enf rentar.
Pero es una alternativa válida en países
ricos en materias primas y con una fran-
ca escasez de divisas que los debe lle-
var a buscar alternativas.

Pero hay que insistir, este es un enfo-
que que exige cambio en las mentalida-
des y no sólo de los grandes empresa-
rios, sino también de las autoridades y
hasta de las organizaciones empresa-
riales. Para unos significa encontrar pro-
veedores; para otros la melor alternativa
de protección del empleo, y para los últ i-
mos la posibil idad de vivir su vocación
de servicio.

Las organizaciones empresariales,
cámaras y asociaciones, t ienen en los
pequeños empresarios el mejor de sus
mercados para los servicios de capaci-
tación en administración moderna y tec-
nológica, de igual manera que los cen-
tros de investigación tecnológica tienen
en ellos a los clientes ootenciales más
necesitados de innovaciones menos
costosas que la importación con todas
sus cargas de regalías.
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la  PeoueÑA EMPRESA:
SUS VALORES Y VENTAJAS

Es de conocimiento general  que.  la
pequeña empresa, en contraste con los
problemas que se menclonan'  t lene sus
valores y ventalas en sectores donde
es suoerior a las medianas y grandes
empresas. La pequeña empresa princi-
oalmente es fuente de generaciÓn de
empleos (más del B0''.) ayudando a evi-
tar los monopolios y fomentando la l i-
bre empresa; es generadora de indus-
trias apropiadas para el mercaoo que
abastece: representa condiciones de
ahorro y consumo de cada reg¡on, par-
ticipa activamente en los procesos de
integración para contribuir al crecimien-
to de las exportaciones nacionales; t ie-
ne ventajas de oportunidades de ven-
der; venta¡as en resistir incrementos de
costos, ventajas de f lexibil idad y adapta-
bil idad para la aplicación de programas
y polít icas de administración, represen-
ta interdependencia en las empresas
para contribuir al éxito de las grandes
empresas aliviando muchas de sus ac-
tiv¡dades; l lega a mercados donde nun-
ca l legar ían las medianas y grandes em-
Dresas: es fuente de innovacion menos
riesgosa; es un medio de emPleo Para
personas incapacitadas físicamente,
por edad o por dif icultad para consegutr
empleo. A pesar de esta importancia, la
pequeña empresa se debate en el ais-
lamiento en sus problemas y soluciones
objetivas, sin contar con la capacidad
adecuada para aprovechar sus oportu-
nidades.

CONCLUSIONES GENERALES

El propósito de cualquier programa
oue se formule en favor de este sector
de la economra, deberá estar encami-
nado a proporcionar asistencia integral
a la pequeña empresa, con Programas
que fortalezcan y mejoren la administra-
ción de sus recursos, con estructuras
que ayuden a generar canalizadamente
nuevos empleos, con formas de direc-
ción, administr4ciÓn y operaciÓn que lo-
gren eficientizar sus recursos, de tal ma-
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nera que redunden en un meJoramleñlq
continuo de la calidad de vida de la pe-
queña empresa como un toclo.

La capacitación y el adiestramtentq ¿
dar a este sector es de suma ¡mportan-
cia para formular adecuadamente u¡
programa de asistencia ¡ntegral, pues
se requiere de una metodología esps-
cial y la renovación constante de recur-
sos de enseñanza.

Es trascendental tener en cuenta qus
los empresarios en pequeño poseen en
gran proporción un nivel de educación
fundamentado en los años acumula-
dos de experiencia, que sus mottvacto-
nes son las de un adulto que desea,
ante todo, meiorar el rendimiento de su
empresa. Esto y muchas consideracio-
nes más permiten ver que la estructura
de cualquier método de orientaciÓn tie-
ne que ser más rápida que los métodos
que se emplean en la educaciÓn regular.
La cantidad de informaciÓn que se
transmita tiene que ser mayor en menos
t¡empo y la motivación t¡ene que ser
equivalente o superior a la de los medios
de divulgación Una metodologÍa que
responda a estos requerimientos ga-
rantizará el éxito de los programas.

Existe actualmente, tanto en los sec'
tores privados como publicos. un decidi-
do afán de dedicar y aunar esfuerzos
para promover ayuda a la pequeña em-
presa,para que se desarrolle y desem-
peñe activa y exitosamente las funclo-
nes que, dentro del desarrollo de los
países, le corresPondan.

Numerosas instituciones y organis'
mos de promociÓn industrial (especlat-
mente ministerios de comercto e lf l-

dustrias, mlnisterios de trabajo y bienes-
tar social, ministerios de desarrollo cx

var¡ados campos, organismos, bancos
y fondos de fomento ñacionales e tntflr;
nac tona les ) .  es tan  ded ¡canoo  a r "H '

atención atan importante sector produc'
I I V O .

Todas estas entidades tienen err lá

mayoría de los casos bren" etPe|. 'o"

cta en ca1ones de financiamiento pero
no as¡ en la asesoría y capacitación
técnica-administratlva dado- que para
estos puntos se necesita contar con una
flexibilidad e infraestructura con conoc¡-
mtentos educacionales y con recursos
numanos grandes y especiales que
puedan soportar un proceso de asisten_
c¡a y capacitación permanente e inte-
grar.

. Los enfoques económicos de este
tipo de programas se centran en el au-
mento de la participacron economica
ampttando fas áreas de producción así
como de las pequeñas empresas, tas
cuales abastecen, intercambian y distri_
buyen los productos. Dentro del óontex_
to de cualquier país latinoamericano,
se hace bastante dif icultoso que peque-
ñas empresas compitan con precios'ba_
Jos oe tmportaciones de productos, ser_
vic¡o y ventas de las grandes empresas;
stn_emoargo, e_s claro y notable el papel
que las pequeñas empresas juegan'en
la economía. Ellas provocan biénes y
serytctos a las comunidades y al mismo
t¡empose constituyen en fuenies de em_preo e Ingresos.

Uno de los impactos más determinan_
tes de los programas que se formulen
en favor de la pequeña empresa, lo
const¡tuye indudablemente el que la ma-
yoría de las personas con escasos re_
cursos reflejan en muchos países una
estabil¡dad económica incierta.

. Los proyectos que se desarrollen, de_oen basar su necesidad en hacer mas
eÍicientes a los pequeños empresanos
en el manejo de sus empresas, pues
e$os representan la base de la ecbno_rn¡a de una nación, constituyendo un
IIP: 

qr" puede genera, rás rápidá_
mente empleos a un costo más bájo y
Por consiguiente derivar muchas de lasüuructones a sus grandes problemas.
ror otra parte el pequeño empresariono ha tenido las oportunidades be obte_
:i: l]o" conocimientos basicos para eluesarrollo de sus actividades (técnicas
r nnancieras). En la medida en que la

dirección, administración y operación de
estas actividades mejoren, sus efectos
tendran trascendencia más allá de sus
fronteras, permitiendo un efecto muttipii
cador en las oportunidades que s"-ie
presenten.

Esto a su vez conlleva a la generación
de ingresos adicionales dentro de sus
comunidades, distribuyéndolo a otros
de más escasos recursos a través de
la.gen-eración de empleos y aumento
mas eltctente en el uso de los recursos.
Además, las empresas ya existentes
desarrollarían capacidad para sobrevi_
vrr a |os cambios del medio ambiente
general.

Una vez que las capacidades directi_
vas, aclm¡nistrat¡vas y operativas de laspequenas empresas se mejoren, la ob_
tención del crédito y capital se hara más
equ r l ¡D rada ,  I a  opo r tun tdad  de  re ¡nve r_
tr r  las ut i l ¡dades será una fuente mavor
de crecimiento para las pequeñas ám_presas a su medida. El empresario enpequeño contará entonces con mayo_
res condiciones para determinar sus ñe_
cesidades y evaluar los puntos poten_
ciales de financiamiento. bon 

"rtoi 
óo-nocimientos se estará en mejores posi_

crones para discutir con bancos, merca_
do, proveedores, gobierno, amigos,
erc.. acerca de sus necesidades, 

"oñOrjciendo a mayores y mejores recursos
con miras a un crecimiento integral más
armónico.

Muy amplias y variadas son tas cons¡_
deraciones que se podrían seguir dando
soore ta rmportancia que representa la
Pequeña empresa, pero basta decir
que todo esto sólo es ¡mportante y tras-
cendental si a partir de conocer cons_
oentemente la pequeña empresa se pu-
oreran analizar y definir sus problemas
y también sólo a partir de esfo se pudie-
ran formular acciones específicas y ge_
nerales tendientes a desarrollar prógi"_
mas y potít icas de apoyo integial f,uera ronatezcan y desarrollen armonica_
mente. Esta es la base fundamental que
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deseo plantearles con mi participaciÓn
en este Congreso.

Hoy es e l  momento de volver  los o los
a nuestras Pequeñas empresas Para
convertir las en esperanza, y no en mo-
tivo de preocupaciÓn. Mucho tenemos
que hacer en ese sent¡do.

SOLO UNOS EJEMPLOS
Panamá
Características de la pequeña empresa:

. Hasta 15 empleados
o Inversión en equ¡po Y

20.000 balboas.
o Promedio de ventas

15.000 balboas/mes.

Organismos de aPoYo:

maquinaria:

mensuales:

o APEDE: Asociación Panameña de
Ejecutivos de EmPresa.

o CONEP: Consejo Nacional de Em-
presas Privadas.

o CARE: Conferencia Anual de Ejecuti-
vos.

o CESA: Centro de Estudios SuPerio-
res de AdministraciÓn.

o Organismos Públicos (Ministerios'
Secretarías)

Honduras:
Características de la pequeña empresa:

. Hasta 30 emPleados.
o Capital f i jo no mayor de L. 50.000.

Organismos de aPoYo:

Sector Privado
o ANMPI: AsociaciÓn Nacional de Me-

diana Y Pequeña lndustria.
o ANDI: AsociaciÓn Nacional de Indus-

tr¡as.
o IDH: Instituto para el Desarrollo Hon-

dureño.

Sector Público
o FONDEI: Fondo Nacional de Desa-

rrollo Industrial.
o CDI:Centro de Desarrollo Industrial '
o INFOP: lnstituto Nacional de Forma-

ción Profesional.

Multi-sectorial (Sectores público'
privado Y/o Polít ico):
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o CADERH: Conseio Asesor para el
Desarroilo de Recursos Humanos.

México
Caracteristicas de la pequeña empresa:

. Hasta 100 empleados.
o Ventas anuales de 1.000 millones de

pesos.

Organismos de aPoYo:

Gubernamentales:

o PAI-FOGAIN: Fondo de Garantía y
Fomento a la Pequeña y Mediana In-
dustria.

o FONEP: Fondo Nacional de Estudros
y Proyectos.
. FOMIN: Fondo Nacional de Fo-

mento Industrial.
. FIDEIN: Fideicomiso de Conjuntos,

Parques, Ciudades Industriales y
Centros Comerciales.

. INFOTEC: Fideicomiso de lnforma-
ción Técnica.

- INAIT: Instituto de APoYo Técnico
para el Financiamiento a la Indus-
Ina.

o CONACYT: Consejo Nacional de
Ciencig y Tecnología.

o FOMICRO: Fondo a Micro EmPre-
SAS,

o FIDEC: Fideicomiso del Comercio.
o NAFINSA: Nacional Financiera, S.A'
o SECOFI: Secretaría de Comercio Y

Fomento Industrial.

Privados:

o CAINTRA: Cámara de la Industna Y
la TransformaciÓn.

o CANACO: Cámara Nacional de Co-

mercio.
o C.P.N.L. Centro Patronal de Nuevo

León.
o ADMIC: Asesoría Dinámica a la Micro

Empresa.

Organismos internacionales:

o AID: Agencia lnternacional deDesa'
rrollo.

o Cámara HisPana de Comercto

o BID: Banco Interamericano de Desa_
rrollo.

o OIT: Organización Internacional del
Trabajo.

¡ OEA: Organización de Estados Ame_
flcanos.

o ONUDI: Organización de las Nacio_
nes Unidas para el Desarrollo Incjus-
trial.

o Banco Mundial.

o BIRF: Banco Internacional de Re_
construcción y Fomenro.

o CEE: Comunidad Económica Euro_
pea.

o Banco Centro Americano de Inteora_
ción Económica.

o CEPAL: Comisión Económica para
América Latina.

o Acuerdo de Cartagena, pacto Subre-
gional Andino.

Organismos nacionales comunes
a muchos países:

o Ministerios
o Secretarías
. Bancos Públicos - pnvaoos
o Fondos de Fomento
o Cámaras Nacionales, Regionales y

Locales de Industria v Comercio
o Confederación y Ceniros patronales
o Sindicatos
o Asociaciones de pequeñas Empre-

SAS

o Universidades Públicas - privadas
o Centros de Estudios Técnicos
.  ANDI

Países con fuentes de crédito
para la pequeña empresa:

^ Argentina, Colombia, Ecuador, perú,
Paraguay, República Dominicana, Bra_
sl, Venezuela, Uruguay, Honduras,
cualemala, panamá, etc.

101
tcEs,

I
- l



INSTITUTO TECNOLOGICO
Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE Ir¡OrurENRrY

PROGRAMA EMPRENDEDOR
CAMPUS MONTERREY

In.t 1

LA PEQUEÑA EMPRESA MEXICANA

LIC. SERVULO ANZOLA ROJAS.

INTRODUCCION

El presente resumen pretende Dre-
sentar los puntos principales encontra-
dos en la investigación sobre el compor-
tamiento de la pequeña empresa mext-
cana.

Síntesis de los objetivos de la
trgación:

. 1) Contar con un estudio detallado so_
bre la problemática de la pequeña em_
Dresa mexicana,

. 2) Contar en el Instituto con material
Oebidamente estructurado y coherente
Para apoyo académico,

3) Contar con una fuente de datos
Para apoyo de investigaciones y análisispostenores de la pequeña empresa.

ANTECEDENTES

Se tomaron como referencia para
este estudío, documentos, experien_
cias, artículos y demás materiaf de dis_
t¡ntas fuentes de apoyo tanto financiero
como técnicq a nivel nacional e interna_
cional. en favor de la pequeña urpruru.

METODOLOGIA

La metodología de investigación apfi_
cada partió principalmente del análisis
de campo realizado con ayuda de alum_
nos cte servicio social capacitados en el
rema por espacio de dos años.

De estos trabajos se llevó ínformación
a cuestionarios y con apoyo de observa-
cron cttrecta, entrevistas, experiencias y
mater¡al bibliográfico de consulta sé
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completó la informaciÓn. La informaciÓn
generada permitió conformar una mues-
tra de variables de índole administrati-
vo, económico, humano, social, etc Y
poder contar con una base de datos ten-
diente a desarrollar nuevas perspect¡-
vas para el futuro de la Pequeña Empre-
SA,

Ademas, se Penso que la organiza-
ción y administracion efectiva de una
estructura de este tipo de empresas en
Méxrco generar la un potencia l  de bte-
nestar  socia l  y  economtco insospe-
chable,  dado que se Podr la crear  una
inf raestructura in termedra ef ic iente-
mente local izada Y d i r ig tda.

La investigación se divide en 10 mó-
dulos que van desde el estudio del me-
dio ambiente en el cual se mueve la
pequeña empresa, hasta la integraciÓn
general de todas las áreas administrati-
vas de la misma.

1 .

2 .

q .

6

El medio ambiente de la Pequeña
Emoresa.
In ic iac ión de la  Pequeña EmPresa.
Asoectos administrativos de la Pe-
queña Empresa.
La responsabil idad social, estrate-
gias y polít icas administrat¡vas en
la Pequeña Empresa.
El control administrativo en la Pe-
queña Empresa.
La administración del área comer-
cial en la Pequeña EmPresa.
La administración del área contable
y financiera en la Pequeña EmPre-
sa.
La administración del área de recur-
sos humanos en la Pequeña Em-
presa.
La administración del área de pro-
ducción en la Pequeña Empresa.
Integración general.

RESUMEN GENERAL
DE LA INVESTIGACION

En los módulos investigados se h¡zo
un análisis del medio ambiente en el
cual se desenvuelven las actividades de
la empresa pequeña,determinando las
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características básicas de la Pequeñ¿
Empresa en México;se anal izan sus for-
mas de operación inicial, se estudia la
aplicación general del proceso adminrs-
trativo en sus operaciones generales y
se analiza cada una de las áreas eñ
cuanto a su forma particular de adminis-
tracron.

Puntos importantes:

El medio ambiente generalmente es
hosti l para la pequeña empresa,espe-
cialmente para las empresas comercia-
les y de servicio, para quienes el apoyo
tanto de organismos privados como gu-
bernamentales es escaso. La actividad
comercial (43%), así sea de poca
atencrón. es aquella que mas se presen-
ta en las actividades de la Pequeña Em-
presa Mexicana.

En relación con las caracterÍsticas tí-
picas de la Pequeña Empresa Mexicana
y a revisiones hec}as, se pudo consta-
tar cómo una mayoría de las caracteris-
ticas tomadas para tipif icar a la Pequeña
Empresa Mexicana son semelantes en
gran parte a algunas caracteristtcas que
se toman en varios países latinoameri-
canos. Un resumen de estas caracterÍs-
t i cas  es  e l  s i gu ien te :

.  Empresas de t ipo fami l iar ,  (73%),  con
capital aportado principalmente por el
dueño de la empresa,

o Su ubicacion actual  (B0oo) es igual  a l
lugar donde generalmente iniciÓ sus
operaciones, sin crectmiento signifi-
calrvo,

o El mercado es trpicamente local
(7 7 "k), exlendiéndose en proporcro-
nes pequeñas al mercado nacional o
extranlero.

o Cuentan con un número de emPlea-
dos no mayor de45 personas, donde
la mayor proporción es personal se-
micalif icado y no calif icado,

o La operación y control total del nego-
cio se centra en el dueño de la empre-
5d.

o La forma de crecimiento que presen_
ta, de manera típica, es a traves de
la reinversión (43%) de uti l idades. no
contando con apoyo técnico ni f inan_
ciero significativo.

Además de las caracterÍsticas men_
cionadas, es común tomar elementos
cuantitativos como el capital contable
actual ,  e l  vo lumen de ventas y e l  número
de empleados para determinar verdade_
ramente sus características, depen-
diendo éstas de la estructura económica
y polít ica de cada región.

Como comentarios del autor, se con_
sidera que para que sean más significa_
t¡vas las características de la pequeña
Empresa en su definición se debén in-
cluir por lo menos tres o cuatro caracte_
rísticas, con elementos tanto cualitativos
como cuantitativos al mismo tiempo.

Es importante recalcar el desconoci-
miento que tiene el pequeño empresario
de los organismos de apoyo tanto finan-
ciero como técnico que existen en favor
de la Pequeña Empresa. El mayor pro-
blema a este desconocimiento lo cons-
tituye la reacción negativa a no querer
saber nt tener relación alguna con el
gobierno, primero por temor y segundo
por la excesiva burocracia a que se so_
mete al pequeño empresario para cual-
qu¡er apoyo.

El éxito de las Pequeñas Empresas
básicamente depende de la habil idad o
capacidad (98%) que tiene el dueño del
negocio para el manejo de sus operacio-
nes. En contraposición a esto se en-
cuentra la manera informal y empírica
(62%) que se emplea para tomar deci-
srones, generalmente guiados a través
de la experiencia de quien l leva las rien-
das y el control de la empresa.

El manejo de las funciones de produc-
ción y ventas carece de elementos,
principalmente de control y planeación
administrativas. En las empresas co-
merciales y de servicio el porcentaje de
uso de algún programa formal está alre-
dedor de un 57o dedicado especialmen-

te al manejo de las ventas. El área de
producción, en aquellas empresas que
se dedican a la transformación de pro_
ctuclos, t¡ene un porcentaje más alto
de formalidad en el manejo administra_
tivo de esta función (30%) aplicando
principalmente programas generales
para ta compra, proceso de fabricación
y manejo de producto terminado.

Se observa en esta área de produc_
ción que el énfasis, tanto de planeación
como de control, se hace en las mate_
nas pnmas, en el proceso de adouisi-
ción y en el control de calidad del oro_
ducto terminado siendo la calidad (80%)
el principal control que con cierta fórmal
lidad (23%) se l leva. Los planes más
comunes son los procedimientos (30%)
y los métodos (21"/").

El pronóstico de producción (30%),
se basa fundamentalmente en las esti_
maciones que hace el dueño del neqo_
cio del pronostico de ventas en forñla
muy r íg ida,s in considerar  pr inc ipalmen_
te el volumen de las ventas pasadas
(63%).

En áreas donde se realizan los presu-
puestos, por lo general no se ooserva
un seguimiento regular, su elaboración
obedece especialmente a cierto reouisi-
to. Los demás planes como polÍt icas.
reglas, sistemas, etc., no presentan da-
tos relevantes y su uso es pequeno
(5%). Las empresas daoas a usar mas
formalmente la planeación y el control
son las que uti l izan procesos más auto_
matizados (9%) y su aplicación más co-
mun es hacia el área de producción y
ventas.

El crecimiento de la Empresa peque-
ña contrasta con la proyección futura
del dueño, centrándolo hacia el logro de
una mayor participación en el mercado
con el mismo producto, o haciendo en
algunos casos, alguna modificación en
el diseño. El mayor problema a este de-
sarrollo es principalmente la falta de re-
cursos económicos que apoyen sus
ideas, pues la mayoría de ellas se eue-
da en la mente del pequeno empresario.

o
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En cuanto al manejo de las funciones
de personal no es mucho lo que se pue-
de decir, pues se centra todo en el due-
ño del negocio quien de manera infor-
mal sólo realiza actividades oara la ad-
misión de personal (27%) y supervisión
(82/") en el área de trabajo, las demás
actividades son olvidadas por completo.
La manera como se atiende esta área
no t¡ene otro foco de atencion más oue
la que le da el dueño-empresario de
acuerdo con su experiencia.

Las funciones de índole legal laboral
son por lo general arregladas por un
contador que en ocasiones trabaja en
forma externa (16%) por horas en la em-
presa, además, éste se encarga de l le-
var los aspectos contables y financieros
de la empresa, principalmente aquellas
actividades en las cuales hay que rendir
cuentas al gobierno d9 las operaciones
que se realizan (situaciones laborales,
tributarias y comerciales).

En las emoresas donde se encontró
algo de formalidad tanto contable como
financiera,fue en aouellas donde se te-
nía un contador interno de tiemoo com-
pleto para el negocio. Cuando esto no
existía las cuentas eran l levadas por
una secretaria,generalmente sin mucho
conocimiento sobre el tema.

La planeación en la Empresa Peque-
na es real izada por  e l  dueño,  hacien-
d o l o  a  t r a v é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  y
enfocado hacra p lanes a cor to y  me-
diano p lazo.  Le ayuda en ocasiones a l -
guna persona de conf ianza,  especia l -
mente en lo  referente a las funciones
contables.  El  énfas is  en la  p laneacion
se hace hacia e l  área de producción y
ventas.  La p laneacion a largo p lazo
predomrna en las empresas de t rans-
formación y es real izada por  e l  dueño
del  negoc¡o en forma empir ica,  obser-
vando un crecrm¡ento moderado y
l en Io .

Las polít icas, estándares, pronósti-
cos, presupuestos, procedimientos, re-
glas, programas, sistemas, estrategias
c cualqu¡er otro tipo de plan siguen sien-

do con base en la experiencia del due-
ño-empresario.

Los planes que se definen en la Pe-
queña Empresa, en la gran mayoría
sólo son objeto de formulación por parte
del empresario, dejando su ejecución y
contro l  a lader iva:  pore jemplo en aquq-
llas empresas que realizan presupues-
tos de manera técn¡ca, lo hacen única-
mente como elemento de planeación.
desaprovechando su uso como herra-
mienta de control.

El área más importante y a la vez más
crítica para la Pequeña Empresa la
constituye la del usuario-producto (pro-
ducir un bien o servicio para seryir a un
mercado); siguiendo en orden el área
de uti l idades (mayor uti l ización de los
recursos); en tercer lugar está el área
de ccrecimiento (planeacibn a largo pia-
zo o estrateg¡a); y en cuarto lugar se
encuentra el área de los recursos huma-
nos, donde se denota un abandono ad-
ministrativo muy amplio

En las empresas de transformación,
especialmente en el área de produc-
ción, se observa que se aplica el control
con más regularidad, en forma más téc-
nica. En las empresas comerciales y de
servicios ouienes l levan controles son
por lo general empíricos y obran a tra-
vés de la experiencia, tanto para su for-
mulación como para su ejecucion.

La forma más común de hacer el con-
trol es a través de la observación, sobre
todo en lo que se refiere al control co-
rrectivo y preventivo, el problema es que
casi siempre cuando se planea y contro-
la se hace como se observe por parte
del encargado de hacerlo y sobre la
marcha.

Los controles escr¡tos se observan en
el área de producción, en los procesos
más automatizados y de productos más
complejos. También se observaron cier-
tos controles escritos en empresas que
producen bienes y servicios delicados
como medicamentos, alimentos, artícu-
los de precisión, etc.

Como tipos de controles, los de cali-
dad y cantidad son los más empleados,
espec¡almente en el área de producción
y ventas. Los controles de inventarios,
costos, presupuestos, uso del tiempo se
emplean de manera in formal ,  const i tu-
yendo casi todos estos un control ge-
neral  de apl icac ión empír ica muy va-
riaday de acuerdo con las necesida-
des.

La organización y dirección en la Pe-
queña Empresa no tienen ningún patrón
definido, todo obedece a las acciones
que se derivan de la planeación y control
hechos, centrados en la distribución y
organización de las tareas a realizar,
así como a las consideraciones particu-
lares del pequeño empresario para ma-
nejar los recursos materiales y humanos
con que cuenta.
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LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE OCCIDENTE Y SU DEPARTAMENTO

DE GESTION EMPRESARIAL

ING. MICHAEL TISSOT
JAVIER GOMEZ

Univers idad Autónoma de Occidente

ANTECEDENTES

Producto de una serie de investiga-
c iones gue condujeron a or¡entar  e l
P l a n  d e  e s t u d i o  d e l  p r o g r a m a  d e
lngeniería lndustrial de la Corporación
Univers i tar ia  Autónoma de Occidente.
Se tomaron para e l  mismo algunas
medidas respecto a l  curr ícu lum que
además de contemolar  la  formación
tradicional del Ingeniero f ndustrial,
p e r m ¡ t i e r a  a l  e s t u d i a n t e  d e s p e r t a r
in ic iat ivas y a lavezor ientar lo hacta la
creación de emoresas.

A grandes rasgos, las dos conclu-
s iones importantes que l levaron a esta
or ientac ión fueron las s iguientes:
'| . El factor empleo, y a tal respecto

aunque en la actlvidad el problema

del empleo no incide tanto en la
Ingenier ia Industr ia l ,  como sr  en
otras carreras, de todas formas la
competencla extste y una alternali-
va es la  generación de su propio
empleo a t ravés de la  creac¡ón de su
emoresa.

2.  Las caracter ís t icas mismas de la
carrera hacen del  Ingeniero Indus-
tr¡al uno de los profesionales más
capacttados para la autogestion
empresar ia l ,  ten iendo en cuenta
que su tormación contempla todos
los aspectos re lac ionados con la
estructura empresar ia l  y  las var ia-
b les exógenas que inc iden en la
Industr ia .

Par t iendo de las consideraciones
anter iores pr inc ipalmente y de a lgunas
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otras en segunda lnstancia,  se estruc-
turo en e l  Programa de Ingenier ía
I n d u s t r i a l  e l  á r e a  d e  A u t o g e s t i ó n
Empresar ia l ,  a  t ravés de la  cual ,con
una estructura académica def in ida v
act iv idades complementar ias a l  t raba-
jo académico mismo, se busca la
mot ivación y or ientac ión para la  crea_
c¡on de emoresas.

OBJETIVOS DEL AREA DE
AUTOGESTION EMPRESARIAL

General

Br indar  a los estudiantes de Inqe-
nier ía Industr ia l  en par t icu lar ,  y  dJ la
CUAO en general ,  una información
que les permi ta crear  y  desarro l lar  su
propia empresa.

Especíl icos

Br indar  a los estudiantes de Inoenie_
r ía Industr ia l  una formación qré in te-
gre áreas del  conocimiento en función
de la empresa y de su entorno.

D a r  i n f o r m a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a
y  /  o  d e  a c t u a l i z a c i ó n  s o b r e  t e m a s
técn ¡co-ad m¡n is t rat ivo s especí f  icos.
que permi tan un adecuado desem_
peño en las d i ferentes áreas de la
gest ión empresar ia l .

S umini  s t rar  permanentemente i  n for-
macron sobre temas de actual idad en
el  ámbi to empresar ia l ,  para una meior
actuación en e l  mismo.

Fomentar  la  creación y/o for ta lec¡-
mrento de mecanismos de as is tencia
f rnanciera y técnica que sean necesa-
nos,  de acuerdo con apoyo inter inst i_
tuc rona l .
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SERVICIOS OFRECIDOS

Asignaturas

Empresas |  -  "Mot ivación,  e l  emprs-
sar io" .
Empresas l l  -  "El  entorno empresa-
rial"
Empresas l l l  -  "Planeación s51¡¿16-
gica" .
Empresas lV -  "Derecho comerc ia l , ,
Seminar io de Ingenier ía Industr ia i

Proyectos de grado en función decreación de empresas.
Proyectos de grado sobre ¡nvest¡ga_

ciones subsector¡a les.
Conferencias,  foros,  paneles sobre

temas de actual idad.
Seminar ios sobre temas especÍ f  icos

de la gest ión empresanat .
Publ icacrones,  invest igaciones,  ar_

t¡culos, etc.

A mediano plazo

Asesoría,  as is tenc¡a técnica V credi_
to de fomento,  medrante conuenlos rn_
ter in s t i tuc ionales.

Banco de datos y banco de proyec_
IOS.

RESULTADOS ESPERADOS

Forta lecer  la  conf ianza del  profes io-
nal ,  (potencia l  empresar io)  acerca de
sus propias capacidades y conoci -
m¡entos.

Ofrecer le una mayor rnformación y
o r ren tac ión  en  l a  ¡den t ¡ f i cac ion  de
oportu n¡dades económrcas.

Dar le una mayor v is ión y prepata-
c¡ón a l  enfrentar  las pos¡b i l idades y
obstáculos del  medio externo.

Creación de empresa

FACTORES ASOCIADOS AL EXITOY PRINCIPALES DIFICULTAóEé-
DE PROFESIONALES CNIPNCSÁNIOS

EN CALI

BEATRIZ HELENA RENGIFO
DIEGO RAMIREZ

Univers idad Autónoma de Occidente
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: "^ :  9 "  p ro fes iona les  ernpresanos env d r . r  

,  c o m o  p a r t e  d e  l a  p o n e n c i a
l n s t ¡ t u c ¡ o n a l  q u e  h a  t r a í d o  a  e s t e
TaS] ro  evento .  A l  Ins t i tu to  Co lomO¡anJ
de^  Es tud ios  Super io res  de  Inco lda  _
,L t rs r  un  especra l  aoradec imrento  por

l l?"^rl" ":"Otado. Ala Fundacion para
:r^: :melto de la Inic iar iva Emprósa_¡ r d r - F U n o a e m p r e s a .  e n  c a b e z a  d e  s u

Gerente e l  doctor  Ja ime Alber to Cabal ,por naber aceptado orientar y Oirigiiei '
estudio.  A la  Fundación para la  Edu_cacron Superior FES, la Oe taniasbuenas acciones en favor  de Colom_bia,  un reconocimiento grande por  supermanente apoyo logis t ico.  s in e l  cual¡ ' ro  nuDtera s ido posib le e l  desarro l lo
oe este trabajo. por sobre toOo á
:,s_r:des . señores participantes, gra_cras por  br indarnos su atención.

El propósrto fundamental de estae x p o s i c i ó n  e s  m o s t r a r  o e  m a n e r aresumida los resul tados mas s igni t ica l
t rvos que hal lamos en et  estuo¡ó.sóoie
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todo desde e l  punto de v is ta cual i ta-
t ivo.  No sobra,  eso sí ,  mencionar que e l
documento con toda la in formación
deta l lada estará próx imamente a d is-
posic ión de la  comunidad,  una vez
concluya su actual  proceso de t rans-
c r i oc ion .

Cier tamente fue e l  Programa de
Autogest ión Empresar ia l  que adelanta
la Facul tad de Ingenier ia lndustr ia l  de
l a  C o r p o r a c i ó n  U  n i v e r s i t a r i a  A u t ó -
noma de Occidente,  e l  motor  in ic ia l
que motrvó en nosotros la  rnquietud
por hacer  empresa y,  podemos test i -
m o n i a r l o ,  i d é n t i c a  e x p e c t a t ¡ v a  e n
algunos compañeros nuestros.  Pero
eramos conscrentes que no bastaba
este est Ímulo para nacer  real idad ta l
amb ic ión ,  s i no  que  és ta  e ra  só lo  una
p a r t e  d e l  p r o c e s o :  n e c e s r t á b a m o s
cuant iosa in formacron.  ¿Y qué mejor
forma de lograr la que e l  test imonio de
los profes ionales que ya habian reco-
rr ido este camino? Además,  consul -
tando con estudiantes y ot ros esta-
m e n t o s  d e  a l g u n a s  u n i v e r s i d a d e s
locales nos percalamos que la in for-
mac¡ón que buscábamos como res-
puesta a una expectat rva personal  era
también de a l to in terés parala comu-
nidad univers¡ tar ia  en general .  Com-
prend¡mos entonces c laramente que
teníamos ante nosotros las lust i f ica-
crones para desarro l lar  un t rabalo de
ampIa ut i l idad general  y  par t icu lar ,  y
decidrmos hacer lo a t ravés de la  tes is
de grado,  ya que de esta forma garant i -
zábamos,  de una par te un inst rumento
de importante d imensión,  y  de ot ra e l
apoyo inst i tuc ional  que fac i l i tar ía la
obtención de la  in formación,  oues es
sab¡do que en t iempos de tanta inse-
gur idad la gente es renuente a in for-
mar deta l ladamente sobre sus neoo-
c ios .

Contando entonces con la aproba-
c ron  de  nues t ra  Un rve rs rdad , i n i c i amos
la Invest igación hacia mediados del
año anterror .

Examinemos  a  con t i nuac ión  sus
especi f  icac iones y resul tados.
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'1 .  Del imilaciones

L a  p o b l a c i ó n  i n c l u í d a  s e  c ¡ r c u n s c r i -
be  a  p ro fes iona les  rad icados  en  Ca l r  v
graduados durante  e l  per iodo 1gB¡ -
1986 en  Ias  s ie te  (7 )  Un ivers ¡dades
c a l e ñ a s ,  e n  l a s  F a c u l t a d e s  d e  l n g e n ¡ e -
r ía  Indus t r ia l ,  Ingen ier ía  E léc t r i ca ,  In -
g e n i e r í a  M e c á n i c a .  E c o n o m r a .  l ¡ q 6 -
n i e r i a  Q u i m r c a  y  A d m i n r s t r a c r o n  d e
Empresas .

Ot ra  de l im i tac ión  impor tan te  f r ie  la
def in ic ión  que concre tamos para  e l
t é r m i n o  " P r o f e s i o n a l  E m p r e s a r i o , :
g r a d u a d o  q u e  f u e s e  o  h u b i e s e  s j d o
prop¡e tano unrco  o  asoc¡ado de  una
unrdad o  ac t iv idad produc t iva .  co-
merc ia l  o  de  serv ic ros  durante  un
per íodo mÍn imo de se is  meses,  a  par t i r
d e  l o s  d o s  ú l t i m o s  s e m e s t r e s  d e
car rera  o  en  ade lan te .

2. Objet ivos

Es ev idente  que e l  ob je t i vo  genera l
p ropuesto  es tuvo  dado por  e l  t i tu lo
m t s m o .  d e t e r m r n a r  l o s  f a c t o r e s  a s o -
c i a d o s  a l  é x i t o  y  p r i n c i p a l e s  d i f  i c u l t a -
des  de  pro fes iona les  empresanos en
C a l i .

Los  ob je t i vos  espec i f  i cos  es tuv ie ron
e n c a m i n a d o s  a  l o g r o s  a d ¡ c t o n a l e s
ta les  como:

E l a b o r a r  u n  d i r e c t o n o  d e  l o s  p r o f e -
s iona les  empresar ios  ha l lados  en  e l
unrverso  cons iderado.

Obtener  carac ter ís t tcas  espec í f i cas
de los  p ro fes iona les  empresar ios  y

sus  negoc ios .

Apor ta r  recomendac iones  que unan
l a  f o r m a c i o n  u n r v e r s i t a r l a  c o n  l a  r e a l l -
dad de l  p ro fes iona l  en  nues t ro  med io '

3. Metodología

Para  e l  logro  de  los  ob je t i vos  nos
va l imos de  la  metodo log ía  t rad ic lona l
ap l i cada a  es te  t ipo  de  inves t igac ton '

Srn  embargo,  debe repararse  en  que

cons iderando que uno de  los  obJet ivos
espec i f i cos  buscaba e laborar  un  d t -
rec to r io  de  pro fes iona les  empresar ios '

fue  prec iso  t raba ja r  con  e l  un lverso

"o tp t " to  
de  graduados en  facu l tades

y  per iodo Ya menc ionados '

Fue es ta  la  ac t rv idad que mas t lem-

po ex ig io ,  Ya que durante  s ie te  (7 )

hes" t  nos  ded icamos a  loca l tzar  por

u ía  t " le fón i "a  e l  mayor  nÚmero  pos tb le

de es tos  pro fes iona les .  E l  resu l tado

tue Oe 2257 ubicados, frente a 3314

qraduados.  es  dec i r  un  680zo,  ahora

Éien ,  
"o to  

se  observará  Pos ter io r -
mente .  de  es tos  2257 ub tcados  en-

cont ramos 458 empresar ios 'o  sea e l

20.3o/o

Una Precrs ion  rmpor tan te  de  la  me-

todo log Ía  la  cons t ¡ tuye  e l  hecho de  na-

ber  escog ido  como Ins t rumentos  para

e l  acoPlo  de  la  in fo rmacton  la  en-

cues ta  y  la  en t rev is ta  persona l  Ap l l -

c a n d o  l a s  t e c n r c a s  d e  e s t a d l s l r c a  y

muestreo de aceptaciÓn unlversal se

determrno una muest ra  de  87  pro les to -

n a l e s  e m p r e s a r i o s .  c o n  u n  m a r g e n  d e

error del B7o.

4 .  Resu l tado Y aná l is is

E s t o s  s o n  a l g u n o s  d e  l o s  r e s u l t a -

dos  más s ign i f i ca t ¡vos  que se  logra-

ron  con la  inves t igac ton .

1 .  C o m P o s i c i ó n  d e  l o s  P r o f e s i o n a -
les  empresar tos  por  Facu l tades .  segu n

las  l rs tas  de  graduados ob ten ldos  en

cada un ivers idad '  la  pob lac iÓn to ta l

ob je to  de l  es tud io  asc iende a  33 .1  4 ,  de

los  cua les  logramos ub icar  e l  680/0 ,  es

dectr 2257, encontrando entre estos

un 2O.3ozo o  sea 458 Pro fes iona les
empresar ios .

La  d is t r ibuc ión  por  car re ras  de  esra

p o b l a c i o n  d e  e m p r e s a r r o s  s e  d t s c r i m t -

na  segun e l  cuadro  que aparece en

es ta  Pág ina .

A l rededor  de  es tas  c i f ras  es  pos ib le

f o r m u l a r  a l g u n a s  c o n s t d e r a c t o n e s
como las  s igu ien tes :

Es  c la ra  la  mayor  tendenc la  a  fo rmar

empresa Por  Par te  de  los  Programas
que capac i tan  en  tecno log¡as  espec l f  l -

cas ,  pero  también  esa tendenc¡a  se
j u s t i f i c a  e n  e l  h e c h o  c o n o c i d o  d e  q u e

e l  mercado labora l  p resenta  un  menor

número  en  la  o fe r ta  de  emPleos  Para
e s t o s  P r o f e s i o n a l e s r  q u e  P a r a  l o s

egresados de  programas de  or ien ta-

c ión  f  undamenta lmente  admi  n i  s t ra t tva
y  gerenc ia l .

N o  e s  d e f i n r t i v a  e n  l a  c r e a c i Ó n  d e

empresas  la  inc idenc la  de  es tud la r  en

io rnada noc turna .  Lo  conf i rman pro-

o r a m a s  d l u r n o s  c o m o  E c o n o m l a  e n  l a

Ún ivers idad San Buenaventura  y  las

l n g e n i e f l a s  I n d u s t r r a l ,  E l é c t r i c a  y

Mécánrca  de  la  Unrvers idad de l  Va l le '

que ar ro ja ron  un  mayor  porcenta le  oe

empresar ios  f ren te  a  la  Jornada noc-

t u r n a  d e  l o s  m i s m o s  P r o g r a m a s  e n

ot ras  U n tvers idades .

Espec ia l  a tenc iÓn rnerecee l  resu l ta -
do  encont rado en t re  los  egresados de l
lCESl ,  en  la  Facu l tad  de  Admtn is t ra -

Empresar¡os

Graduados Ubicados N ePrograma

Ingenier ía Eléctr ¡ca
Ingenier ia Mecánica

Ingenier ía Industr ia l

Admón.  de EmPresas

Ingenier ía Química

Economía

TOTAL

284

287
442

1226

1 4 0

935

331  4

171

t / o
383

72

698

2257

64

52
B2

t 4 ¿

1 3

1 0 5

458

37.4
29.6
I  t . +

1 8 . 8

1 8 . 1

1 5 . 0

20.3
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cion de Empresas.  Si  b ien es c ier to oue
del  to ta l  de graduados ubicados en
e s r a  c a r r e r a  e n  l a s  U n i v e r s i d a d e s
l o c a l e s  s ó l o  u n  1 8 . 8 0 / o  r e s u l t a r o n
empresar ios,  e l  fenómeno interesante
radrca en que a l  descomponer esta
c¡ f ra se encuentra e l  ICESI con un
so rp renden te  440 /o  de  empresa r i os
entre sus graduados.  Asombra aun
más este resul tado a l  asociar lo  con e l
p r imer  aná l i s i s  que  h i c imos ,  en  e l
sent ido de que es notor ia la  mayor par-
t ic ipación en e l  gran tota l  de profes io-
n a l e s  e m p r e s a r i o s ,  q u e  t r e n e n  l a s
carreras de formación tecnológica.

La respuesta a estas inquietudes
parece ser  muy c lara y conduce a una
conclus ión fundamental :  es verdade_
ramente def in i t iva la  inc idencia oue
t iene la formación univers i tar ia  en la
generación de empresar ios,  cuando
el la  está or ientada hacia este obiet ivo.
ta l  como ha sucedido con e l  iCESl .
Aquí  es per t inente hacer  una aclara-
c r o n  m u y  ¡ m p o r t a n t e :  a c t u a l m e n t e
todas las univers idades locales v en
algunas Facul tades en especia l .  han
inc lu ido en sus programas curr icu la-
res determinadas cátedras emoresa_
r ia les,  que apuntan hacia e l  cambio de
esa mental idad de empleados,  que ha
sroo cornente entre nuestros estu_
Orantes,  por  una autogest ión,  de crea-
c ion,  de l iderazgo,  es deci r  e l  cambro
hacia la  menta l rdad de empresar ios.

El  ICESI es la  inst i tuc ión de educa-
cron supenor que l leva más t iempo
trabajando en esta d i recc ión v sus
frutos se muestran aquí .  La poblac ión
objeto del  estudio inc luyó,en e l  caso
de lCESl ,  graduados que habían reo-
b ido con intensidad esa or ientac ión
ourante su carrera,  no sucediendo lo
m¡smo con las ot ras Univers idades,
pues en e l las los programas de fomen_
to a ta autogest ión son más recrentes.

V a l d  r í a  l a  p e n a  c u a n t i f  i c a r  e s t a
misma poblac ión de aquí  a unos c inco
o más años,  cuando yahabránumero_
sos egresados de cada Univers idad
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caleña que han s ido or ientados hac¡a
la creación de empresas.

De todas formas, reconforta pensar
que s i  a l  cabo del  t iempo todos estos
p rog ramas  de  fomen to  a l  esp í r i t t ]
empresarial que se cursan actuaimenl
te, arrojan resultados como ese 44%,
será muy grande e l  nuevo aporte de las
U n i v e r s i d a d e s  a l  b i e n e s t a r  s o c i o _
económico del  país.

2.  Discr iminación sector ia l  de las
empresas hal ladas;

Producción y comerc iarr_
zacton de alimentos

Cacharrería y
misceláneos

Confección y comer_
cia l izac ión de caizado

ctones hal ladas en e l  presente estud¡osoo^re_ profesionales 
"rnpr""unor, nJ

: l l : * l  en to fundamentat  de to conlsrgnado en ta les escr i tos.
Una vez más se c

contraro a ra creenci¿ 
omprueba que,

ra o ec ¡ s ¡á n- ;;:::,9".;11"X""t::
l,r^o_dr"". principalment" 

"rjt"- 
liráIqones forzosas como estar oeseri_

li"j l . l  
o ante aspiraciones materiatescomo buscar  r iqueza ante todo,  ex i i_

!e-n en la realidad otro. ,Ou,fé.-r'r.r'fpersonales.  que pr iman soOre estas,
:pT9,"gn et.deseo de independenciáir
el anheto de desarroilar' l"s p-ró"pü{
ideas.

_ 
4. Alternativa escogioa para hacerseempresarro y r .ecursó a l  in lc iar .

^,Í-t^6-ryo de los encuestados respon_
llSr^ol 

qu" habían empezado de cerosu empresa y el 30o/o que se habían
3¡9^ciaOo a un negocio ya establecrdo.
rs¡e resul tado indica que e l  profes io_
n a l  e m p r e s a r i o  s Í  a s u m e  g r a n d e s
l:rso 

pues exactamente es-to suce_qe cuando se in ic ia de cero.

6

5

5 1

34
¿ J

20
4

87

?o

23

l n n

Según test imonio de los encuesta_
dos,  e l  sector  serv ic ios resul ta muv
atract ivo cuando se está decid iendb
que negoc¡o in ic iar ,  pues a d i ferencia
de la Industr ia ,  por  e jemplo,  no es in-
tensivo en invers ión in ic ia l  con lo  cual
d¡sminuyen los r iesgos.  Además,  e l
sector servicios tamb¡én garantiza pa-
ra e l  profes ional  en la  mayoría de los
casos e l  e jerc ic io de su formación
académica,  con la sat is facc ión que
e l l o  imo l i ca .

Si  nos detenemos en las act iv idades
especí f icas de negocios que encon-
t ramos resul ta e l  hecho de oue entre
87 encuestados aparecieron 38 tipos
di ferentes de empresa,  lo  que demues-
tra que hay diversif icac¡ón cuando se
trata de negocios hal lados.  Los que
más se rep¡ t ieron fueron:

Negocio
Parliciqa-

ción (o/ol

Confección y comerc ia l ¡ -
zacion de vestuario
Montaje y manten¡m¡ento
de equipos e léct r icos

Asesorías profes ionales

T a m b i é n  e n c o n t r a m o s  n e g o c i o s
que aunque no se reiteraron es Intere_
sante menc¡onar los:  Explotac ión de
manganeso,  a lqui ler  de montacarqas.
corredores de bolsa. laboratorio ciini_
co ,  ho te les ,  t f anspo r tes  esco la reS ,
comerc ia l izac ión de peces ornamen_
tates,  g¡mnasro deport ivo y ot ros.
3.  Mot ivaciones para in ic iarse como
empresar io.

Al  respecto los encuestados br inda_
ron d¡st¡ntas respuestas, pero la ten_
denc¡a de los factores motivantes fue
la s¡gu¡ente,  en su orden:
a) Deseo de rndependencia.

b.  Deseo de desarro l lar  sus propias
tareas.

c.  Conocimiento o exper iencia de de_
terminado t ¡po de negocio.

En cuanto a los recursos,  a l  in lc iar¡ ^ r̂espuestas se agruparon así :

Origen de los recursos

Recursos propios + socio
Recursos propios

Recursos propios + cred¡ to
Recursos propios *  socto 1
crédi to
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Cantidad
Absoluta

Participa-
Sector

Serv ic ios
Ind ustr ia
Comercio
Agro
Total

D e s e o  d e  m e j o r a r  c o n d i c i o n e s
economtcas.

Estar desempleado.

Cont inuidad de negocio fami l iar .
Deseo de crear oportunidades de
empleo para otros.

o/o

23

20

1 6

e

f.

s.

84

1 3

1 0

J

Mucho se ha escrito sobre el tema
oe las mot ivaciones que t renen laspersonas para l legar  a decid i r  Conver_
Irrse en empresarios. ya conocíamos
tos resultados que al respecto habían
arro jado otras invest igaciones qru iu
ocuparon de def in i r  e l  per f i lde l  empre_
sar io en nuestro medio,  pero en las
cuales no se hacía c lara d is t inc ión
sobre las características del profe_
sional  empresar io s ino que se toma_
oan casi  ¡nd¡st in tamente,  empír icos y
Profes ionales.  pues b len,  ras mot¡va_

Algunos mencionaron que tos re_
cursos de efect ivo a l  rn ic iar  habían
s¡do min imos,  s iendo su rnayor  recur-
: -o_: ld"  

la  votuntad y ta am6rc ion por
I  noepend¡zarse.

La conclus ión de todo esto es oue la
mayor d i f icu l tad para ¡n¡c iar  una em_presa no radica en la  escasa d isponi_
bi l idad de d inero,  ya que es mani i iesta
la tendencia de asociac ión de los pro_
fes ionales.



llrl 5.  Areas  o  ac t ¡v ¡dades a  Inc lu r r  o
re lo rzar  dent ro  de  la  Un ivers ldad,con
e l  f in  de  dar  me lores  her ramientas  a l
es tudrante  para  hacerse  empresar io .

En las  respuestas  ob ten idas  Para
es ta  p regunta  se  observo  una marca-
da d i fe renc ia  en t re  p ro fes iona les  de
áreas  técn¡cas  y  admin is t ra t i vas .  Co-
mo es  log ico ,  los  Ingen ieros  E lec t r i -
c r s t a s ,  M e c á n i c o s  y  Q u í m i c o s  s o l i c l t a -
r o n  r e f o r z a r  o  l n c l u i r  l a s  t e c n l c a s  d e
admrn is t rac ión  y  f inanzas ,  mien t ras
oue los  p ro fes iona les  en  áreas  adml -
n is t ra t i vas  most ra ron  ln te rés  porqué
la  Un ivers idad incent ivara  las  p rác t ¡ -
cas  empresar ia les .

Pero  unos  y  o t ros  es tuv teron  de
a c u e r d o  e n  s e ñ a l a r  c o m o  d e  s u m a
i m p o r t a n c i a  e l  f o r t a l e c r m i e n t o  q u e
debrera  e fec tuarse  en  la  capac i tac lon
que br inda la  Un ivers ldad en  e l  á rea  de
mercadeo y  tecn icas  de  ventas .  Es ta
recomendac ión  se  des taco  con ampl l -
t u d  e n t r e  l a s  d e m á s  p u e s  f  u e  f o r m u l a -
da  por  la  genera l idad de  la  muest ra
encuestada,  s rn  d is t inc ión  de l  t ipo  de
n e g o c i o  n i  d e l  t i p o  p r o f e s t o n a l ,  l o  c u a l
le  conf re re  una espec ia l  va l idez .

Los  programas de  Educac ión  Cont i -
n u a d a  q u e  b r i n d a  c a d a  U n i v e r s i d a d
pud ieran  ser  la  v ra  más adecuada para
sat is facer  es tas  demandas cur r i cu la -
res ,  y  de  esa  fo rma no se  les ionar ía  e l
p rograma comple to  de  cada car re ra ,
c o n  e x c l u s i o n e s  e  i n c l u s t o n e s  d e  c á -
t e d r a s  q u e  p u e d a n  d e s v ¡ r t u a r  u n
poco la  esenc ia  misma de cada pro-
fes ión .

Hubo además sugerenc ias  fo rmula-
das  por  los  p ro fes iona les  empresar ios .
o r ien tadas  no  hac ia  e l  pénsum de
cada programa s ino  a l  desar ro l lo  de
ac t iv idades  de  mot lvac¡on  y  capac t ta -
c ión  para  la  au toges t ión  empresar ia l .
Las  más impor tan tes  fueron  las  s ¡ -
gu ien tes .

Actividades a reforzar en las
un ivers idades

-  Prác t icas  empresar ia les ,  con tac to
con empresas  de  d i fe ren tes  t ipo  y
tamaño.
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-  Conferenc¡as con empresar los ex l -
tosos que mot ivan e l  esPir i tu  em-
presar la l .

-  Convenios entre las univers idades
y ot ras ent idades,  con e l  f  in  de fac i -
l i tar  e l  in tercambro para e l  conoci -
m¡ento de d i ferentes técnicas.

-  Organizar  en la  Univers idad un
banco de ideas de negocios a l
cual  puedan acudir  los estudiantes
con expectat ivas empresar ia les.

-  Crear  grupos de apoyo y asesor ía
para los profes¡onales y estudian-
t E J  Y t  i l P r  Y ¡ d r  r v ¡ .

-  D i s p o n e r  e n  l a  U n i v e r s r d a d  d e
laborator ios b ien dotados,  donde
los estudiantes puedan in icrar  sus
ideas de empresa_con costos mÍ-
n imos .

-  Desrgnar dentro del  per íodo aca- '
démico un c ic lo cor to Para act t -
v idades como conferencias,  test i -
monros,  exhrbicrones,  foros,  tn ter-
cambios y pel icu las que incent¡ven
en  l a  comun idad  un ¡ve rs i t a r i a  e l
espír r tu empresar ia l .  Por  e jempa-
r izar ,  esto se ref iere a a lgo asícomo
una "Semana del  Empresar io Uni-
vers i tar io" .

6.  Factores de Exi to Empresar ia l .

Los d iez factores de éx i to con mayor
f recuencra encontrados fueron en su
orden los s¡guientes:

1.  Tenacidad,  entrega,  deseo de su-
peración,  ident i f icac ión del  em-
presano con e l  negocio.

2.  Conocimrento o exper¡encia pre-
\ / r  2  ó n  6 l  n ó n  ^ ^ r ^

3.  Euena cal idad en e l  producto o
servrcro.

4.  Conocimiento del  mercado.

5.  La formación profes ional .

6.  Contar  con recursos económicos
suf ic ientes (propios o f inanciados)
opor lunamenle.

7. Tener la polÍt ica de orientar todoslos esfuerzos de la  empresa hacia
la p lena sat is facc ión del  c l ¡ente.

8.  Acer tar  en e l  manejo adminis t ra_
rrvo y f rnanciero del  negocio.

9. Acertar en la consecucton y ad_
minis t rac ión de personal .

t i c^as  persona ies  de i  enrpresar ro  a  los
:1^,oj".  

puramente técn¡cos del ne_g o c t o .

Pr rnc ipa ies  d i f i cu  l tades  en t ren tadas

. A su vez los diez factc

x";n *i:üi ;:".,ii:: ffi :: s"?
Fal ta  de  capr ta i  p rop io  o  t inanc iado
Competenc ia  exces iva  o  des lea j .
ln -cumpl im ien to  en  e l  pago por
l : : ]u  

d"  ios  c t ren tes ,  recaudo decartera.

C^on_secución y manejo de perso_
nar  capac i tado y  responsab le .

Poco conoc imien to  de i  mercado ymercadeo de i  p roduc to

7 .

^D_eshonestjdad y otros proDtemas
con socios.

Def ic iente manejo admi n is t rat ivo y
lnanctero del  negocio.
Fes is lenc ia  a l  cambio  de  negocros
Iamr l ¡a res .

] : :q , : .1 " r  
que imponen a tgunas

,:: j , l ld"r,  
of iciales que t iene"n que

ver  con e l  negoc io .

Loca l i zac ión  f ís ica  inadecuada.

10.  Asumir  r iesgos con
con'fianza.

dec¡s ión  y  1 .

,,1-1gr-ar"yoría de los encuestados ;oteron respuesta a esta pregunta conun pnmer lugar  para e l  factór  tenac¡_
oao ,y .entrega. con el argumento deque esta es la  condic ión pr¡nc¡pal  que 4.
se requiere para ser empresarro deéx¡ to,  aunque también menctonaron q
que ia aparición de este t""tor. p"ir-o_ 

J.
nal  no necesar iamente garantrzaba e lexito. pero su ausenciá .f ;;; i ;; 6.
indefect ib lemente a l  f racaso.

.  Poster iormente se ident¡ f ¡can unosfactores de éxito de orden técnico,ta les como conocimiento del  mercado
o exper iencia prev ia en e l  negocio.

_ -CoTo.  factor  ¡mportante menc¡o_
l-"Ion l" formación profesionat ,efó¡Ju
mas a la  par te de e lementos de p lanea_
ción,  proyección a l  fu turo,  organrzá_
ción de ideas y mentat¡dad ó; ; - ; "obt lenen en e l  paso por  la  Unrvers i_
:€o,  

que a la  par te puramente acade_mtca de la  misma.

, Otro factor de éxito responde a laobtención de recursos f ¡nancieros enet  
.monto y momento precrsos,ya queesto garant¡za et funcionar¡e,íto i lnegocto,  pero obsérvese que s iendo

. : l l  ynu necesrdad prrmar ia p"r"  tá
I ro? oe cualquier  empresa fue desta_cada por  los profes ionales sólo en unsexto lugar entre ios factores de exito.

-_El  acer tado manejo admrntst rat ¡vo
uer negocto,  ,unto con la consecucrón
oe personal  aparece tamb¡en comocond¡c¡ón para e l  éx i to empresar ia l .

.Cabe pues mencionar que en gene_ral los profesionales mosrraron unatendenc¡a a anteponer las caracter is_

Segun los test rmonios logrados,  laerosron de estas d i f icut tadés pré0"conduci r  a l  c ierre Oei  negocio.  DJtodas formas lo relevante ur-qr" urto!
l1r9ru,r fueron esbozados como J¡lruutraoes que enfrentaron lnc luso losempresar ios ex i tosos.  De a l l í ia  lmpor-tancla de conocer los,  para que e lempresario potenctal prepare estra_
l : 9 !1 r  con  an t i c i pac ion  pa ra  sa t i ravante ante estos troptezos.

,,,9^?:,:ry"." que entre tas principates
or t lcu l tades enunciadas encontramos
caracterÍsticas opuestas a las razo-nes de éx i to,  lo  cual  es suf ic iente_mente c laro por  s i  mismo. Sin embai_go, la falta de tenacidad no 

"p"iu""l?To ynu d i f icut tad,  no porque no lo
: . : - 1  : ¡ no  po rque  tos  empresa r i osatr rmaron que aun teniendo tenacidáJ

9.

1 0 .
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se enfrentaban grandes d i f icu l tades,
que en a lgunos casos l levaban a l
fracaso. Este concepto valida la apre-
oacron expuesta sobre la  tenacidad
en las razones de éxito

Debemos resal tar  que entre las t res
p r i n c i p a l e s  d i f i c u l t a d e s  e x i s t e  u n a
caracter¡st rca común cual  es la  de ser
i n d e p e n d i e n t e s  a  l a  i d o n e i d a d  d e l
empresano,  es dectr  se t rata de facto-
res externos a la  empresa.  Esto af ianza
el  concepto de que debemos prepa-
rarnos para enfrentar  problemas que
nosotros no hemos creado.

Supon iamos  en  p r i nc ip io  que  ha l l a -
r ¡amos un mar de test imonios con
respec to  a  d i f i cu l t ades  f i nanc ie ras
ante las cargas prestac ionales y las
obl igaciones f iscales y paraf iscales.
Srn embargo,  só lo una mínima par te de

los encuestados or ientó su respuesta
en esta d i recc ión.  Con e l lo  queremos
retle¡ar que las ernpresas en mucnos
casos at ienden adecuadamente estos
compromisos.

Lo expuesto resume los pr inc ipales
resul tados obtenidos,  aunque como lo
di j imos a l  pr inc ip io,  e l  estudio cont¡e-
ne en deta i le  todo su desarro l fo.

Esperamos haber contr ibuido en
a lguna  fo rma  a  de f i n i r  l a  s i t uac ión  v
caracte ls t rcas del  segmento de profe-
s ionales empresarros de Cal i .

P e r o  s i n  l u g a r  a  d u d a s  n u e s t r a
mayor sat is facc ion ha s ido la  opor tu-
n¡dad que nos han br indado para d i -
vu lgar  los resul tados hal lados,  en un
evento de máxima importancla como
éste y ante un audi torro tan selecto
como ustedes.

-¿De qué manera el estudiante politéc-
nrco puede auto-gestionarse una for_
mación extra-curricular que lo con-
duzca a convertirse en un inoeniero-
empresario?

- ¿Sobre qué factores se debe insistir
para que nuestros jóvenes estudian_
tes aprendan a ser innovadores, per_
sonas con iniciativa demostrada, e in_
mersos en nuestra realidad nacional?

- ¿Cómo podemos identificar v deter-
minar algunas neces¡dades en nues-
tra sociedad, las mismas que podrían
ser satisfechas con el trabaio de un
f uturo ingeniero-empresarro?

El análisis de las entrevistas oermitió
obtener una clasificación de afirmacio-
nes, sugerenc¡as y planteamientos da-
dos por los entrevistados, que se stnre-
Itza así:

1 r9
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LA FORMACION
DEL INGENIERO EMPRESARIO

Dr. VTCENTE R|OFR|O
Escuela Superior politécnica del Litoral

Guayaquit (Ecuador)

RESUMEN

Con el propósito de conocer los facto-
res extracurriculares que favorecen la
formación de Ingenieros-empresarios
se l levó a cabo en la ciudad de Guava-
quil (Ecuador), un proceso de entreúis-
tas a 16 empresarios con formación pro-
fesional como Ingenieros Politécnicos.

Ante los entrevistados se presentaron
onco preguntas básicas:

* ¿Qué hechos, qué experiencias vivi-
das durante sus años estudiantiles le
ayudaron a convertirse en un ingenie-
ro-empresario?

- La Universidad de la vida la cursamos
todos los días.  ¿Cuáles fueron sus
experienc¡as en el diario vivir que le
ayudaron a convertirse en un ingenie-
ro-empresario?
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- Los factores a considerarse para el
diseño de activldades conducentes a
la formacion de un ingeniero-empre-
sario.

- Los factores que influyen en el proce-
so de formacion del  ingeniero-empre-
sar io.

- Los requerimientos para ser empre-
sario.

- Las cualidades inherentes del inge-
niero-emoresano.

- Las características de la educaclón
impartida en la ESPOL y los factores
que deben inc id i r  sobre e l la  para la
formacron de un ingeniero-empresa-
r io .

- Los factores que deben incidir en el
desarrollo de las actividades de los
docentes ESPOL.

- Las características adicionales de-
seables que debe poseer el estudian-
te politecnico para convertirse en em-
presario.

La información (retroalimentación)
obtenida bajo los puntos arriba indica-
dos destaca el t ioo de actividades extra-
curriculares y curriculares que el futuro
ingeniero debe emprender para l legar a
ser un ingeniero-empresario.

Esta investigación se realizó con los
auspicios de la Facultad de Ingeniería
Mecánica de la Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral (ESPOL).

INTRODUCCION

Con la intención de ahondar en el in-
terés sobre la formación de emoresarios
y sobre la temática empresarial,presen-
tamos como colaboración las exoerien-
cias de investigación de campo realiza-
das con el ausoicio de la Facultad de
Ingenier ía Mecánica (F. l .M.)  de la  Es-
cuela Superior Politécnica del Litoral
(ESPOL) sobre el tema: Formación de
Ingenieros-Empresarios. Este trabajo
se realizó del 20 de marzo al20 de iunio
de 1986.
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Para ubicar en su contexto la investi-
gación realizada, cabe señalar que ¡¿
ESPOL fue fundada en e l  año de 195g
y actualmente ofrece las carreras de In_
genier ía Eléctr ica,  Mecánica,  Geologí¿.
Minas y Petróleos, Naval, de Costas v
Obras Portuarias, asÍ como también lai
carreras de Tecnología Eléctrica, Mecá-
nica,  Al imentos,  Pesquería y Anal is ta
de Sistemas, y a nivel de Licenciaturas
las carreras de Arqueología y Acuacul-
tura. Además, mantiene vigente un Pro-
grama de Post-Grado en Administración
de Empresas, y su zona de ¡mpacto e
influencia es el puerto de Guayaquil y
el l i toral ecuatoriano. La población es-
tudianti l en los programas de formación
profesional a mayo de 1987 alcanzó un
número de 6.030 estudiantes.

Hemos podido constatar en nuestro
medio la  opin ión:  ¿por qué no escuchar
a los empresarios sobre el tema "la for-
mación de empresarios", y de esta ma-
nera conocer las actividades extracurri-
culares que podrían ser realizadas por
un estudiante de Ingenier ia para que
éste l legue y se convierta en un "inge-
niero-emoresario"?

CONTENIDO

Como respuesta a la inquietud antes
indicada y considerando que en nuestro
medio existen empresarios que por for-
mación son ingenieros, se resolviÓ en-
trevistar a un grupo de empresarios que
mantuvieron o que mantienen una es-
trecha relación docente o administrattva
con la ESPOL.

El grupo quedó conformado por atgu-
nos ex-docentes de la ESPOL'que re-
nunciaron a sus cargos para desarrollar
labores empresariales, por algunos ac-
tuales profesores que paralelamente a

su labor docente desarrollan labores
empresariales, por ex-alumnos de l?

ESPOL que han llegado a ser empresa'
rios, y por ex-administrativos de la trD-

POL qüe ejercen labores emptesata'
les. A ios iniegrantes de este gtupo d^e-

cidimos I lamailos "ingenieros-e mpresa'
rios".

Nómina de los profesionales entrevistados y sus rugares
de trabajo en la ciudad de Guayaquil.

TABLA I

Personas entrevistadas Lugar de traba¡o

Ing. Eléc. Ricardo Delfini M.
Ing. Eléc. José Hanze A.
lng. Mec. Cristóbal Orrantía V.
Ing. Eléc. Pablo Ortiz S.
Ing. Ind. Eloy Reyes C.
Ing. Mec. Carlos Vil lacís
Ing. Mec. Aníbal Santos V.
Ing. Eléc. Víctor Bastidas J.
Arq. Roberto Bejar S.
Ing. Mec. Ricardo Cassis M.

Ing. Mec. Eduardo Donoso p.
lng. Mec. Omar Maluk S.
lng. Eléc. Luis parodi V.
Ing. Mec. Eduardo Rivadenerra
Dr. Quím. Walter Valdano R
Anónima

Del f in iCía Ltda.
Procoma
Durex
lmproel Cía Ltda.
Cometage Cía. Ltda.
lmportadora Vil lacís Cía. Ltda.
Constructora An íbal Santos e Hijos S. A.
Rectorde la ESpOL
Director Instituto de Matemática, ESpOL
Sub-Decano de la Facultad de
Ingeniería Mecánica, ESpOL
ESPOL Donoso y Baquerizo Cía. Ltda.
ESPOL"Colomural
ESPOUParodi & Calderón lngenieros
ESPOL
ESPOL/lquesa
Anónimo

El término ingeniero-empresario se
refiere a aquellas personas que profe_
s¡onalmente han sido entrenadas como
ingenieros, pero que dedican gran parte
de su tiempo a las actividades empresa_
riales.

De esta manera se entrevistó a 16
profesionales relacionados con la ES-
POL que se han destacado en la labor
empresarial en términos de continuidad
y estabil idad, y que han acumulado co-
nocimientos sobre lo que significa ser
empresario con base en sus propias ex_
periencias.

Así el grupo lo conformaron: stete rn-
gen¡eros Mecánicos. cinco ingenieros
trlectr¡cos, un ingeniero Industrial, un
Arquitecto, un doctor en euÍmica v un
Frofesional que está en calidad de ánó-
n¡mo.

. La nómina de profesionales entrevis-
l?09" V sus lugares de trabajo, en la
gludad de Guayaquil, se indican en la
tab la  1 .

Ante este grupo de ingenieros-empre-
sarios planteamos, en forma de entre_
vrstas individuales, cinco preguntas cu_
yas respuestas debían proporcionar
una información sobre los siguientes in_
Ierrogantes:

- ¿Cuáles son los factores extracurri-
culares que favorecen la formación
del ingeniero-empresario?

- ¿Qué hechos, qué experiencias vivi_
das durante sus años estudianti les le
ayudaron a convertirse en un inqenie-
ro-empresario?

- La Universidad de la vida la cursamos
todos los dÍas¿Cuálesfueron sus ex_
periencias en el diario vivir, que le
ayuoaron a convertirse en un inoenie_
ro-empresario?

- ¿Sobre qué factores se debe insistir
para que nuestros jóvenes estudian_
tes aprendan a ser innovadores. oer_
sonas con iniciativa comprobada e in_
mersos en nuestra realidad nacional?
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¿De qué manera e l  estudiante ool i -
técnico puede auto_gestionarse una
formación extra_curricular que lo con-
ouzca a convertirse en un ingeniero-
empresario?

- ¿Cómo podemos identif icar V deter_
minar  a lgunas necesidades en nues_
tra sociedad, Ias mismas que podrían
ser satisfechas con el trabato oe un
f uturo ingeniero-empresario?

Es necesario destacar que todos los
entrev¡stados aceptaron con prontitud
su participación en calidad de tales. eui_
sieramos evidenciar que todos ellos se
srntteron cómodos al ser,,tocados,', es_
pecialmente aquellos ex-docentes que
están laborando en el mundo empresa_
rial, en sus propias empresas.

Las entrevistas se realizaron en con_
diciones que permitieron una atmósfera
de sinceridad y calidez, ya que a los
e-ntrevistados se les permitio expresar
trbremente sus criterios

Las entrevistas tuvieron una durac¡ón
entre 30 y 90 minutos. Todas ellas estu-
vreron caracterizadas por la objetividad,
y estan basadas en la experiencia pro_
fesional y empresarial de los entrevista-
dos. Son claras, concretas V conllevan
sinceridad y transparencia.

Los ingenieros-empresarios, ante las
preguntas presentadas evocaron una
gran cantidad de información, la misma
que esta recabada y procesada en un ,
documento publicado en la ESpOL. por
la F. l .M.  y  denominado, ,Entrev is ta a ln_
genieros-Empresarios, año .l 9g6".

La información recolectada fue anali-
zada en sus elementos constituyentes,
y luego clasificada en los siguientes
ocho rubros:

1 . Los factores a considerarse oara el
diseño de actividades conducentes
a la formación de un ingeniero-em-
presano.

Los factores que influyen en el proce-
so de formación del ingeniero-em-
Dresano.

3. Requerimientos para ser ingenis¡s-
empresar¡o.

4.  Las cual idades inhr
niero-empres"r,o. 

='"nt"t del inge-

5. Las características de la educación
rmpartida en la ESpOI_ V factori.
que deben incidir sobre 

"i lu 
p"á].

formación del ingeniero_urnpré."i io*

6. Los factores que deben incidir en pl
desarrollo de las actividaoes oá i. i.
docentes en la ESpOL

7. Las caracterÍsticas adicionales de-seables que debe poseer el estu_
diante politécnico.

8. Las recomendaciones a los ingenie-
ros recien graduados y a los aciuales
estudiantes de la ESpOL

En el documento mencionado ante_
normente en detalle, ba.jo cada rubro
nay un conjunto de respuestas. Aquí
presentaremos solamente cinco de és_
tas, las mismas que se indican balo él
rubro correspond¡ente.

Rubro Ns 1: Factores para el diseño
de actividades conducentes a la forma-
ción de un ingeniero-empresano:

l. No todos desean y/o pueoen
ser empresarios.

l l. El temor a ser empresano pro-
vrene del desconocimiento.

l l l .  E l  l legar  a ser  un ingenrero-em-
presano depende de la perso-
nalidad del ingeniero, de sus
aptitudes y de las posib¡l idades
de  que  d ¡soone  den t ro  de  l as
organizaciones donde se de-
vuetve.

lV. El estudiante debe conocer las
dif icultades que encontrara
para convert¡rse en inoeniero-
em0resar¡o.

V. El estudiante debe conocer las
ventajas que hallará al conver-
t i rse en ingeniero-empresar io.

Rubro Ns 2: Factores que influyen en
el proceso de formación del ingeniero_
empresario:

l .  E lconocer la  real idad del  país.

l l. El buscar el bienestar socio_
econom¡co de la comunidad a
la que pertenecemos.

ll l . La facil idad que existe en nues_
tro medio para convertirse en
empresario.

lV. El desarrollo de la autonomía.

V. El sentir gusto por la actividad
pr¡vada.

Vl. El desear implementar nuestras
propias ideas.

Rubro Ne 3: Requerim¡entos para ser
Ingentero-empresario :

l. Desear ser independiente.

l l. Tener confianza en sl mismo.

l l l .  Tener in ic iat iva.

lV. Saber detectar las oportunida-
oes.

V. Poseer capacidad de análisis y
s íntes is .

Rubro Ne 4: Las cualidades del inge_
nrero-empresario:

l. Generar desarrollo.

l l . Asumir responsabil idades.

l l l . Trabajar en forma intensa y con
mucha dedicación.

lV. Poseer independencia econó-
mica, social y polít ica.

V. Contarcon ladisposición aními-
ca apropiada para ser empresa_
no.

Rubro Ne 5: Características de la
educac¡ón impartida en la ESpOL y fac-
tores que deben incidir sobre ella para
la formación del ingeniero-empresario.

l. En ciertas áreas, la educación
esta mucho más allá de las ne-
cesidades actuales del país.

l l. Los planes de estudios de las
rngenierías deben introducir
más materias sobre Administra_
ción, producción, Creatividad,
Sentldo empresarial.

l l l .  El entrenamiento que brinda la
ESPOL debe ser a nivel de ex_
cetencia, y debe integrar la in_
novac¡ón industrial, la tecnolo_
gra, ra creatividad y la dirección
oe negocios.

lV. La enseñanza en la ESpOL
debe ser más humanística y
menos tecnocrática y debe des_
tacar tanto los aspectos organi-
zat¡vos como los legales, para
el desempeño de las activida-
des profesionales y empresa-
nates.

V. La enseñanza que se imparte
debe ser coherente con el ejer-
cicio profesional.

Rubro Ns 6: Los factores que deben
incidir en el desarrollo de las actividades
de los docentes en la ESpOL:

l. El profesor debe estar en mayor
vinculación con las fuerzas oio-
ductivas del país.

l l. El profesor debe dar a conocer
al estudiante los problemas y
necesidades que existen fuerá
de la ESPOL.

ll l . El profesor debe exponer anre
sus estudiantes las cosas que
ha realizado profesionalmente.

lV. El profesor debe brindar mavor
orientación a sus estudiante-s.

V. El profesor debe proyectar su
personalidad sobre el estudian_
te.

Rubro Ne 7:  Caracter ís t rcas adic io-
nales deseables que debe tener  e l  es-
tud¡ante pol i técnico:
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L Poseer metas.

l l .  V isual izar  hacia dónde quiere i r .

l l l .  Desarro l lar  permanentemente
su v is ión.

lV. Tomar conciencia de que se
está formando para su vida pro-
fesional.

V. Graduarse lo antes posible.

Rubro Ne 8: Recomendaciones
a los ingenieros recién graduados
y a los estudiantes de la  ESpOL:

I  Conocer la  real idad del  país,
sus problemas economicos,  so-
ciales, pol ít icos, cu¡turales, etc.

l l .  Estar  conscientes de los proble-
mas y neces¡dades que existen
fuera de la  ESPOL,e inver t i r  su
trempo en la satisfacción de es-
tas necesidades. Tener presen-
te que el sacrif icio inicial, la ca-
pacidad demostrada y el cum-
plimiento garantizan el trabajo
futuro del profesional

l l l .  Convert i rse en un generador de
empleos y no salir al medio ex-
terior de la ESPOL,a expensas
de buscar empleos

lV. Tener una manifiesta vocación
de serv ic io.

V.  Debido a que e l  Ecuador es un
paÍs pequeño, con un mercado
no suficiente para el ejercicio
profesional específico, los jóve-
nes Ingenieros no pueden espe_
cializarse en actividades muy li-
mt tadas.

Los elementos de juicio indicados
arriba por parte de los entrevistados per_
mrten revelar  las stgutentes actrvrda-
des extra-curr ¡culares que e l  fu turo in-
genrero debe emprender para conver-
t r r se  en  Ingen re ro -empresa r i o :

1 Conocer a fondo la realidad del país.

2. Buscar el bienestar socio-económico
de la sociedad ecuatonana.
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3. lmplementar sus ideas en productos
y/o servicios.

4. Desarrollar la conlianzaen si misrno
demostrar iniciativa y desarrollar ¡-¿
habil idad para detectar oportunid¿l
oes.

5. Aprender a trabajar sobre sus ide¿5
en forma ¡ntensa y con mucha dedil
cacron.

6. Formarse una disposición anímica
para ser empresario.

7. Realizar actividades concordantes
con sus metas personales y desarro-
llar su visión permanentemente.

En relación con las actividades cuni_
culares que realiza el actual estudiante
de ingeniería, éste,para l legar a ser em-
presano, debe tener presente que:

l. En ciertas áreas, la educación
está mucho más allá de las ne-
cesidades del país.

l l .  Que las mater ias humaníst icas,
legales y de administración que
se dictan dentro de los actuales
programas deben ser asimila-
das al nivel de excelencia.

l l l .  Que hay que buscar  una cohe-
rencta entre las materias imoar-
tidas en el pénsum académico
y la realidad del país.

lV. Que las actividades docentes y
estud¡anti les deben buscar apo-
yo y relación estrecha con las
fuerzas productivas del país.

Además. desearramos indicar que el
docente de las carreras de ingen¡er¡a
de la ESPOL, con la f ina l idad de dar
paso a la formación de ingenieros deDe:

l. Estar en mayor vinculación con
las fuerzas productivas del
pa ¡s .

l l. Exponer ante sus estudiantes
aquellas cosas que profesional-
mente ha realizado.

Proyectar su personalidad so-
bre el estudiante y,

Proveer una orientación orofe-
sional. Presentar ante el futuro
ingeniero un cuadro de oponu-
nidades, las que podrían fo-
mentar la creatividad e innova-
ción por parte del estudiante de
ingeniería.

Fomentar una oportuna y ade-
cuada orientación profesional.

La información recolectada en las en_
trevistas permite, a través de un proceso
de síntesis, presentar ciertas conclusio_
nes:

o Es evidente que el temor a ser emore-
sario proviene del desconocimiento
del significado real, de las ventajas y
desventajas de ser empresario.

o El l legar a ser empresario no necesa_
rramente está relacionado con el do_
min¡o de grandes conocimientos
cient í f rcos.  Más b¡en requiere de
una  buena  educac ión ,  más  huma-
nrsrca y menos est f lc tamente tec-
nocrát ica.

o Una evidencia sól ida es e l  hecho de
que la mayoría de los ingenieros po-
litécnicos terminan como eiecutivos
o empresarios.

. La labor emoresarial está relacionada
con el e.jercicio de un l iderazgo en un
determinado camoo.

o El l legar a ser empresario está rela-
cionado con la curiosidad. la caDaci-
dad de observación, análisis y sínte-
sis, al saber detectar y aprovechar
oportunidades que se manifrestan en
nuestro medio, y a la laboriosidad.

. El ser empresario tiene que ver con
una disposición anímica apropiada y
con el desarrollo de la personalidad
hacia la extroversión, la autonomía,
la toma de decisiones por cuenta pro-
pia, la asunción de responsabil ida-
des con base en un beneficio social
y personal, el afán de dar servicios,

el desarrollo de las virtudes verbales
y escritas de la comunicación, el
aprender de la experiencia, incluso
de los fracasos, y el adquirir confian-
za y seguridad personal.

RECOMENDACIONES

Con base en la síntesis del trabaio
realizado en el documento antes me;-
cionado, se plantea a la ESPOL un con-
Junto de recomendaciones:

. Que el estudiante de ingeniería curse
seria y concienzudamente las mate-
rias que tienen que ver con la admi-
nistración de empresas y con su for-
mac¡ón humaníst ica e in tegra l .

o Que se invite más activamente a los
empresarios y a los ingenieros desta-
cados para que participen en el papel
de modelos frente a los estudiantes.
exponiendo sus experiencias; esto a
través de charlas, conferencias, se-
minarios. talleres. etc.

. Que el tipo de trabajo investigativo
realizado sea continuado y se incluya
en el mismo a los empresarios de
todo el país.

o Que las actividades institucionales
entrenen al estud¡ante para conocer
las necesidades del oaís. en saber
cómo identif icarlas y determinarlas,
en saber buscar soluciones de acuer-
do con las posibil idades y recursos
de nuestro medio y en saber detectar
las oportunidades para jerarquizar su
trabajo profesional, a fin de lograr un
beneficio personal y socio-económi-
co para la colectividad.

Al dar a conocer este trabajo en los
pnmeros meses de 1988, me oermito
presentar una recomendación adicio-
nal: Se requiere de dinamismo en todos
los que hacemos la ESPOL para imple-
mentar en nuestra institución aouellas
actividades curriculares y extrracurricu-
lares que conduzcan a la pronta forma-
c ion de nuevos rngenieros-empresar ios.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de las entre-
vtstas apoyan una orientación fi losófica
di r ig ida hacia e ld isooner de las habi l ida-
des en la  d isc io l ina de la  adminis t rac ión
Y del  saber pensar,  y  hacer  vál ido un
enlrenamtento Dara los estudiantes de
ingenier ía de la  ESPOL en los s¡quien-
tes tóp¡cos:

o Toma de decis iones.
o Generación de proyectos y propues-

tas de trabajo profesional.

o Elaboración de informes técnicos.
o Formulación de metas profes¡onales

y empresariales.

La información procesada en este tra-
oalo permite concluir que las habil ida-
oes necesarias para ser empresario
pueden ser adquiridas y desarrolladas
por el estudiante politécnico que desee
participar en la labor empresarial. Es de
esperar que muchos estud¡antes tengan
latentes las cualidades y características
requeridas para convertirse en empre-
SariOs.

Una habil idad oue debe ser desarrolla-
da con prontitud por los futuros ingenie-
ros empresarios es el aprender a tomar
clecisiones en situaciones de riesqo
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Queremos señalar adicionalmente
que en el sector universitario el recursó
formador y modelo de los actuales ingsi
nteros empresarios no está siendo toial_
mente uti l izado. Destacamos que los in-
genteros empresarios "tocados" en este
trabajo,expusieron una actitud de am_
plia apertura y colaboración para volver
a las aulas politécnicas y compartir sus
experiencias empresariales con lc,s do_
centes y estudiantes de la ESpOL
Creemos que esa positiva actitud está
latente en general en todos los ingenie-
ros empresaflos.

Deseamos extender nuestros aqra-
decimientos a los organizadores de éste
Congreso, así como a todos los partici-
pantes en el mismo, y asegurar que el
intercambio de experiencias que se
efectúe repercutirá positivamente en la
formación de nuevos ingenieros-empre-
sanos.

Finalmente, expresamos nuestro de-
seo de recibir las orientacrones, suge-
rencias y aportes al trabajo realizado.

Dejamos constancia que este trabajo
ha sido realizado gracias a la objetivi-
dad, la voluntad y al gran sentido de
valorar las oosibil idades de éxito del in-
geniero Eduardo Orces, Decano de la
Facultad de Ingeniería Mecánrca (1984-
1988). y al apoyo de las auloridades de
la ESPOL.

EL MODELO ENSEÑANZA.APRENDIZAJE
EN UNITEC Y LA FORMACION

DE EMPRESARIOS

ING. REINALDO PLAZ
Universidad Tecnológica del Centro-Venezuela

La formación de orofesionales con
perfi les orientados a emprender accio-
nes drrigidas a la creación de nuevos
productos, adaptados a las restriccio-
nes econÓmicas, por una parte y la crea-
ción de empresas generadoras de em-
pleo,por otra, se sitúan hoy en día como
unas de las pf lnctpales preocupaciones
de los países en vía de desarrollo. Esta
preocupación ha motivado a institucio-
nes de educaciÓn superior a evolucionar
hacia esquemas más dirigidos a la for-
mación de empresarios que a la forma-
ción de científ icos y técnicos puros. El
desarrollo de nuestros países por la vía
de la incorooración de nuevas tecnolo-
gías nativas y la imposibil idad de man-
tener contratos tecnológicos con países
desarrollados que garant¡cen nuestras
necesidades de producciÓn y consumo.
hace que las universidades asuman la
responsabil idad de incorporar elemen-

tos de formación que facil i ten y dinami-
cen el proceso de transferencia a través
del ciclo investigación-desarrollo-indus-
trialización-comercializacion.

Ante esta concepción se plantean
exigencias de estructuras dentro de las
universidades, que permitan asoc¡ar el
proceso de formación de profesionales
a una nueva realidad soc¡o-económica,
exigente de un profesional conceptual-
mente diferente. Un profesional capaz
de actuar como agente de innovación
en la sociedad. un emoresario.

El presente trabajo recoge elementos
de la exoeriencia de la Universidad Tec-
nológica del Centro (Unitec) en Vene-
zuela, institución educativa privada, sin
fines de lucro, cuyo esquema de en-
señanza-aprendizaje está concebido en
términos de generar un profesional con
un espÍritu empresarial desarrollado.
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Este propósito se logra sobre la base
de un modelo que propicia la realización
de actividades en las cuales el estudian-
te es parte y actor principal de un proce-
so de desarrollo e innovación tecnolóoi-
ca, pilar sobre el cual se sustenta-el
enfoque educativo de Unitec, del oue
se pueden destacar los siguientes prin-
c io¡os:

1. La Institución no opera para prestar
srmptemente un servicio educativo,
s¡no más bien para administrar talen-
to.

2. La Institución es un ente oroductivo.
en e l  sent ido de d isponer de una
oferta de uti l idad social.

3. La preparación para el trabajo es el
eje conductor del proceso educativo,
lográndose esto a través de la parti-
cipacion de los distintos actores ins-
titucionales (estudiantes, profeso-
res, autoridades) en la solución de
problemas estrechamente relaciona-
dos con la economÍa y sociedad del
entorno universitario

4. La Institución es capaz de generar
tecnologías e innovaciones con valor
de mercado,que tengan una ut i l idad
soctat y que contribuyan al desarrollo
económico del oaÍs.

1 .  EL  MODELO UNITEC
Y LA FORMACION
DE EMPRESARIOS

La Universidad Tecnológica del Cen-
tro ha sido concebida como una institu-
ción educativa diseñada para est¡mular
el aprendizaje por encima de la oferta
prescrita de enseñanza. La demanda de
aprendizaje, por parte de los distintos
actores institucionales, especialmente
los estudiantes, confiere a éstos un rol
protagónico en su proceso de forma-
ción, de esta manera el estudiante se
convierte de alguna forma en empresa-
no oe su propro aprendizaje, lo que por
otra parte dinamiza el proceso de creci_
miento de los planes de estudio.
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Esta caractenstica fundampñ+^l
proceso educativo orienta alou"n"' l '^!gl
t icas que a continuació. ." ;;;;;J$:-
-  La inst i tuc ion es concebida como,,^

ente productivo, en el sentidoa."rL,l
poner de una oferta de uti l¡Oao .i,I^l-
producto de su capacidao oe rnie"rl-
lación con el entorno econom¡"^,, ^I-
cial. lo cual forma pa'1e inte;;i i :;proceso educat¡vo.

"La lnstitución genera productos para
la sociedad (egresados , ¡rnouái¡i_
nes), y por otra parte no centra- iu
acción solamente en prestar un servi_
cio educativo, sino que este opeá e,paralelo con otros mecanismos áe
acción institucional. como princ¡pál-
mente lo es el desarrollo de tecntolo-
9ías"'t '¡

- La preparación para el trabajo, ete
conductor del proceso educatrvo. ie
logra a través del enfrentamiento dé
los estudiantes con situaciones de
trabajo y la participación de todos los
actores institucionales en aplicacio_
nes reales, estrechamente relaciona_
das con la situación economica y so-
cial del entorno universitario. iomo
dinámica operativa se prevé la parti-
cipacion del estudiante en equipos de
proyectos que abordan el estudio v
la solución de problemas reales Esta
concepción del proceso educativo
fortalece actividades oue conducen
al aprendizaje en funcion de necesi-
dades específicas, producto de las
situaciones con las cuales se enfren-
ta el estudiante, lo cual confiqura un
cuadro endonde e l  estudiante juega
un rol determinante en la formación
de su propio aprendizaje.

"El rol del estud¡ante se ¡nscr¡be en
la idea de un individuo que puede
acometer la solución de oroblemas
reales y que esta capaciitado para
emprender un proyecto, con el debido
auxilio de estudiantes de mavor expe-
riencia. y tutores especiatizádos Se
consnera como un profes¡onal en

ejercicio que se está preparando me_
lor y no de un estudiante a quien le
tomará años estar ,'preparado,, para
acometer tareas que exijan, de su
pane, una c¡efta autonomía oara
aprender por cuenta propia y tómar
decisiones que comprendan varia_
bles económicas y sociales, asícomo
expresar, verbalmente y por escrito,
ideas con claridad I precisión.t1¡

- La instituc¡ón cuenta con capacidad
para desarrollar tecnologÍas e inno_
vaciones con valor de mercado que
tengan uti l idad social y que contriúu_
yan al desarrollo económico del país.
El proceso educativo, en Unitec, está
estructurado de manera de fomentar
las capacidades y aptitudes de loi
dtsttnlos actores ¡nst¡tuc¡onales hacla
este gran obletivo. De esta manera
se pretende generar un conocimiento
tecnológrco por parte de la institución
el cual se traduce en una oferta sociai
que además de satisfacer necesida-
des del  entorno y conrrroutr  con su
desarrollo, procura a la Institución re_
cursos financieros que sustentan su
ptan de crecimiento y desarrollo.

- Esta capacidad de generar innova_
9r9!es, producto en muchos casos de
Intctattvas estudianti les, fomenta la
constitución de equipos de trabaio
que pueden en un futuro transformar_
se en nuevas actividades o empresas
que explotan estas iniciativas.

2. PROMOCION DEL ESPTRITU
EMPRESARIAL

esencia del individuo para convertir lo dela noche a la mañana en un empresario.
N_o 

_obstante, es ¡mportante serialar que
gran parte del comportamiento del indi_
vtouo en fa sociedad, la definición desus valores morales, la actitud ante la
vida, están determinaoos por el entorno
en el cual éste se desenvuelve. En esté
sentido la Universidad puede propiciai
actividades que contribuy"n u,j"róé.tá,
en el estudiante inquietudes, motivación
y onentaciones, a asumir roles más ac_
tivos y protagónicos en la sociedad; el
espíritu del emprendeOor pueOe sér
mas o menos desarrollado, en función
de fas oportunidades que el medio
ofrezca al individuo para asumireste rol.

¿Cómo la Universidad puede inducir
un comportamiento orientado hacia este
trpo de actitudes? Difícilmente a través
de planes de estudio rígidos, en los cual
les el estudiante tiene poco que aportar
y es considerado como un ente pasivo
que recibe un cúmulo de información
que posteriormente se traducirá en un
conoc¡miento de una cierta disciplina.

La Universidad tiene que asumir unpapet más dinámico en la formación delprofesional, resaltando como parte de
esta formac¡ón el desarrollo de una ac-
titud positiva y activa para emprender
acciones por iniciativa estudianii l, con_
ferir responsabil idad al estudiante irente
a un .cterto compromiso institucional,
considerarlo como competente a lo lar_
go de su formación explotando su po_
tencial de desarrollo.

La Universidad debe administrar en
consecuencia un modelo que fomente,
entre otros aspectos:

. La participación de los estudiantes,de
tal manera que se induzcan a actüái
como empresarios de su propio
aprendizaje, en una primera iasó, v
como promotores de ideas en una se:
gunda fase.

. La participación en proyectos con el
obleto de exaltar su capacidad de em_
prender iniciativas.

^^El desarrollo de un espíritu de empre_
sario en el estudiante no es tarea fácil,
sobre todo si tomamos en cuenta que
esta caracterÍstica o rasgo actitudihal
está estrechamente condióionada por lánaturaleza del individuo Difícilmente
Puede transformarse radicalmente la

:-
(1)  PEMA VIGAS. Cesar.  Hac¡a una vrs ión coroo_raliva del Aprendizale. X¡ Congreso Ven"ri,

no de lngenierÍa, Arquitectura y profesiones afi-nes,  Car?cas 5-10_g6.
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FIGURA 1

SECTOR PRODUCTIVO

PROGBAIIA
ACADEÍIIICO

UNIDADES
DE OFEBTA

DE EI{SEÑANZA

La creación de empresas universita-
rias, con la participación de estudian-
tes, profesores, egresados y la propia
institución.

Fomentar las iniciativas productivas
y útiles que tomen los estudiantes
dentro de las organizaciones estu-
dianti les.

3. EL PROGRAMA DE PROYECTOS
INSTITUCIONALES

El modelo educativo de Unitec está
fundamentado en dos grandes ptog(.4-
mas: un programa académico tradicio-
nal, compuesto por las as¡gnaturas del
plan de estudios de cada cafiera Y un
programa de proyectos institucionales'
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el cual actúa como actividad de verte-
bración del proceso de enseñanza-
alrcndizaie.

Los proyectos están dirigidos a la so_
lución de problemas y necesidades del
sector productivo y de la comunidad en
general. Se persigue por una parte en_
frentar al estudiante con situaciones
reales a lo largo de sus estudios, permi_
fiendo así desarrollar potencialidades v
aptitudes, las cuales se orientan a lá
formación de un estudiante preparado
para el trabajo. Por otra parte, fomenta
el emprendimiento de actividades y la
explotación de ideas producto de la ac_
ción estudianti l, como respuesta a los
planteamientos de cada proyecto.

El hecho de que los proyectos respon_
dan a necesidades especÍficas del sec_
tor productivo y de la comunidad en ge_
neral, les confiere un valor real de mér-
cado lo que potencialmente los convier_
te en fuente generadora de nuevas em_
presas.

Los proyectos permiten a la Institu_
ción interaccionar con su entorno, lo_
!¡rándose asÍ un doble flujo de conoci_
m¡ento; de la institución hacia el sector
empresarial a través de los proyectos
que. se realizan para la industriary del
sector empresarial hacia ta Un¡veróídad,
fo cual contribuye a dinamizar y enrig¡e_
cer los planes de estudio. El esquéma
que se presenta en la Figura 1 ilustra
los elementos de interacción con el en-
torno socio-económico de Unitec.

La Universidad Tecnológica del Cen_
tro ha considerado cinco áreas de estu_
dio prioritarias para el desarrollo del
paÍs, en torno a las cuales se han con_
centrado los temas de investigación de_
sarrollados por los estudiantes y profe_
sores. Estos temas se han escogido en
función de su impofancia económica v
social, orientándose su contenido espe-
cÍfico hacia las áreas de especialidad
de Unitec. Hasta ahora se están desa-
rrollando temas en las áreas de energÍa,
al¡mentos, productividad, el agua como

recurso en la Cuenca del Lago de Valen_
cia (Proyecto ambientaf Oér Uniteil y
prospect¡va tecnológica y soc¡al lFigurá¿r. tr.t oesarroilo de d¡chos temas pone
énfasis en la construcción de ,oáJó"
de información, de modetos Oe s¡mülá_
c¡ón de fenómenos económicos, en el
qi:glo de tecnotogías organizativas di_
rrngtdas hacia el ahorro y hacia la racio_
nafización de recursos y de estrateoias
de producción, en et diéeño y optimÍzá-
ción de sistemas y su mantenimiento.
Las areas y temas de estudio se han
agrupado de acuerdo con el esquema
presentado en las Figuras 2 y 3.

Desde el punto de vista formativo, la
actividad de proyectos, además de si_
tuar la formación del estudiante dentro
de un contexto político, social y econó-
mlco real, demanda de él la reálización
de actividades por iniciativa y empren_
oer acctones producto de sus necesida_
des de formación, confiriéndole caracte_
rÍsticas profesionales adicionales a las
prop¡as del peli l de su especialidad y
entre fas cuales podemos citar:
- Habil idad y experiencra para taborar

en grupos de trabajo o equipos de
proyectos-

- Experiencia en el tratamiento de pro_
blemas abiertos a través de un táta_
mrento interactivo con enfoques inter_
disciplinarios.

- Habilidad para la comunicación oral
y escr¡ta con otros profesionales o
con ta gerencia.

- Amplios conocimientos en la elabora_
ción de informes.

- Entrenamiento para el maneio de si_
tuaciones bajo condiciones de incer_
tidumbre y de modelos con funda_
mento estadístico.

- Fortalecimiento de conductas que
conv¡ertan al estudiante en empresa_
r¡o de su propio aprendizaje.

- Manejo de los conceptos de innova-
ción como objeto de trabajo diarío.
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FIGURA 3

- Familiarización continua con el mun_
do laboral.

- Alto grado de ética profesional.

4.  PROGRAMAS DE DESARROLLO
TECNOLOGICO

A título de información, se señalan a
continuación algunos programas reali_
zados por Unitec en estrecha relación
con su entorno y que han contribuido
significativamente a fortalecer las accio_
nes dirigidas a exaltar el espíritu empre_
sarial de los estudiantes.

4.1 Proyectos continuos

Unitec ha emprendido la realización
de proyectos continuos en áreas oriori-
tarias para el desarrollo del paÍs;ia ge-
neración de conocimientos y prorJucción
de tecnologías exige la constitución de
equipos de trabajo que emprendan pro-
yectos con una visión de continuidad.
En este sentido las áreas definidas en
Proyectos Institucionales se han abor-
dado con un enfoque de mercado. en
función de las necesidades de su entor-
no y de la importancia de contribuir al
desarrollo económico del paÍs. Se seña-
lan algunos convenios realizados con el
propósito de generar tecnologías en di-
versas areas:
o En el área energética se ha estable-

cido una relación Unitec-Ministerio de
Energía y Minas-Venoco.

Este convenio, suscrito con el Mi-
nisterio de Energía y Minas y la em-
presa Venoco, cuenta con el apoyo
financiero de la Organización'Láti-
noamer¡cana de Energía (Olade), y
está enmarcado en el área energética
de Unitec. Tiene como propósito la
generación de tecnologías de geren-
cia energética para empresas, a obje-
to de ofrecer elementos para la toma
de decisiones en relación con el uso
racional del recurso energético en la
industria. Esta primera experierfcia
ha sido l levada igualmente a la prác-
tica en empresas del sector alimen-
tos, cemento, vidrio. Se pretende pro-
ducir una tecnología de gerencia

energética aplicable a d¡ferentes sec-
tores industriales. La realización de
este proyecto ha exigido la participa-
ción de estudiantes, profesores, con-
sultores externos especialistas de las
áreas de gerencia y energía, así
como también de funcionarios del Mi-
nisterio de Energía y Minas y técnicos
de las empresas participantes.

o En el área ambiental:,,E1 agua como
recurso en la Cuenca del Laqo de
Valencia" se han adelantado cónuer-
sacrones con el Ministerio del Am-
biente y de los Recursos Naturales
Renovables, con el propósito de in-
corporar a Unitec, al programa de sa-
neamiento ambiental integral de la
Cuenca del Lago de Valencia, progra-
ma de alta prioridad para la nación.

Se pretende de esta manera rea-
lizar estudios orientados hacia la pro-
blemática de contaminación de la
Cuenca del Lago, ¡mpacto ambiental
de diferentes alternativas de evacua-
ción de efluentes contaminantes del
Lago, caracterización de lodos tóxi-
cos resultantes de procesos indus_
triales y la creación de un sistema de
información integral de la Cuencadel
Lago de Valencia.

4.2 Programas de Cooperación
inter-institucional

Bajo esta modalidad se agrupan
aquellos programas que tienen por ob-
jetivo la realización de proyectos con_
juntos,con miras al análisis V resolución
de problemas específicos dó las institu-
ciones participantes. A título de i lustra_
ción se presenta una lista de alounos
de los programas de cooperación-inter-
institucional que en este sentido ha rea_
lizado Unitec.

o Evaluación y financiamiento del pro-
grama de Proyectos Institucionales en
Unitec, realizado con el Conicit (Con_
sejo Nacional de Investigaciones
Científ icas y Tecnológicas).
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PROYECTOS INSTITUCIONALES

ALIMENTOS

ENERGIA

Disponibilidad de alimentos
Industrialización de alimentos
Producción de alimentos

Gasolina
Petróleo
Electricidad
Fuentes alternas de
Productividad industrial
Productividad de organismos
e Instttuctones de servicio

PROSPECTIVA -ECNOLOGICA Prospectiva tecnolóoica
Prospectiva social 

'Y SOCIAL
EL AGUA COMO.RECURSO - Sistema de información de la cuenca

del Lago de Valencia
Sistemas de tratamiento
de aguas residuales
Re-uso del agua, disposición de lodos
toxtcos
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o Sistema de recaudación de impues-
tos municipales sobre propiedad in-
mobil iaria realizado con el Concejo
Municipal del Distrito Valencia.

o Hábitos y conductas de radioescu-
chas en la región central del páís,
realizado conjuntamente con ANDA
(Asociación Nacional de Anuncian-
tes).

o Perfil de lectores de prensa en la re-
gión central del país, realizado con-
juntamente con ANDA (Asociación
Nacional de Anunciantes).

o Hábitos y conductas de usuarios de
vehÍculos en relación con el consumo
de gasolina en la región central del
país, realizado conjuntamente con el
Ministerio de Energía y Minas
(M.E .M. ) .

. V Censo Agrícola Nacional, levanta-
miento de información en la región
central del país, realizado conjunta-
mente con el Ministerio de Agricultura
y Cría (M.A.C.) .

o Diagnóstico de clima organizacional
en las divisiones de finanzas y pro-
ducción en la empresa Goodyear de
Venezuela C.A., realizado conjunta-
mente con Goodyear de Venezuela
c.A.

o Planificación estratégica de sistemas
para la Planta Termoeléctrica del
Centro (Cadafe-Planta Centro).

o Desarrollo de software

o Censo lndustrial y Comercial de Va-
lencia, en realización con el apoyo de
la Cámara de Comercio de Valencia
y de la Cámara de Industriales del
Estado Carabobo.

o Evaluación energética de una central
azucarera, establecimiento de un
perfil energético del sector, en reali-
zación con el apoyo financiero del Co-
nicit y el apoyo técnico del Ministerio
de Energía y Minas, Fudeco (Funda-
ción para el Desarrollo de la Región
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Centro Occidental) y Central ,,El pal-
mar".

. Otros.

4.3. Programa de Asesorías
a empresas

Bajo la modalidad se agrupan aque-
llos proyectos de asesorías a institucio_
nes o empresas. A título indicativo se
presenta una lista de algunas de las
asesorías realizadas por Unitec.

o Asesoría de mercado a la empresa
Seguros Carabobo C.A.

o Asesoría de mercado a la empresa
Sonopro C.A.

. Asesoría de mercado a la empresa
Gates de Venezuela S.A.

o Asesoría en el diseño de un sistema
de control de producción para la em-
presa Gates de Venezuela S.A.

o Asesoría en el diseño de un sistema
de administración de depósitos de
productos terminados para la empre-
sa Venepal.

o Asesoría en el diseño de un sistema
de administración para la empresa
Laboratorios Upjohn C.A.

. Asesoría organizativa a la empresa
Plastif lex C.A.

o Asesoría organizativa a la Cámarade
Industriales del Estado Carabobo.

o Asesoría educativa a la Universidad
Nacional Experimental de Guayana
(UNEG) .

o Asesoría educativa al Instituto Uni-
versitario de Tecnología "Pedro Emi-
l io Coll". (IUTPEC-Maracaibo).

4.4 Programa de Pasantíab

Bajo esta modalidad se agruPan
aquellos programas que tienen por ob-
jeto la asignación de recursos de la Uni-
versidad (estudiantes-pasantes) a em-
presas e instituciones con el propÓsito
de asignarlos a la realización de proyec-

tos específicos dentro de la empresa.
Este programa se integra a la vez al
proceso de formación del estudiante y
const¡tuye además de los proyectos, un
mecan¡smo de inserción del estudiante
con un futuro empleador.

4.5. Programa de Formación
profesional en empresas

Este programa de cooperación inter-
institucional 

'es 
manejado en Unitec por

el área de Estudios Especiales, cuya
orientación fundamental está asociada
al dictado de cursos de formación y me-
joramiento de profesionales en empre-
SAS.

Los diversos programas que hemos
enunciado responden a un interés de la
Institución de asociarse a un proceso
integral de desarrollo tecnológico que
no puede estar ajeno a lo que sucede

fuera de los límites de la institución. El
reto que se plantea no está tanto en las
oportunidades de interacción con el me-
dio, sino más bien en la dinámica que
se requiere para establecer convenios
de cooperación.

Para lograr este propósito, la lnstitu-
ción debe ensayar estructuras organiza-
tivas capaces de adaptarse a las situa-
ciones que se presenten. Es por esto
que en Unitec se le ha dado especial
énfasis a organizaciones estudiantiles
capaces de auto-gestionarse, cuya ten-
dencia futura es a independizarse admi-
nistrativa y técnicamente, permitiendo
así una gerencia más pertinente de los
proyectos. A manera experimental se
han creado dos empresas para acome-
ter proyectos en el área de desarrollo
de sottware empresarial y software edu-
cativo los cuales comienzan a generar
productos importantes.
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INSTITUTO TECNOLOGICO
Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

PROGRAMA EMPRENDEDOR
CAMPUS MONTERREY

EL ESPIRITU EMPRENDEDOR

LIC. SERVULO ANZOLA ROJAS, M.A.

Director Programa Emprendedor, Insti tuto
Tecnológico y  de Estudios Super iores oe

Monterrey, Campus Monterrey.

OBJETIVO

Compart i r  las ref lex iones que nos
hemos hecho en e l  ITESM en t res años
que ha operado e l  programa Empren_
dedor,  acerca de lo  que para nosotros
es el concepto de Espíritu Emprende-
dor.

Hablar  de nuestras h ipótes is ,de lo
que ayuda y obstacul iza e l  desarro l loqe esa "actitud", de ese espíritu em_
Prendedo r ,  y  en fa t i za r  en  a lgunas
caracter ís t icas especia les que pudie_

ran ¡dent¡ f ¡carse en aquel los en quie_
nes se observa el empuje emprende_
oor.

.  Son invest igaciones parc ia les que
oeseamos compartir para enriquecer
et  prop¡o proceso,  aunque no hemos
l legado a conclus iones def in i t ivas.

EL PROGRAMA EMPRENDEDOR

.  E s  u n  p r o g r a m a  a c a d é m i c o  d e l
srstema l .T.E.S.M.,  que busca fomentar
el espíritu emprendedor en todos sus
arumnos,  mediante una exper iencia
real e innovadora.
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ESPIRITU EMPRENDEDOR

Necesidad del  hombre de correr  a l
hor izonte desde donde lo encuentra y
complacerse en e l lo .

Dlchosos aquellos que t¡enen
sueños Y se esluerzan Por
hacerlos realidad.

AUTORREALIZACION

Deseo de convert i rse en lo  que uno
es capaz de l legar a ser. Este es el nivel
que t iene e l  emPrendedor.

o Competente: Deseo de Perfeccio-
namiento, ser ca?az de hacer que

las cosas sucedan Y con calidad'

. Logro: Deseo y caPacidad de Po-
nerse metas afcanzables y satisfa-
cerse al realizarlo.

CREATIV'DAD

Es la capacidad de soñar cosas
imposib les y l levar las a la  acc iÓn.

.  La creat iv¡dad nos s i rve para inven-
tar nuestras vldas.

.  L a  c r e a t i v i d a d  y  l a  s e r i e d a d  s e
excluyen.  La comic idad es creat iva.

.  Organice de una manera in teresan-
te e l  mundo que le rodea.

o No se deje derrotar .  Comience una y
otra vez de nuevo.

.  ¿ ldeas absurdas? SiemPre es melor
que  n inguna  i dea .

.  E l ¡mine pre ju ic ios.  For ta lezca su
fantasia.

o Goce su fantasía.
.  No espere a ot ros,  comience usted

mismo.
.  Produzca más ideas de las que

necesita.
. La inquietud es la primera obliga-

ción del hombre creativo.
o Escoja personas creadoras como

eJempros.
o Todo hombre es creativo, pero t¡ene

que saberlo.
o Exí jase a sí  m¡smo. Los sat is fechos

de s i  mismos nunca han hecho a lgo
en e l  mundo.

o Acumule conocimientos e ¡nterése'
se por tooo.
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Hágase preguntas gue no tengan
respuesta.  Invente lo  tmPosib le.
La creatrv idad es tamblen abando-
nar  una idea cuando Ya no resul ta.
Exprese su idea más audaz hoy
mismo, mañana ya no será nueva,
La activtdad es buena.
La creat iv idad es me1or.
Mrre su contorno,  encierra mi l  ideas.

CREATIVIOAD

T o d o  h o m b r e  e s  c r e a t i v o .  P e r o
muchas veces hace fa l ta  valor  y  una
certera v is ión de las posib les solucro-
nes para desarro l lar  la  creat¡v idad.  Y
esto es a lgo que se puede aprender.  La
cómoda rut ina,  e l  a jet reo de cada día y
mi l  pre ju ic ios repnmen s¡n embargo su
creat iv idad.  Creat iv idad es m¡rar  hacia
adelante.  Ser  creat ivo quiere deci r
preocuparse de los aspectos,  de las
p o s i b i l i d a d e s  y  d e l  f u t u r o  d e  e s t e
presente.  Exige apertura para aceplar
un nuevo modelo envezdel  conocido,
d e l  a c o s t u m b r a d o ,  d e l  P a s a d o  d e
moda. En este sent¡do todos necesi-
tamos creat tv idad. . .  Cada uno en su
puesto.

La creat iv idad no es n ingún cast i i lo
en e l  a i re.  Es una superación product i -
v a  d e  q u e h a c e r e s  c o n c r e t o s .  U n a
conducta creat iva es camino d¡recto
para e l  éx i to.  La creat iv idad es a lgo
que se Puede entrenar  Y tanlb¡én e l
valor para desarrollar el instinto y para
captar la ocaslón de ser creativo.

EL ESPIRITU DEL EMPRENDEDOR

El emprendedor es todo aquel  que
h a c e  p o s i b l e  l a  a P a r i c i ó n  d e  u n a
empresa.  Sin emPrendedor no haY
empresa. La acción del emprendedor
se ev idencia en la  aPar ic ión de una
organización.

El es el gestor de una acciÓn crea-
t iva in ic iaI  es e l  d i rector  en quien
reside la  resoonsabi l idad de la  empre-
sa,  t iene una orrentac iÓn marcada-
mente tecnológica s iendo un inventor
en e l  sent ido organizat ivo y un descu-
br idor  de oportunidades aprovecna-

d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  e m p r e s a
medtante su propta accion y destrezapersonal .

. El logro alcanzado por et empren_
dedor cuando éste no está dotaáo decualidades de formación, purrnánlü"
inerte y desaprovechado y sólo cuan_
do se le  adquiere e i réor jor i i 'A
empresa tiene uso y aprovecham¡ento
reat. Et establece las polít icas oene_rates concernientes a la  marchide la
empresa.  Es miembro de las juntas
ctirect¡vas y de las funclones realiza_
das sucesivamente por  una misma
persona.

El emprendedor apunta la ernpresa a
un ordenamiento estable y dd cierta
manera asume una actitud contraria a
su lnnovación in ic ia l .  Su ef ic iencia
restde en la capacidad de desarrollar
ta empresa después de su gestac,ón.

. Otro elemento que está representa_
do en el emprendedor es el de aquel
personale investido de la facultad de
tomar  dec i s i ones  que  cons t i t uyen
orctenes para su equipo de subalier_
nos.

S u  f u n c i ó n  d e  d i r e c t i v o  e s t á  e n
decidir acerca de las poiít icas genera_
les que deben guiar  la  marcha de la
empresa; trabaja sobre objetivos abs_
tractos y conceptuales, su perspectíva
es la  v is ión de gran conjunto y de
ob¡etivos duraderos en la vida de la
empresa.

Su papel de ejecutivo en cambio
conl leva la  real izac ión de actos deci_
sor ios,  s iguiendo las normas genera-
les trazadas por su dirección. Írabaja
l rente a s i tuaciones par t icu lares y
e je rce  d i rec tamen te  su  au to r i dad
soore su equipo de subal ternos.

ORIGEN DEL EMPRENDEDOR

. Cualquiera que sea e l  s is tema deruerzas que dé or igen a la  apar ic ión del
emprendedor,  fo  esencia l  es la  ident i_
ncación de fos componentes de su
comportamiento personal y los efec_

tos e ¡rnpactos sobre su ambiente
inmediato.

Este comportamiento ha sido enun-
c iado por  Suchumpeter  en sus con_
ceptos sobre un promotor y ofrece las
stgutentes características:

a)  Es un l íder  industr ia l .  Dispone de
capac¡dad para obtener la adhe_
sión y la  aceptación de a lgunas
personas qurenes le acompañen en
su acción innovadora. ,,Surge al
l¡derazgo donde se presentan nue_
vas posibíl idades" y el líder detecta
e induce a sus compañeros a hacer
uso de ellas, efectuando una ope_
ración empresarial específica eñ el
aprovechamiento de la oportunidad
descubierta.

b) Exhibe una autént¡ca autonomía en
su re lac ión con e l  medio socia l .  Es
una persona que a menudo , ,nada
contra la corriente" y es capaz de
sobrepasar las restricciones a la
creatividad que imponen los regla-
mentos sociales.

c)  Esencia lmente es un innovador.  Sí ."La función de emprendedor es la
de combinar factores de produc_
ción estableciendo cooperación,'.
Su característica es la de introducir
nuevas combinaciones haciendo
uso de las alternativas percibidas.

d) El emprendedor está dotado deuna
capacidad de insistencia en la per_
secución de sus objetivos. Su dlná_
mrca reside en la voluntad de ,,con_
quista" ,  en e l  , , impulso 

de lucha,  de
manifestarse como superior a los
demás, de tener éxito por el éxito
mismo" más que por  sus f rutos.  , ,Es
et gozo creador de hacer las cosas
o.simplemente de ejerc¡tar su ener_
gta e Ingenio... Este tipo de hombre
"busca" dif icultades con et obieto
de verse obfigado a realizái árióii:
ctones en cuanto a su satisfacción
en la aventura y el reto.

Schumpeter en su teoría de desen_
volv imiento económico,  menciona las
combinaciones innovadoras que efec_

o
a
a
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túa e l  promotorrque b ien podría tomar-
se para e l  emprendedor así :

a)  Sust i tuye un b ien de producción,  de
consumo o de serv¡c¡o por  ot ro b ien,
para serv i r  a  los mismos propósi tos
y a un precio más económico.

b) Crea nuevos bienes que satisfacen
más adecuadamente las necesida-
des existentes y / o ya previamente
satisfechas. Ejemplo: La transfor-
mación de los refrescos comercia-
les en productos balanceados con
nutr ientes a l  iment ic ios.

c)  Busca nuevos mercados en los
c u a l e s  n o  s e  h a y a  h e c h o  a ú n
fami l iar  un producto.  Ejemplo:  La
penetración en el mercado rural y
a ldeano de una marca de camisas
cuando las marcas compet idoras
s e  l i m i t a b a n  a l  m e r c a d o  d e  l a
burguesía u i  )ana.

1.  Adopta técnicas de producción y
d i f u n d i d a s  e n  u n a  e c o n o m í a
"exterior" a las formas tradicio-
nales de la  economía nacional .
Ejemplo:La industr ia l izac ión del
Japón por  la  adopción de técni -
cas de producción del  mundo
occidenta l .  La dupl icac ión so-
v iét ica de los modelos y d iseños
industr ia les de E.U.A.

d)  Conquista nuevas fuentes de apro-
v is ionamiento de mater ias pr imas o
de b ienes semrfacturados.  A menu-
do la función del  emprendedor im-
pl ica la  capacidad misma de desa-
rro l lar  la  formación de empresas de
t o d o  t i p o , b u s c a n d o  c o n  e l l o  l a
complementación requerida.

e) El emprendedor es un generador
de empresas.  El ,  a l  igual  que la
empresa,  no surgen sólo por  gene-
r a c i ó n  e s p o n t á n e a ,  s i e n d o  m á s
bien por  e l  resul tado de un conjun-
to de fuerzas que lo genera,  y  que
impulsan su comportamiento den-
t ro de la  v ida comuni tar ia .

En toda sociedad o grupo hay un
gran número de personas dotadas de
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un a l to potencia l  generaoor.  creddor , ,realizador. Pero este potenc,al ap"l"l
ce  escond ¡do  y  con t ra r res taoo  en . , l ^
mani festac iones Innovado'u,  po, .  l l l
cargas y rest r iccrones que te¡mponf i
los reglamentos socra les.  ,o .  .u . l l
n¡smos establecrdos Oe compor lá_
miento y la  normalrzacion de la  .o i '_
ducta por  los patrones t radrcronaüs
mecanismos establec¡dos o"  .o.poi l
t a m ¡ e n t o  y  l a  n o r m a l i z a c i ó n  d e  i a
conducta por  los patrones t radic ional
res.

Eventualmente a lgunas de estas
personas se emanctpan de esas l imi-
tac¡ones.  El  ind iv iduo entonces se
proyecta format lvamente y e jerc¡ ta su
creatividad hasta ahora restringidá
a s imples s i tuaciones in t rascendentes
en su vrda.

El  emprendedor actúa aqu i  como un
hombre que habréndose l iberado de
los reglamentos socra les (que rut in i -
zan su conoucta o la  mant¡enen en
condic iones de ¡nerc la real izadora)
"deCide '  

u t i l lzar  sL l  pr  opra energta
c reado ra ,mod i f l cando  i as  c t r cuns tan -
c ias de su medio arr tb lente.

Se produce entonces un fenonreno
de expectat ivas colec lvas o lenta-
das hacia e l  cambio de los comporta-
m i e n t o s  h a b i t u a l e s .  E l  c a m b r o  d e
conducta pasa a ser  un oblet rvo de s i
mismo.

De este modo es cuando aparece la
acción del  emprendedor,  impulsada
por fuerzas t ransfo imadoras que se
han  gene rado  en  l a  sens ib i l i dad  de
cada persona:  y  esta acc¡on corncide
con las expectat ivas generales.  Sus
Innovaciones son perc ib idas de Inme-
diato como " lógicas"  y  concordan-
t e s  c o n  e l  c u a d r o  g e n e r a l  d e  l o s
comoortamientos naturales de la co-
munidad.  El  emorendedor se convlene
en un personaje esencia lmente hete-
rodoxo y un l íder  de los desarro l los
esPerados;  es un promotor  haciendo
posib le la  apar ic ión de una empresa'
es un d i rect ivo como cont¡nuador de la
acción creativa del promotor Y un

e¡eculvo rnvest ido de facul tad oara
tomar decis iones que son órdenes
para su equipo de t rabajo.

Coparmex, en su concepto de em_
presar io,  en su declarac ión de pr in_
cip ios d ice:  "Un emprendedor eqüiva-
te at  concepto ampl io de emoresar io.
inc luye a l  inversronista,  a l  patrón en e l
sent ido de la  legis lac ión laboral ,  a l
director y al promotor o creador de
empresas.  Emprendedor es aquel  que
trabaja en cualquier  área del  oueha_
cer empresar ia l  y  asume responsabi l i_
dades determlnadas en el proceso
economtco de la  sociedad.  Empren_
oer es promover o crear emoresas.
a m p l i a r l a s  y  t r a n s f o r m a r l a s ,  a d a o _
tándolas a las s i tuaciones cambiantes
de la sociedad".

AVISO
A todos los asistentes de distintos

países la t inoamer icanos que esten

Invotucrados en la  pequeña Empresa y
que formen par te de a lgún centro,
organismo y/o inst i tuc ión dedicada a
este sector, favor de comunicarse
conmigo para tomar sus datos oer_
sonates,  pues estoy adelantando una
invest igación a l  respecto y mucho me
interesar ía tener  comunicación estre_
cha con ustedes.

Cordia lmente,

Lic. Sérvulo Anzola Rojas, M.A.
Director Programa Emprendedor
Inst i tu to Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrev
Campus Monterrey.

Dirección:
Sucursal  de Correos "J"
Monterrey, N.L. C.p. 064849
México.

Tel. Of.: 582000, Exts. 4370/4371
Tel .  Casa;  595256.
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PROYECTO PARA LA CREACION
DE UN CENTRO DE FORMACIOÑ

DE EMPRESARIOS

JUAN PABLO MOSCOSO
Director de la Escuela de Ingeniería Comercial

Universidad Diego portales, Chile

INTRODUCCION

La Escuela de Ingeniería Comer_
c¡al de la Universidad Diego portales,
d:sde 1985 en que se d ic tó e l  pr imer
"Taller Empresarial", ha venido desa_
rro l lando con a lgunos de sus estu_
diantes un trabajo sistemático en lo
que a formación empresarial se refie_
re. El esfuerzo realizado ha permitido
que en dos años surg ieran var ias
pequeñas empresas.gestadas y d i r ig i_
oas por  a lumnos de Ingenier ía Comer_
cial ryer Anexo 1).

Esta formación de alumnos empre_
sarios se ha fundado hasta aquí en dos
ta l l e res  e lec t i vos ,  a  sabe r ,  , ,Ta l l e r
Empresarial" y "Taller de Negocios,,.
Al primero puede acceder cualouier
a lumno y es una instancia ref lex iva,  de
apoyo, experimentación y prospectiva

por parte del estud¡ante a la v¡da
empresar ia l .  E l  "Tal ler  de Negocios, ' ,
en cambio,  se or¡enta a a lumños que
ya realizan una actividad de negoclb o
han decidido iniciarla. El trabájo de
este taller trata prec¡samente de la
e¡ecución real del negocio.

Tal como lo señala elprofesor, señor
Omar Vil lanueva, Director del Taller
Empresar ia l  y  uno de los pr inc ipales
gestores del trabajo desarrollado. el
enfoque metodológico adoptado en
ambos talleres ha consistido en la
"Preparación y evaluación de proyec_
tos con metodologÍa-aprendizaje re_
novada, con fuerte trabajo de taller
a p l i c a d o ,  e n  q u e  e l  a l u m n o  d e b e
evatuar proyectos reales, no teóricos.
fact ib les de ser  hechos por  é l  mismo.
Además  l os  p royec tos  deben  se r
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evaluados con un enfoque estratégi-
co; es decir el futuro Puede ser muy
d i s t i n to  de l  p resen te .  Lo  an te r i o r
significa ver sus proyectos con énfo-
que de escenarios alternativos" 1

Nuestra experiencia y los éxitos
alcanzados nos permiten l legar a la
conclus ión que exis ten indiv iduos que
poseen potencia les habi l idades como
empresarios y que la manifestaciÓn de
ellas reouiere las más de las veces de
un proceso de apoyo técnico, mater¡al
y  ps icológico.

Por otra parte, el documento del
perfi l  del Ingeniero Comercial de la
U n i v e r s i d a d  D i e g o  P o r t a l e s ,  e n  l a
definición del profesional a formar,
señala que "por la responsabil idad
que nos corresponde con la sociedad
de la que somos miembros act¡vo9,
aspi ramos permanentemente a que e l
conjunto de capacidades de nuestros
Ingenieros Comercia les.  los facul ten
no sólo para la  gest¡on de recursos
ajenos o propios,  s ino también Para
la gestación de nuevas actividades
Product ivas" .2

En tanto la  Facul tad de Ciencias
Adminis t rat ivas desea asumir  p lena-
mente este compromiso y en cuanto
t e n e m o s  l a  c o n v i c c i ó n  d e  q u e  e s
posib le que la Univers idad entregue
de manera sistemática y eficiente el
apoyo  seña lado  más  a r r i ba ,  es te
proyecto propone la creación de una
entidad dependiente de la Facultad y
especial¡zada en la formación y pro-
moción de nuevos emPresar ios.

Quienes evalúen el proyecto que a
cont inuación presentamos,deben te-
ner absolutamente claro que este es-
fuerzo no responde a una moda o en-
tusiasmo pasajero. Es más bien la bús-
queda seria y sistemática en el t iempo
de respuestas cada vez mejores a una
de las demandas centrales que nos
hace nuestra sociedad. A través de la

creación del Centro Empresarial prs-
tendemos dar  un nuevo impulso a l¿
ex¡tosa experiencia realizada y ampliar
las posib i l idades de formación empre-
sarial a todo aquel que posea iniciati-
va, voluntad y capacidad para empren-
der  su prop¡o negoclo.

I. CARACTERISTICAS BASICAS DEL
CENTRO EMPRESARIAL

El Centro Empresarial tendrá conro
mis ión la  formaciÓn de empresar ios,
tanto en el plano interno como externo
de la Univers idad.

El empresario que se formará debe-
rá enmarcar su actividad en los princi-
p ios de humanismo, de ta l  suer te que
sea e l  hombre,  ind iv idual  y  colect iva-
mente considerado, el que deberá
conslituirse en el centro de su queha-
cer empresarial. En particular. deberá
ser  un empresar io con una c lara con-
c i e n c i a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,
buscando permanentemente conc¡ l iar
la eficiencia, necesaria para la super-
vivencia y el crecimiento cle la empre-
sa,  con e l  logro de una maYor cal idad
de v ida de aquel los queestán dt rectae
indirectamente relacionados con la
organización.

En este contexto, el Centro se cons-
t i tu i rá en unaunidad depend¡ente de la
Facultad de Ciencias Administratlvas
que asumirá bajo su responsabil idad
el  desarro l lo  de las habi l idades empre-
sar ia les en a lumnos de la Univers idad
que las Posean,  como asimismo de
i n d i v i d u o s  e x t e r n o s  a  e l l a  q u e  s e
adscriban a un programa especial de
formación que se explicará más ade'
lante.

Por lo señalado precedentemente' el

Centro ofrecerá de manera Pe(m.a-
nente dos Programas de formacion
Uno or ientado a los a lumnos oe ra

Univers idad Y en esPecia l  a los-oe
Ingeniería Comercial y otro orientaoc)

FIGURA N9 1
PROGRAMA DE FORMACION

lNTERNO

1. Informe dir igido al  sgñor Manuel Monf Balmaceda, Retor d€ la Univsrs¡daó D¡ego Portales. Mazo d€ 1987.

2. Docúmento dEl p€rfil profesiona¡ d€l Ingenisro Comerc¡al de la Univgrs¡dad Di€9o Portalss. Oiciembre d€ 1986
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a individuos externos a esta casa de
e s t u d i o s ,  q u e  p o s e a n  u n a  i d e a  o
proyecto de actividad empresa.ial e
negocio a realizar. El primero de ellos
estará const i tu ido por  t res ta l leres
semestra les (Ver Anexo 2) ,  los cuales
recogen y profundizan la exper iencia
ya realizada al respecto en la Escuela
de Ingenier ía Comercia l .  En e l  caso
part icu lar  de esta Escuela,  a los t res
ta l leres se les as ignará un número de
crédi tos equivalentes a l  que exige e l
programa de estudios en su Darte
electiva (Ver Anexo 3). Es decir, aque_
l los estudiantes que tengan un poten-
c ia l  empresar ia l  podrán cursar  en e l
Centro Empresarial sus créditos elec-
t ivos ex ig ib les para la  obtención del
g r a d o  d e  L i c e n c i a d o  e n  C i e n c i a s
Adminis t rat ivas y e l  t i tu lo de Ingeniero
Uomercia l .  Para las demás Escuelas
de la Univers idad, los Tal leres podrán
ser usados como asignaturas l ibres,
salvo en aquel las que decidan incor-
porar  a sus p lanes regulares de estu-
o r o  e l  p r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  d e
empresarios.

La Figura Ns I  nos muestra que e l
Programa de formación conduci rá:

-  A -  yn  d ip loma  que  ce r t i f i que  y
of ic ia l ice e l  in ic io de su carrera
como empresario profesional. Con
esto se busca una val idación socia l
y refuerzo para quienes optan por
este camino como al ternat iva de
desarro l lo  personal ,  económico y
de aporte al desarrollo del pais.

-  A una empresa en funcionamiento,
en aquel los casos ex¡ tosos.

- A la aprobación de los créditos
elect¡vos para los alumnos de Inge_
nier ia Comerc ia l .

En e l  Tal ler  Empresar ia l  podrá ins-
cr¡b i rse cualquier  a lumno de Ingenie-
ría Comercial o de las Facultades de
Ciencias Adminis t rat ivas;  en los de
Negocios quienes posean un proyec-
to especÍfico de negocio a realizar. En
s¡tuaciones especiales podrán cursar
estos dos últimos talleres, alumnos
que no habiendo cursado Tal ler  Em_
presa r i a l  t engan  un  p royec to  de
negocio lo suficientemente madurado
o en act iv idad,  como para que e l lo  jus-
t i f ique ta l  s i tuación.

En el plano externo se ofrecerá un
programa de formación orientado a
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FIGURA N9 2
PROGRAMA DE FORMACION

EXTERNO

ACTIVIDAD

cipante del programa se dedicará a la

implementación del  negocio,  contan-
do para e l lo  con la consul tor¡a perma-

nen te  de  l a  Facu l t ad  de  C ienc ias
Administrativas. Esto mismo alentara
el  desarro l lo  de la  act iv idad académi-
ca apl icada a problemas reales de la
gestión de emPresas.

La estructura general del programa
propuesto se encuentra resumida en

la Figura Ne 2.

Para este Programa de formacton
externo se ha considerado un total de
20 par t ic ipantes por  año.  cada uno de
los cuales deberá cancelar  una matr í -
cu la  de  US$1 .150  po r  e l  cupo  comp le -
to.

La conf iguraciÓn def in i t iva y los de-
ta l les del  proyecto se propone def in i r -
los dentro del  marco de un convenio
de asis tencra técnrca con a lgunas Ins-
tituciones europeas de formacion en
gest ión,  que han desarro l lado ex i tosa-
mente programas de formaciÓn de em-
presar ios.  De acuerdo con los antece-
dentes que obran en nuestro Poder '
destacan como posib les inst i tuc iones
a este respecto, las siguientesi

.  lnst ¡ tut  d '  Adminis t rat ion et  de Ges-
t ion (LAG),  Universr té Cathol ique de
Louvain,  Bélg ica.

o Ecole des Hautes Etudes Commer-
c ia les (HlElCl) ,  Francia.

o Ecole Supér ieure de Commerce de
Lyon,  Francia.

o Escuela Super ior  de Adminis t rac iÓn
de Empresas (ESADE)' EsPaña'

Para la  postu lac iÓn será necesar la
la oresentación de un proyecto de ne-
gocio y una entrev is ta personal  con un
comrté de a l to n ive l  que evaluará a los
candidatos y sus respect ivos proyec-
tos.

¡I. ESTRUCTURA ORGANICA DEL
CENTRO EMPRESARIAL

Para e l  adecuado funcionamiento
del  Centro Empresar ia l  se requer i rá

de un Director  con dedicación de
media jornada,  una secretar ia a t iempo
tota l  y  dos y media jornadas académi-
cas adic ionales.

El  Di rector  tendrá como labor  pr inc i -
pal  e l  ve lar  por  e l  funcionamiento del
Centro,  especia lmente de sus progra-
mas de formaciÓn,  la  ProYección del
Centro en e l  medio nacional  y  su desa-
rrollo estratégico.

Los académicos media jornada ten-
drán como funciÓn e l  apoyar la  gest ión
del  Di rector  del  Centro y la  gestac ion
y / o realización de proyectos de Inves-
t igación que sustenten la  labor  forma-
tiva a real¡zar.

Es de v i ta l  importancia para e l  desa-
rro l lo  del  Centro Empresar ia l  la  exts-
tencia de un Consejo Asesor,  e l  que
deberá proponer los l ineamientos es-
t ratégicos y pol i t icos que regulen e l
funcronamiento del  Centro.  Este Con-
sejo Asesor estara pres¡d ido por  e l
Di rector  del  Centro y lo  in tegrarán c¡n-
co empresar ios o Pro-emPresar los
con las caracter ís t icas que se ind¡-
can más adelante. un representante de
cada una de las inst i tuc iones que pa-
t roc inen e l  Centro y t res académicos
de la Facul tad de Ciencias Admlnis t ra-
t ivas.

Para efectos de los Procesos de
selecciÓn de candidatos, tanto ¡nter-
nos como externos, este Consejo se
const i tu i rá en e l  Comité que evaluará a
los candidatos y sus proyectos y decl -
d i r á  r e s p e c t o  d e  s u  a c e P t a c i Ó n  o
rechazo. Naturalmente esta selecciÓn
se fundará en cr i ter ios empresar la les,
técnico-profesionales y éticos dentro
del  marco de pr inc ip ios que postu la
nuestra Univers idad.

La Facul tad de Ciencias Adminis-
t rat ivas,  que en la  F igura Número 3 '
aparece como instancia rectora del
Centro Empresarial, posee una es-
t ructura matr ic ia l  en la  cual  las Escue-
las t ienen como preocupación funda-
mental  la  formación de profes ionales y
l o s  d e o a r t a m e n t o s  a c a d é m i c o s  l a
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LECTIVO
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DEL PROYECIO

TERCER PERIODO
LECTIVO

DIPLOMA

EMPFIESA EN
FUNCIONAMIENTO

MARZO

profes ionales de la  adminis t rac ion o
de otras d isc ip l inas que tengan un
proyecto concreto de negocio a desa-
rro l lar ,  pero que no posean los medios
técnicos para su implementación.  Hay
aquí un campo de gran atractivo Y
potencia l  de desarro l lo ,  por  cuanto hoy
no se ofrece en el país nada parecido.
De hecho la ev idencia muestra que las
Escuelas de Adminis t rac iÓn chi lenas
siguen or¡entadas casi fundamental-
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mente a formar administradores fun-
c ionar¡os.

Tomando como base el Programa oe
formación de Empresar¡os de la Ecole
des Hautes Etudes Commerciales de
París (H.E.C.), se propone un programa
que se extenderá por un año, pero con
períodos lectivos de dos o tres sema-
nas en los meses de marzo,  ju l io  Y
diciembie. En los Intertantos, el parll-
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FIGURA N9 3
ESTRUCTURA ORGANIZAC¡ONAL

DEL CENTRO EMPRESARIAL

empresa. que ésta deba realizar la
onerosa invers ión que impl ica la  auto-
gest ión de los serv ic ios básicos a los
que hemos hecho referencia.  En par t i -
cu lar ,  sr  se asume que a l  Centro de
N e g o c i o s  p u e d e n  a d s c r i b i r s e  d i e z
empresas,  entonces cada una de e l las
d e b e r á  f  i n a n c i a r  a p r o x i m a d a m e n t e
1 / 10 de los gastos totales.

Para que el nuevo empresario pueda
mantenerse como usuar io del  'hote l

deberá,  además de cancelar  la  men-
sual idad señalada,  poder demostrar
que su empresa se encuentra en fun-
cronamrento.

A  f i n  d e  r e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e
adminis t rac ión del  hote l  de empresa-
r ios,  se propone que sea e l  Di rector  del
Centro Empresar ia l  quien programe
mensualmente la  prestac ión de los
serv ic ios conforme a las necesidades
de las empresas y que sea la secreta-
r ia  del  hote l  quien adminis t re d icha
programacron.

De haber un número mayor de pos-
tu lantes que cupos tenga e l  hote l ,  será
el  Consejo Asesor del  Centro Empre-
sarial el que resolverá al respecto.

En síntes is ,  con la habi l i tac ión de
este Centro de Negocios,  e l  que se
c o n s i d e r a  c l a v e  p a r a  e l  é x i t o  d e l
proyecto g lobal ,  los nuevos empresa-
r ios podrán rec ib i r  y  enviar  mensajes,
c o n t a r á n  c o n  o f i c i n a s  y  s a l a s  d e
reun¡ones en las cuales podrán aten-
der  a c l ientes y/o proveedores;  ten-
drán serv ic ios bás¡cos de dact i logra-
fía, estarán habil itados para enviar y
rec ib i r  té lex y podrán,  con la asesor ía
de la Facul tad,  d isponer de programas
y/o s is temas computac¡onales.

IV.  PATROCINADORES

Para la  const i tuc ión y puesta en
marcha del  Centro Empresar ia l  se
cons¡dera esenc¡al  la  concurrencia
y aporte de los s iguientes actores:

a )  Empresa r i os :  Se  es tab lece rá
contacto con c inco empresar ios o pro-
empresarios, que formarán parte del

Consejo Asesor del Centro Empresa-
nal y que aportarán a los programas el
c o n o c i m ¡ e n t o  q u e  e m a n a  d e  s u s
empresar¡os.  En este ú l t ¡mo sent¡do es
¡mportante que estos pertenezcan a
distintos sectores del acontecer eco-
nóm¡co.  En cuanto a l  per f i l  de estos
empresar ios,  se buscará entre aque-
l los que hayan tenido éx i to c laro en su
act iv idad y que,  s in estar  p lenamente
consagrados como ta les,  se proyec-
ten a med¡ano plazo como los mejores
en su género.

b) Banco(s) y/o organismo(s) de
fomento: Se buscará el concurso de
uno o más bancos y/o organismos de
fomento, nacionales o extranjeros, los
que aportarán un f inanciamiento pre-
ferencia l  a  aquel los proyectos que una
vez finalizado el programa de forma-
c ión correspondiente,  exhiban una
viabi l idad que amer i te d icho f inancia-
miento.

c )  l ns t i t uc ión (es )  eu ropea (s )  de
lormación en gestión: Para una mejor
pues ta  en  marcha  de l  Cen t ro ,  se
c o n s i d e r a  i n d i s o e n s a b l e  s u s c r i b i r
convenio con una o más inst i tuc iones
europeas dedicadas a l  management.
El o los convenios se deberán refer¡r a
los s iguientes aspectos:
- Asistencia académica y técnica

para la  conf iguración e implemen-
tación de los programas de forma-
c ión de empresar ios.

- Aporte de los relatores especiali-
zados de estas instituciones oue
participaron en los programas de
formación del Centro Empresarial.

- Apoyo a los programas de investi-
gación que ponga en marcha e l
Centro Empresarial.

- Participación del director y acadé-
micos del Centro en programas o
c u r s o s  q u e  e s t a s  ¡ n s t ¡ t u c i o n e s
ofrezcan en la formación de forma-
dores de empresar ios.

Por las características recién des-
cr i tas se pr iv i leg iarán los contactos
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recreación del saber. Ambas un¡dades
interactúan básicamente a través del
servicio docente que los departamen-
tos presentan a las Escuelas, según
los per f i les profes ionales que éstas
definen. Lo que se pers¡gue con esta
forma de organizaciÓn es ev i tar  la
excesiva profes ional izac iÓn del  que-
hacer académico,  como as¡mismo el
demasiado academ¡cismo de la for-
maciÓn profes¡onal.

El Centro Empresarial, iunto con la
Escuela de Desarro l lo  Gerencia l  que
es otro proyecto que se encuentra en
estudio, se incorporarán a la Facultad
de Ciencias de Adminis t rac¡ón como
dos nuevos programas dentro de su
estructura matr¡cial.

lttS
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I I I .  HOTEL DE EMPRESARIOS

Un hote l  Para empresar ios o centro
de negocios,  cons¡ste en dotar  una
inf raestructura con todos los serv ic los
básicos que requiere una empresa en
formación;  es deci r  serv ic io de secre-
tar ia  y  mensalero,  of rc inas,  sa las de
reun¡ones,  té lex y serv ic tos de compu-
tac ion.  Los empresar ios que se in ic ian
podrían adscr ib i rse a este hote l  por  un
lapso no super ior  a dos años,  medlan-
t  e e l  pago de una mensual idad que

deberá déterminarse de tal forma Que
permi ta f inanciar  los gastos de ope-
rac ión del  hote l .

Con esta iniciativa se pretende evitar
en la  etapa cr í t ica de nacimtento de ra

i

i
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con las inst i tuc iones de management
europeas que se indicaron preceden-
temente.

d) Organismos de l inanciamienlo:
Se buscará e l  concurso de uno o más
organismos que deberán f inanciar  los
s iguientes aspectos:
-  Invers ión en b ienes muebles,  ne-

c e s a r i o s  p a r a  l a  o P e r a c i ó n  d e l
Centro.

-  Invers ión requer ida para la  puesta
en marcha del  hote l  de empresa-
r ios.

- 500/o del costo del programa exter-
no para 20 participantes durante
los dos pr imeros años.

- Fondo para ejecución de proyectos
d e  i n v e s t i g a c i ó n  e m a n a d o s  d e l

EMPRESARIOS BANCO DE
FOMENTO
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Centro, previa aprobación de tales
proyectos por parte del organism;
de financiamiento. Este tondo opll
rará durante los pr imeros c inqo
años de ex is tencia del  Centro.

-  Gastos de inscr ipc ión,  estadí¿ y
traslado del Director y los dos aca'_
démicos del  Centro,  que impl iquen
la par t ic ipación de e l los en e l  pro_
grama de formación de formadores
de empresarios que ofrece H.E.C.
en Francia.

- Gastos de traslado y estadas del o
los profesores europeos invitados
a los programas de formación del
Centro Empresarial, durante los
dos or imeros años.

Lo señalado precedentemente se
puede resumir  en la  s iguiente f igura:

UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

Programa de estudio

INSTITUCIONES
DE MANAGEMENT

EUROPEAS

ORGANISMOS DE
FINANCIAMIENTO

ASIGNATURA:

CODIGO:
TIENE COMO
PRERREQUISITO
CARRERA:

OBJETIVO

Prooorc ionar  los conocimientos Y
desarro l lar  habi l idades y act i tudes
necesa r i as  Pa ra  l a  rea l i zac iÓn  de
actividades en el ambiente empresa-
r ia l .

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Promover y desarrollar el espíritu
empresar ia l  de los a lumnos con
inquietudes sobre la materla'

-  Proporc ionar  y  estudiar  tecnolo-
gías emPresar ia les.

- Acercarse a la realidad empresa-
r¡a l .

-  Ampl iar  e l  conocimiento Y com-
prensión del  mundo emPresar la l  en
que les corresPonderá desemPe-
ñarse en el futuro.

-  Colaborar  en e l  desarro l lo  de una
mentalidad Planificadora a largo
plazo que aporte al futuro del pais'

-  Abr i r  camino a la  oPciÓn de ser
emPresario.

CONTENIDOS
- Tecnologías de gestion empresa-

rial.

TALLER
EMPRESARIAL
2426

INGENIERIA
COMERCIAL

- Planificación estratégica de ne-
gocio.

- Factores de éxito y fracaso empre-
sar ia l

- Perfi l  emPresarial

-  Riesgo empresarro y or ientac ión a

la acciÓn
- Análisis y desarrollo de estrate-

gias emPresartales

-  Anál is is  del  entorno futuro para et
desarrollo de emPresas'

- Mentalidad empresarial y mentall-
dad Profesional

-  Real idad emPresar ia l  ch i lena

- Autodesarrollo Personal Para el
éxito emPresarial.

METODOLOGIA

I Sesiones p lenar ias empresar la les

Participan todos los ¡ntegrantes del
taller empresarial y considera las sl-
guientes act iv idades:

Presentación de temas empresarla-
les generales
PresentaciÓn de temas empresarla-
les específicos.
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Char las de inv i tados:  Empresar ios
e x p e r t o s ,  a u t o r i d a d e s  y  c o n s t t -
tuyentes de la  empresa chi lena.
Paneles temát icos.
Otros a proposic ión de los ¡ntegran-
tes del Taller.

l l .  Sesión de microta l ler  empresar ia l
- E l  t a l l e r  s e  o r g a n i z a  e n  g r u p o s

atrnes, en grandes áreas de interes.
.  Micro ta l ler  empresar ia l  explorato-

f lo .
o Micro ta l ler  de estudio de temas em-

presanates
o Micro ta l ler  a proposic ión de a lum-

nos.

Cada taller realiza una sesión men-
sua l  de  t raba jo  en  que  se  f i j an  y
evalúan el logro de metas propuestas
en mater ia de invest igación,  anál is is
de exper iencias,  rev is ión b ib l iográf ica,
estudios relativos al ámbito empresa-
r ia l .  Se reconsidera la  inv i tac ión de
empresar ios a las sesiones.

l l l .  Sesiones in  Company Tra in ing

Actividades de acercamiento suoer-
v isado a la  real idad empresar ia l ,  por
medio de v is i tas de cal idad a emore-
sas en pequeños grupos,  acompaña-
dos por representantes de la Univer-
s idad.

lV Evento semestral

Todos los ¡ntegrantes participan en
la organización de un evento empre-
sar ia l  de a l to n ive l ,  con repercusión en
la comunidad.

BIBLIOGRAFIA

Ex¡ste una importante cant idad de
información y ar t ícu los inédi tos sobre
la mater ia.  La b ib l iograf ía se as ignará
en función de las metas especí f icas de
c a d a  m i c r o t a l l e r .  S e  c o n s i d e r a  l a
r e v i s i ó n  d e  r e v i s t a s  n a c i o n a l e s  I
in ternacionales de negocios y empre-
sas.

SISTEMA DE EVALUACION

Se consideran dos facrores:

a)  Par t ic ioación en:
- Actividades
-  Exposic ión de temas
- Vis¡ tas
-  Asis tencia
- Otras

Ponderación:  50%

b) Resul tados en términos de:
-  Exi to de act iv idades p laneadas
- Logro de metas y objetivos del

microta l ler
- Logro de metas de cada partici-

pante
-  Opin ión del  d i rector  de ta l ler
-  Opin ión del  je fe de cada micro-

ta l ler
-  Evaluación de comprensión de

temas y lecturas empresar ia les
-  Apl icac ión de conceptos a sus

actividades personales.

Ponderación: 500/o

UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

Programa de estudio

ASIGNATURA: TALLER DE
NEGOCIOS I

CARRERA: INGENIERIA
COMERCIAL

No. SESIONES 1 sesión semanal
CATEDRA: de 90 minutos cada

una
TIENE COMO TALLER EMPRE-
REQUISITO: SARTAL y pRO-

YECTO DE NEGO-
CIO O ACTIVIDAD
EMPRESARIAL A
REALIZAR.

OBJETIVO GENERAL
- Apoyar metodológicamente el de_

sarrollo de las actividades empre
sar ia les propias de los a lumnos in_
tegrantes del taller.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Incentivar la creación y desarrollo

oe  empresas  de  p ro fes iona les
egresados de la Universidad.

CONTENIDOS
- 

!ómo crear y desarrollar negocios.
Anál is is  de oportunidades y ame_
nazas al desarrollo de empresas y
negocios. Evaluación de fortalezai
y deb¡lidades parala realización de
negocios. Desarrollo de estrate_
gias para nuevos negocios. lmple_
mentación y puesta en marcha de
ideas de negocios propios.

-  Apoyarel  desarro l lodeact iv idades -  F i losof ía de empresa y ét ica em-
empresariales durante la etapa de presar¡al. Aspectos estratégicos y
formación profes ional  de los a lum- operacionales en formulación dó
nos que les ayude a obtener mayor negocios.
autonomía personal  y  f inancia_ o Exi tos y f racasos empresar ia les.m¡ento de sus estudios.

-- Incrementar a través de las viven-
ctas personales e l  conocimiento de
las empresas en que pudieren te-
ner  que desempeñarse en e l  fu turo.

-  A u t o c o n o c i m i e n t o  p e r s o n a l  d e l
empresaflo.

METODOLOGIA

l. Sesiones plenarias empresariales
- Desarrollar una mentalidad empre- participan todos los integrantes delsarial profesional y de.largo plazo taller oe negocios y considera lasque aporte al futuro del paÍs. siguientes actividades;
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- PresentaciÓn de temas
r ia les generales.

- PresentaciÓn de temas
r ia les esPecí f icos
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BIBLIOGRAFIA
- Cuadernos de trabajo para el análi-

s is  de negoctos.
- Material bibliográfico recomenda-

do según requer imientos del  nego-
cro.

SISTEMA DE EVALUACION

Evaluación Por resultados de:

-  Puesta en marcha Y anál is is  de
negoclos.

- Desarrollo de actividades empre-
sariales actuales.

- AplicaciÓn de tecnologias y meto-
dologías al desarrollo de negocios.

- Alcance de metas individuales y de
equipo.

empresa-

empresa-

-  Char las de ¡nv i tados:  emPresa-
nos exPertos, autoridades Y cons-
tituyentes de la emPresa chilena'

-  Paneles temát¡cos
- Otros a ProposiciÓn de los inte-

grantes del  ta l ler .

l l .  Sesión de microta l ler  de negocios '

El  ta l ler  se organiza en grupos af  ines
e n  g r a n d e s  á r e a s  d e  i n t e r é s ' , S o n
sesiones dest inadas a proporc lonar
tecnologías ad-hoc a las s l tuaclones
presentádas por  los a lumnos y d iscut i r
casos Y s i tuac¡ones reales.

l l l .  Consul t ing Personal izado

Asesoría a los negocios actuales de

los participantes y proyectos de futu-

ros negocios.

UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

Programa de estudio

ASIGNATURA: TALLER DE
NEGOCIOS I I
(DESARROLLO
DEL NEGOCIO)

CARRERA: INGENIERIA
COMERCIAL

Ns DE SESIONES 1 sesión semanal
CATEDRA: de 90 minutos
TIENE COMO TALLER DE
PRERREQUISITO: NEGOCTOS

Objetivos Específicos

1.  Revisar  las posib i l idades de desa_
rro l lo  de uno o más negocios que
estén funcionando, frente a las con_
dic¡ones futuras, a la competencia y
a los factores internos.

2. Revisar la estrateg¡a del negocio y
como tograr ventajas competit ivas
sostenibles.

4. Diversif icación, integraclon vertical
y otras estrategias a aplicar.

Metodología

, Complementación de informes sobre¡os aspectos relevantes Oe fa gesi,on ila estrategia del negocro.

.  Consul t ing personal ,  o  asesor Ía a larumno para que s iga impulsando e lnegocto.

Sistema de evaluación
1.  Anál¡s¡s del  rendimiento del  nego_

cio: económico, f inanciero, via6il¡_
^ 

dad, crecimiento, participación, etc.
¿. uesarroilo de nuestras actlvidades.
3. Aplicación de tecnologías de ges_
. t jgn V desarrollo del negocio.
4. Alcance de las metas personales.

Conlenidos

1. Cómo manejar y desarrollar el ne_
gocto.

2. Cómo analizar el mercado futuro
para el negocio.

3. Análisis ¡nterno de fortalezas y de_
bi l idades.
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PLAN DE NEGOCIO
PARA UNA NUEVA EMPRESA

Rodr igo Vare la V.  Ph.D.

CENTRO DE DESARROLLO
DEL ESPIRITU EMPRESARIAL

I .  INTRODUCCION

E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  n u e v o
negocio o empresa,  es en real idad la
par te f ina l  de un proceso de anál is is
bastante largo,  l leno de e lementos de
retroal ¡mentación y a t ravés del  cual  e l
fu turo empresar io logra un conoci -
miento deta l lado de la  emoresa en
todas sus facetas.

El  proceso de anál is is  impl ica una
sene de etapas,  durante cada una de
las cuales los d lversos e lementos v
var iables son preparados y examina-
dos con e l  f in  especí f ico de decid i r  s i
se cont inúa o no a la  próx ima etapa
y/o s¡  se in t roducen modi f icac iones en
el  proyecto o negocio en considera-
c ión.  Por  esta razón,  la  p laneación de
un proyecto de ¡nvers ión especí f ica

s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  c o m D o n e n t e s .
in formación que es recogida y presen-
tada en una ser ie de estudios y docu-
menlos que se resumen en uno f ina l
que denominaremos p lan de negocio
(que en muchas ocasiones se denomi-
na estudio de lactibil idad) y que será la
oase para nuestras decis iones sobre
la puesta o no en marcha.  del  negocio
o empresa en consideración.

Todas las etapas que vamos a men-
c ionar  son básicas en e l  proceso de
anál is is ,  pero dependiendo del  t ¡po de
negocio,  de la  d isponib i l idad de recur-
sos y del  t iempo disponib le,  los n ive les
de deta l le ,  prec is ión y presentación de
información y del  p lan de negocio
var ian y puede inc lus lve no ex is t i r
f o r m a l i d a d  a l g u n a  e n  e s t e  ú l t i m o .
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Vamos a d iscut i r  a l  f ina l  las venta las
q u e  p r o v e e  e l  P r o c e s o  f o r m a l  d e
anál is is  y  a recomendar que t ratemos
de t rabajar  en drcho sent ido.

La división que vamos a realizar en
etapas y act iv idades se formula con
propósitos educativos, pero se debe
tener la  suf ic iente c lar idad mental  e
in lc iat iva para adaptar  y  modi f icar  e l
esouema de acuerdo con las necesi -
dades  espec í f i cas  de l  P roYec to  Y
entender que cada proyecto es d i fe-
rente y que su t ratamiento debe ser

indiv idual izado.  lgualmente se debe
tener c larrdad en e l  hecho de que
aunque e l  esquema presente act iv ida-
des en forma secuencia l ,  muchas de
el las se pueden hacer en forma parale-
la  y  que en a lgunos casos puede ser
n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  l a  s e c u e n c i a
propuesta.  El  cuadro no inc luye las
posib les reatroal  imentaciones y var ia-
c iones que se pueden dar ,  pues las
o p c i o n e s  s o n  m  ú l t i p l e s  y  n o  s o n
normal izables.

Las grandes etapas del proceso son:

EL PLAN DE NEGOCIO

Pre-Plan de Negocio
favorable?

Planee p lan  de  Negoc io

Rea l lce  e l  Aná l is is  de  Mercado

Aná l is is  de  Mercado
favorable?

Real ice e l  Anál is is  Técnico

¿Es e l
Anál is is  Técnico

favorable?

Generacrón de ideas

Evaluación de ideas

Anál is is  In formal

¿Se 
----

necesi ta un Pre-
Plan de Negocio?

Real ice Pre-Plan de Negocto

,58
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Real ice  e l  Aná l is is  Admin is t ra t ¡vo

¿Es el  Anál ts ts
Adminis t rat ivo

Iavorable?

Real ice  e l  Aná l is is  Ecor lomlco

Aná l i s i s  Economtco
favorable?

R e a l r c e  e l  A n a l i s i s  F i n a n c i e r o

-  
¿Es e l

Aná l i s i s  F inanc ie ro

¿Es e l
Anál is is  de Valores

Personales
favorable?

Real ice e l  Anál is is  de Intangib les

¿Es
el  Anál is is  de

Intangib les
tavorable?

161
tcEst



Formas de Financiac ión?

Real¡ce Anál is is  F inal

¿La Decis ión
es de e jecución?

PRESUPUESTO

Real ice e l  Anál is is  Socia l

¿Es el
Anál is is  Socia l

favorable?

PreDare el Plan de Negocto

Evalúe Estrategias Y Datos
del  Plan de Negocio

Plan de negocto
favorable?

lnrc ie búsqueda de f inanciac ion
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2. CONCEPTOS BASICOS

La mi to logía del  proceso empresa-
r ia l  y  e l  br i l lo  del  éx i to empresar ia l ,  no
deben en n ingún momento lanzarnos
en una catrera c iega y r resgosa.  Es
necesar io que la decis tÓn empresar¡a l
sea sól rda y que se tenga una estra le-
g ia para e l  manejo del  nuevo negocio.
Debemos recordar  que todo invers io-
n is ta profes ional  busca oportunidades
que tengan t res at r ibutos básicos:

1.  Un excelente producto o serv¡c lo.

2.  Un grupo humano cal i f icado en lo
técnico y en lo  adminis t rat ivo.

3.  Un p lan de negocio deta l lado Y
comprensivo, que establezca la nalu-
r a l e z a  d e l  n e g o c i o  p r o P u e s t o ,  l a s
formas de operaciones,  los requer i -
mientos de recursos,  los potenc¡a les
resu l t ados  y  l as  es t ra teg ias  Pa ra
lograr lo.

R e c o r d e m o s  q u e  t o d a  a c t i v i d a d
empresarra l  comparte un Punto de
in ic io:  e l  desarro l lo  de un concepto de
negocio.  Esta etaPa es cr l t lca Y es
b á s i c o  o u e  a n a l i c e m o s  s i  l a  i d e a
puede o no l levarse a la  real idad y s i
hay o no un mercado paraese Produc-
to o serv ic io.

Recordemos también que e l  Proce-
so empresar ia l  es un proceso de a l t ís i -
mo contenrdo humano donde e l  hom-
bre se juega e l  todo de sí :  sus recur-
sos,  sus tdeas,  sus ambic iones,  su
t i e m p o ,  e t c .  E s t o  e x i g e  c l a r i d a d  Y
cal idad en e l  grupo humano v inculado
a la empresa.

El  p lan de negocio es un documento
escr i to ,  preparado por  e l  empresar io
(s in exclu i r  la  potencia l  co laboración
d e  o t r o s )  p a r a  s u  e m p r e s a  e n  u n
momento especí f lco de t iemPo que
descr¡be en forma comprensiva c inco
grandes preguntas:

1.  ¿Qué es e l  negocio?
2.  ¿Quién d i r ig i rá e l  negoc¡o?
3.  ¿Por qué será ex i toso?
4.  ¿Cómo se va a lograr  ese éx i to?
5.  ¿Qué recursos se requieren?
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Es e l  mecanismo de dar le a l  negoc¡o
una ident¡dad,  una v ida propia.  Es un
enunoado precrso y c laro de propos¡-
tos,  es ver  opor tunidad para t ransfer i r
los pensamientos,  ¡deas y conceptos a
un papel  y  sobre todo es una expresión
de su vrsrón empresar ia l .  Es un meca-
nismo de venta de su idea.

El  p lan de negocio debe ser  un
documento conciso,  le ib le y  muy b ien
escr i to ,  que debe ant ic ipar  los aspec-
tos favorables y desfavorables.  Debe
ser un documento ser io y  evaluat ivo,
no promocional .

3. RAZONES PARA EL PLAN
DE NEGOCIO

El p lan de negocto se Prepara por
dos razones básicas en funcion de su
uso: internas y externas:

a)  INTERNAS;
1.  Evaluación real  del  potenc¡a l  del

negocio.
2.  Establec lmiento de un Plan de

acción para todas las áreas de la
organización.

3.  Determinación de las var iables
más s igni f icat ivas en las var lables
del proyecto y por tanto de las va-
r iables a contro lar .

4 .  P o s i b l l i d a d  d e  d e t e c t a r  f a l l a s

q

6.

7.
8 .

o

fatales.
Pos ib i l idad  de  ana l izar  var ¡os  es-
cenar ios .

Pos ib i l idad  de  exp l i car ,  jus t i f i ca r '

eva luar  y  p royec tar  sus  supuestos '
Reducc ión  de l  r iesgo.

1 1

M e j o r a r  d r a m á t l c a m e n t e  s u s
chances de éx i to estratéglco Y
táctico.
FormulaciÓn de un Plan estratégl -
co y de una ser ie de metas que
p"t tn i t "n evaluar  e l  desarro l lo  del
plan estratégico.
Determinación de las necesidades '
de recursos f ís icos,  f inanc¡eros Y
numanos .
Generación del  Pr imer PresuPues-
to.
Mecanismo de conocimiento de
todas las facetas del  negocio.

b.  EXTERNAS:

1.  Para obtener los recursos f inan_
cieros del  proyecto.

,  2 .  Para conseguir  compraderos y/o
proveedores.

3.  Para conocer e l  sector  en e l  cual
se va a desenvolver  e l  negocio.

4.  ERRORES MAS FRECUENTES EN
LA ELABORACION DEL PLAN DE
NEGOCIO

En el  proceso de establec im¡ento de
todo negocio y en la  e laboración de
todo p lan de negocio se cometen
argunos errores:

a.  Creer  que todo producto o serv ic io
t e c n o l ó g i c a m e n t e  ¡ m p o r t a n t e  e s
mercadeable y puede dar  or igen a
un negocio fact ib le.

b.  Creer  que todo lo que se requrere
para que un negocto arranque y sea
ex¡ toso es tener  d inero.

c.  Enamorarse del  negocio y cegarse
.  ante sus def ic iencias.
d .  I n t r o d u c i r  s i m u l t á n e a m e n t e  m u -

chos productos /serv ic ios.
e .  N o  t e n e r  c l a r i d a d  e n  e l  g r u p o

adminis t rat ¡vo.
f. Estimar las ventas a partir de la ca-

pacidad de producción de los equi -
oos.

' 9 .  Fa l l as  en  e l  aná l i s i s  y  e l  en tend i -
miento del mercado. No se sabe
quién es e l  c l iente,  por  qué compra,
qu¡en es la  competencia.

h.  In tento de vender una tecnolooía
más que una oportunidad de ne{o-

.  c io.
i .  Fal ta de evaluación real  de consu-

mos y product iv idad,  lo  cual  l leva a
subest¡mación de los costos.

j .  Olv ido o subest imación del  caoi ta l
de t rabajo.

k.  Fal ta de anál is is  de la  l iqu idez del
negocio.

J.  Est imación errada de la  f racc ión de
mercado a captar y del proceso de
venta.

m. Mantener la  idea de que e l  negocio
sólo es importante para uno s i  uno
está solo o en mayoría.

n.  Tra tar  de  ocu l ta r  las  par tes  débr les
d e l  n e g o c i o .

n .  Creer  que las  ho las  e lec t rón icas
son la  sa lvacron  y  p roducen ur r  p la r r
oe  negoc¡o  ar t rcu lado.

o .  H a c e r  e n u n c i a d o s  a m b r g u o s  o
vagos.

p .  D e s c r i b i r  l a  t e c n o l o g ¡ a  e n  f o r m a
r n i n t e l i g  i b l e .

q .  Tener  gente  incógn i ta  en  e l  nego_
cro .

r .  E s c n b r r  u n  d o c u m e n t o  m u y  e x t e n s o
y  poco prec iso .

s .  Suponer  numeros  s r r t  razon y  no
eva luar  e l  e fec to  de l  supuesto .

t .  AJus tar  para  que cuadre .
u .  Creer  que ese t raba jo  só lo  s i rve

para  consegur r  e l  d inero .
v .  Creer  que es  un  e lemer ) to  más de  la

b ib l io teca .

5 .  RESUMEN EJECUTIVO

Hay una gran  d i fe renc ia  en t re  un
esc f l to  y  un  p lan  de  negoc ios  ger le ra_
dor .  y  Ia  pnmera  sena l  se  perc rbe  er r
e l  resumen eJecut ivo .  Todo f inanc is ta ,
s o c r o ,  I n v e r s r o n i s t a ,  p r o v e e d o r ,  l o
pnmero  que mi ra  es  e l  resumen e lecu-
t i vo  y  en  ese  sent ido  é l  es  e l  semáforo :
s r  es tá  b ¡en  escr i to ,  es  mot ivan te  y
c la ro ,  e l  p lan  de  negocro  se  leerá  y  se
revrsará ;  s i  no  lo  es  cuando más e l  p lan
de negoc io  se  ho leará .

E l  r e s u m e n  d e l  p l a n  d e  r r e g o c r o
debe ind icar  c la ra ,  b reve  y  p rec isa-
mente  en  que cons ls te  e l  negocro .  a
qué mercado es tá  d i r ¡g ¡do ,  qué recur -
sos  f inanc ie ros  requtere ,  como seran
usados,  cuá l  será  e l  re to rno  para  los
rnvers ron is tas ,  cómo se  va  a  penet ra r
e l  mercado,  qué fo r ta lezas  t iene  e l
g rupo admin is t ra t i vo  y  cuá les  serán
los  benef ic ios  para  e l  invers ion is ta  o
proveedor .

E l  invers ion is ta  o  e l  f inanc is ta  espe-
ra  que us ted  lo  convenza de  que t tene
u n a  o p o r t u n i d a d  s o l i d a  y  r e a l  d e
negoc io ,  que us ted  t iene  e l  ta len to
e m p r e s a r i a l  y  a d m i n t s t r a t t v o  p a r a
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explotar  la  oPortunidad,  que usteo

t ierre un p lan sol ido,  rac ional ,  coheren-
te v creíb le para hacer lo.  y  sobre todo
quL et  negocio produce suf ic ientes
r . 'e"utsos para cancelar  obl igaciones y

delar  un buer l  excedente para todos '

6.  CONTENIDO BASICO

Los capi tu los básicos de un Plan de

negocio se indican a contrnuación Se

d e b e  r e c o r d a r  q u e  c a d a  P l a n  d e

neqocio es una ent idad y por  lo  tanto e l

deia l le ,  la  prof  undidad de cada tema va

a cambiar .
-Resumen eiecut lvo
-Anál is is  del  sector  y  de la  companla
-Productos Y serv ic ios a of recer
-Evaluacion del  mercado
-Estrategia de mercado
-AsPectos tecrlologlcos
-Plan de manufactura Y operaclon
-GruPo adminis t rat ivo
-AsDectos economlcos
-Aspectos f inancleros

7. EVALUACION

El emPresar io t tene que tener  con-
v icc ión sobre su rdea,  pero no se deoe
c e g a r  a  l o s  s i g n o s  n e g a t i v o s  q u e
puéden surg i r  a l rededor del  negocio '
És necesar io estar  l is to y  drspuesto a
rec ib i r  con benef ic io de inventar lo las
cr í t icas,  comentar ios y recomenoaclo-
nes que se nos hagan.  La decis iÓn f ina l
es de cada uno de nosotros '  pero para

esa decis ión debemos:

a.  Escuchar cuidadosamente las cr¡ t ¡ -
cas.  Pedir  que las Precisen Y que de
ser  oosib le nos den ¡deas Para
soluc ionar las.

b.  Pesar los argumentos cuidadosa-
m e n t e  y  d e c i d i r  s i  l o s  c a m o t o s
suger idos son aProPiados.

c.  Revisar  su p lan de negocto y anal l -
zar  s i  está s¡endo real is ta u opt lmls-
+ a

d.  Hacer los cambios que su razon le
indique Y no lo  que su corazon le

sugiera.

FORMACION DE CREADORES
DE EMPRESA

Dr. ROBERTO GAITAN CABEZAS
Dr. JORGE CASA REYES

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

A. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS

G r a n d e s  s o n  l o s  p r o b l e m a s  d e
desempleo que enf  renta Colombia.
Entre e l los,  uno de los más notor ios es
el  que golpea a los sectores jóvenes y
a l  g r a n  c o n t i n g e n t e  d e  p e r s o n a s
cal i f ¡cadas que no consiguen empleo;
es deci r  e l  desempleo cal i f icado,  lo
que conduce en las actuales condi-
c iones de la  act iv idad laboral ,  a lestan-
camiento profes ional  y  a un menguado
desarro l lo  empresar ia l .

Conscientes de este grave proble-
ma,  e l  gobierno nac¡onal ,  as¡  como
¡mportantes organizaciones cív icas y
profes ionales,  han venido estudiando
m e c a n i s m o s  q u e  p e r m ¡ t a n  b u s c a r
s o l u c i o n e s  q u e  a t e n u e n  e l  g r a v e
¡mpacto socia l  que representan e l
d e s e m p l e o  y  e l  s u b e m p l e o  P r o f e -
s ionales.

Una de las soluc iones,  posib lemen-
te de las más idóneas,  ha s ido la  de
fomentar  y  est imular  en este recurso
humano ya preparado,  y  cuyo inmenso
potencia l  para e l  desarro l lo  del  país se
está desaprovechando, una mentali-
dad empresar ia l  que les permi ta optar
como vía u opción laboral  la  de crear
sus propias empresas.

El  Serv ic io Nacional  de Aprendizaje-
Sena,  ante esta s i tuación y en cumpl i -
miento de su papel en la formación
profes ional  de todos los n ive les ocu-
pacionales del  empleo,  ha conside-
rado inc lu i r  la  formación de nuevos
empresar ios como uno de sus progra-
mas de acción.

Dos aspectos f  undamentales just i f  i -
can este programa:

En pr imer lugar ,  e l  SENA como
¡nstrumento y organismo ejecutor de la
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pol í t ica económica y soc¡a l  del  gob¡er-
no nacional  en e l  ámb¡to de la  promo-
c ión y de la  formación profes ional  de
los recursos humanos del  paÍs,  t iene la
responsabi l idad de of recer le la  mejor
contr ibución aue esté en condic iones
de aportar  para ayudar a la  soluc ión de
los problemas de empleo y de genera-
c ión de ingresos.

En segundo lugar ,  e l  SENA como
organismo de formación profes ionai
ha venido evoluc ionando.en la medlda
en que la t ransformación de las fuer-
zas y medios product ivos ha hecho
evoluc ionar  la  concepciÓn,  d i recc ión,
i  nst rumentáción,  e jecución y prospe-c-
c ión de la  formaciÓn profes ional ,  lo
cual  le  ha permi t ido adoPtar  como
propio,  en este caso,  uno de los pr inc i -
p ios de la  "Declarac ión de Cartagena"
(XXl l  Reunión de la  Comis ión Técnica
de Cinter for  -  mayo 1984):  "La forma-
ción profesional debe coadyuvar a la
generación de empleo y a la  react lva-
c ión y mejoramiento de la  act iv idad
product iva.  Para e l lo ,  las inst i tuc iones
deberán realizar un gran esfuerzo por
lograr  que sus programas engendren
en los que se forman una caPac¡dad
empresar ia l  que les abra posib i l idades
más ampl ias que las escasas d isponi-
b les baio la  forma de emPleo dePen-
diente" .

Fue así  como a Part i r  de 1986 se
comenzó a trabajar en el estableci-
miento de un esquema Pedagógico Y
metodológico que le permi t iera in ic ia l -
mente, a partir de profesionales y téc-
n i c o s ,  c o n t r i b u i r  a  l a  c r e a c i ó n  d e
nuevas empresas y por  consigu¡ente a
la ampliación de trabajo productivo
mediante el fomento Y estímulo a la
mentalidad empresarial, a través de la
capacitaciÓn y orientación de quienes
podrían optar por la generación Y
c o n d u c c i ó n  d e  i n i c i a t i v a s  d e  e s t a
naturaleza.

Real izado lo anter ior ,  ya en e l  Pre-
s e n t e  a ñ o  e l  S E N A  e s t a b l e c i ó  e l
programa de formación de creadores
de empresa,  como contr ibuciÓn a la
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react ivación económica del  pa¡s y a la
generación de emPleo med¡ante e l
desa r ro l l o  de  empresa r ¡os  que  c ree r l
nuevas empresas en ios f rentes de
act iv idad economica prror i tar ios y en
aquel los que presenten oportunidades
económicas concretas.

Este programa busca.

-  For ta lecer  la  conf ianza de los po-
tencia les empresar ios er l  sus pro-
p ias capacidades.

-  lmpart i r  la  preparacion y conoci -
m i e n t o s  n e c e s a r i o s  a c e r c a  d e
aspectos f  inancieros,  técnicos y
adminis t rat ivos de Ia empresa.

-  Hacer conocer y  p(eparar  a l  fu turo
empresar io sobre las posib¡ l tda-
des y amenazas del  med¡o externo.

- -  Ofrecer  in formacion y aststencla en
la ident i f icac ión de oportunidades
economtcas.

-  Formar y as is t i r  a l  usuar io en la  for-
mulac ión y e¡ecución de su ProYec-
to.

-  Contr ibui r  a asegurar  la  as¡stencra
técnica y f inanctera que sea nece-
sar ia.

-  Ofrecer  serv ic ios de aststencla,
orrentac ión y segutmtento en la
puesta en marcha de su emPresa.

A cont inuación se exPondrán los
elementos fundamentales en los que
descansa e l  programa, ast  como el
modelo metodolÓglco adoptado y los
pr i  nc ipales cr i ter ios establec idos para
su operaclon.

B.  PERFIL DEL EMPRESARIO
CREADOR DE EMPRESA

Antes de trabajar en la metodologia
que permi t iera la  formacion del  nuevo
empresar io se h izo necesar¡o caracte-
r izar ,  con e l  mayor grado de aproxi -
mación posib le,a l  "empresar io crea-
dor  de empresas".  con e l  f in  de fac¡ l i tar
a  l o s  f u t u r o s  e m p r e n d e d o r e s  u n a
mejor  toma de decis ión,  a l  hacer les
c o n o c e r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  t a n t o

prevlas como poster iores a las que seve enfrentado quien crea la  empiesa vlogra mantener la en t rnc¡onarr i "ntJ  ilos conocrmlentos,  habl l idad; ;  y ; ; ;1
porram¡entos que fac i l i tan e l  logro desu propós¡ to.

P,ara l legar  a la  determinación delper f i l  de l  empresano creaoor de em_presa se par t ió  de la  exper iencia deacruates p ioneros empresar ia les de
pyestr -o medio y con base en e l la  se¡oen t t t t ca ron  l as  ca rac te r i s t i cas  de
comportamiento y las habi l idades que
esran mas re lac ionadas con e l  é i i to
empresanal .  por  consiguiente,  la  meta
!9 este trabajo investrgativo fue la
toent t t tcac¡on de los comportamientos
y condic¡ones que hacen posib le crear
empresa en Colombia.

La investigación se realizó a través
de dos mecanismos:
-  sesiones de grupo con empresa_

rros actuales,  que per tenecen a l
mtsmo universo poblac ional  de
aquei los que se convert i rán en
empresar ios futuros.

- entrevtstas y encuestas a emore_
sar ios creadores de empresa de d i_
versas regtones del país.

El  anál is is  de las sesiones de grupo
aporto i nformación cualitativa, enlanto
que la encuesta proporc ionó datos
cuant i ta t ¡vos 

.más especi f icos,  lo  que
permtt to prec isar  e l  per f i l .

,  L a  m u e s t r a  r n c l u y ó  e m p r e s a r i o s
rocat tzados en los pr inc ipales centros
u r b a n o s :  B o g o t á ,  M e d e l l Í n ,  C a l i  y
Barranqui l la ,  por  ser  éstas las c iuda_
des en las cuales t ienoe a concen_
trarse prevalentemente la actividad
empresar ia l  del  paÍs.

l g u a l m e n t e  s e  c o n s i d e r ó .  e n  l a
composic ión muestra l ,  una gama de
act iv idades económicas de los secto_
res secundario y terciario, de tal suerte
que las conclus iones del  estudio ou_
dreran apl icarse en una medida razo_
nablemente confiable a la variedad de
campos y act iv idades de las empresas
oe nuestro país en los dos sectores.

El  t rabayo,  por  su enfoque,  brrnda
u n a  v i s i o n  c o m p r e n s i v " , " a  O u "oescnpt tva de per f r l  de l  emprendedor,
esro es,  pretende más una interpreta_
c¡ ,on expl tcat tva que una descrrpcron
oe oatos.

Es necesar io anotar  que e l  estudio
no puede considerarse una invest iga_
ción ampl ia y  def in i t iva,  pues la  mués_
tra fue l imi tada y no permrte conclu_
siones d i ferencia les por  act iv idades
económrcas,  para lo  cual  se ,equie ie
una invest igación complementar ia.

,  De todas maneras,  e l  estudio apor ta
elementos y puntos de referenciá con
respecto a l  fenómeno de la creacion
de empresas en Colombia V 1" .  

"árac_te r í s t i cas  t í p ¡ cas  de l  emprendedo r ,
además de e lementos práct icos para
las acc¡ones de selección y formacion
de nuevos empresar ios.

Un resumen de los e lementos en-
contrados en e l  estudio del  per f i l  de l
empresar io creador de empresas es e l
s ig u iente:
-  El  empresar io creador de empre_

sas se encuentra rodeado de unas
ci rcunstancias que condic ionan su
oectston,  su actuación v sus re-
sul tados.  Algunas de eétas con_
otctones son estructura les y ot ras
coyuntura les.  El  conjunto de e l las
t ip i f ¡ca la  empresa que es posrb le
crear  en Colombia,  por  in ic iat iva
propia de un emprendedor con re_
cursos l im¡tados.

-  Esta empresa t íp ica es,  en su in i_
ctacton,  una pequeña unidad pro_
duct¡va,  usualmente de menoÁ de
cinco trabajadores, que comienza
como una sociedad de hecho,  s in
cumpft r  requis i tos legales,  o como
un ente indiv idual  que depende de
su  dueño  o ,  en  un  buen  numero  de
casos,  de los socios que la han
gesraoo.

-  Por  carecer  de in formacion sobre
oportun¡dades económicas,  la  ma_
yor par te de los empresar ios se
or¡enta hacia act lv idades t rad¡c io_

169
ICESI



nales dentro de la  industr ia  o e l  co-
merc io.  Tal  or ientac ión con gran
frecuenoa está in f lu ida por  e l  co-
nocimrento o fami l iar idad que " t ie-
nen o hayan tenido en la  act iv idad.

-  Con f recuencia e l  medro fami l iar
ha tenido in f luencia en la  decis ión
de convert ¡ rse en empresar ios,  en
muchos casos,  hay t radic ión em-
presar ia l  en la  fami l ia .

-  La decis ión suele tomarse en una
edad de madurez temprana,  a l re-
dedor de los t re inta años,  cuando e l
emprenoedor posee expenencia V
formación en e l  t rabajo.  La empresá
en su fase de in ic iac ion y supera-
das las d i f icu l tades in ic ia les se
consol ida en un per¡odo de unos
siete años.

-  El  n ive l  educat ivo del  empresar io
gestor  es en la  mayor par te de los
c a s o s  e l  d e  s e c u n d a r t a .  U n o s
p o c o s  h a n  t e n i d o  a c c e s o  a  l a
educación super ior .

-  En  una  buena  p ropo rc ion , l os  c rea -
dores de empresa han abandona-
do .un empleo para crear la.  Otro
g rupo .  no  muy  numeroso ,  ha  de r i -
vado su subsistencia de un t rabajo
independiente antes de hacerse
empresar io.  Una minima par te de
los empresar ios pasa del  estudio a
la act iv idad empresar¡a l ;  ta l  vez
esto está l igado al enfoque acadé-
mico de nuestra educacrón y a la
tmportanc¡a que t ¡ene la exper ien-
c ia laboral  en este t ¡po de opctón.

-  Dentro de las mot¡vac¡ones más
importantes para hacerse empre-
sar io se cuenta e l  deseo de inde-
pendencra,  tanto en su aspecto
economico como de autonomía de
acc¡ón y decis ión.  La búsqueda de
una estabi l idad económica,  que
está l igada a l  impulso de indepen-
dencia,  pero que de suyo.  t iene una
f  uerza mot ivacional  i  mportante.

-  En estrecha re lac ion con las ante-
r iores se hal la  la  mot ivación de rea-
l izac ión,  e l  deseo de lograr  las pro-
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o¡as metas, alcanzar el éxito en un
empeño personal  Y la  respuesta
ante el reto que compromete la
c o n d u c t a  i n d i v i d u a l  d e l  e m P r e -
sar io.

- Como incentivos Y mottvadores
menores y menos f recuentes,  y
ouizá también como fac i l i tadores
de la decis ion,  se encuentra e l
conocimiento del  negocto '  e l  Pro-
ceso,  e l  mercado,  Y los anteceden-
tes fami l iares o t radic ion empresa-
rial. Lo anterior se corrobora con el
hecho de que casi  la  mi tad de los
emPresar ios se ha in ic iado s in ex-
per¡enc¡a en e l  negocio.  En una
proporc iÓn s igni f icat iva,  la  act i tud
frente a l  r iesgo Parece tener  un
peso especí t ico mayorque e l  domi-
n io del  camPo.

-  Es habi tual  que la in ic iac ión de
la empresa se haga con recursos
propios,  normalmente d inero,  má-
quinas o insta lac iones,  que f re-
cuentemente son insuf ic ientes Y
deben ser  comPlementadas con
emDrést i tos o crédi tos de d i f íc i l
acceso o procedentes de apoyo
p r o P o r c i o n a d o s  P o r  f a m i l i a r e s '

Proveedores o socios Y amigos '

-  La preocuPaciÓn dominante en la
gesi ión de la  emPresa es e l  área de
producc¡Ón (en e l  caso de empre-
sar ios del  sector  comerc lo,  las
ventas,  obviamente) ,  seguida Por et
área comerc ia l ,  la  gest iÓn adminis-
trativa, el personal y finalmente el
área f inanciera.  Esta Úl t ima encar-
na la  contradicc iÓn de las urgen-
c ias economicas Y e l  Poco conoc. l -
miento Y habi l idad en e l  maneio
contable Y f inanciero,  comün en e l
empresar io emPrendedor de nues
tro meolo.

-  Habi tualmente e l  progreso empre-
sar ia l  es at r ibu ido a la  cal idad lo-
grada, las ventas Y la respuesta de
los c l ientes,  e l  mercado Y la caPa'
c idad innovadora.  Pocos at r ibuyen
el  éx i to a la  d i recc ión de la  emPre-

^ ^ ^ ^ t ^ ¡ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ; ^sa o  a  ra  recnorogta  que poseen o
d e s a r r o l l a n .

-  La  pers ts tenc ta  es  una carac ter ís t r -
ca  de l  empresaf lo  que le  nace per -
manecer  como ta l .  E l  re fuerzo  que
obt iene a l  ser  aceptado e l  p roduc-
+ ^  l a  ¡ ¡ t , A ¡ ¡ {  ¡ l r a ¡ t r l a  - ^ t t A  o qL V .  l é  U d r r u d u  v r ¡  E U ¡ v o  Y u v  v J

c o m p e t i t i v a  e n  e l  m e d i o -  y  l a
sat is facc ión personal  y  empresa-
r ia l .  se aunan a la  capac¡dad orga-
n¡zat iva que,  de a lguna manera,
esta presente en e l  empresano
para Incentrvar  su constancta y dar
contrnuidad a su actrv¡dad empre-
saflal.

-  E l  gestor  de empresa ha de af  rontar
d i f icu l tades ta les como la fa l ta  de
capi ta l  de t rabajo,  Ia  consecuclon
de  c l i en tes ,  l as  i ncomod idades  l o -
cat ivas,  los escasos e rnaProPia-
dos equipos,  la  escasez de mate-
r ias or imas.  e l  desconoctm¡ento de
aspectos jur íd icos y f inancieros,  y
la incer t idumbre del  med¡o.

N o  o b s t a n t e ,  q u ¡ e n e s  P o s e e n  l a
vocac¡ón empresar ia l  obt lenen y ma-
ni f iestan sat is facc ion por  su labor '  por
cuanto e l la  les br inda la opor tunidad
de coronar sus metas y les proporc io-
na sat is facc ión económica de mane-
ra autónoma.
-  EI  empresar io posee como carac-

ter ís t icas d i  s t in t rvas:
.  ambic ión y deseo de superación
.  vo luntad,  energía y tenacidad.
o buenas re lac iones in teroerso-

nales y habi l idades socia les
.  op t lm lsmo
o conf ianza en sr  mismo
o deseo de indeoendencia
.  constancia y dedicacion
o hab¡ l ¡dad para negociar
o conocimientos y exper iencia en

ias áreas técnica y comerc ia l
.  habi l idades para d i r ig i r  y  orga-

nizar
.  d i nam ismo
. sentido de lo práctico

o decrs ión
o innovación y creat¡vidad
o actitud abierta oero realista fren-

Ie ar  nesgo.
-  Sus áreas fuer tes están funda-

mentalmente en:
o  l a s  r e l a c i o n e s  y  h a b i l i d a d e s

socta les
.  la  hab¡ l idad para negociar
o la  gest¡on comercra l
o e l  conocimiento de su region y

del  comportamiento de su pro-
ducto en e l  mercado.

o e l  conocimiento del  producto
.  e l  contro l  de la  cal idad (compe-

t i t iva en e l  contexto)
o  l a  h a b i l i d a d  p a r a  m a n e j a r  l a

cartera.
-  Se destacan como áreas débi les,  Y

a las cuales la  labor  format iva debe
or ientarse de manera pr ior i tar ia ,  las
s ig u¡entes:
o la(s)  tecnología(s)  de producciÓn
.  la  innovacion en e l  proceso de

producción y en e l  manejo del
mercado

o la gest ión contable y f inanciera
o e l  manejo de costos
.  e l  conocimiento de aspectos

lur íd icos,  en general ,  y  de legis-
lac ión laboral ,  en Part icu lar . '

C.  INSTRUMENTOS DE SELECCION

La prrmera ayuda concreta a l  aspi -
rante a creador de su propia empresa
es la de facr l i tar le  cr¡ ter¡os y e lementos
que le permrtan tomar una decrs ion
más consciente,  a l  poder cote jar  su
propio per f r l  con e l  del  empresar¡o
c r e a d o r  d e  e m o r e s a s  e n  n u e s t r o
medro.

Con este propósi to y  además con e l
de hacer  rentable desde e l  ounto de
vis ta socia l  y  format ivo e l  programa de
formación de creadores de empre-
sa,  se h¡zo necesar io d iseñar inst ru-
mentos que permi t ieran real izar  de la
manera más apropiada la selección de
los par t ic ipantes.
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Factor por explorar lnstrumenlos,Este proceso,  antes que una selec-
c ión e l ¡minator ia real izada por  ager l -
tes externos,  asume la forma de fac¡ l i -
tador  para la  toma de decis ión cons-
c iente por  par te del  asprrante a ingre-
sar  en e l  programa, de forma ta l  que se
obtenga e l  comprom¡so de su Parte Y
se garant ice una mejor  c las i f icac ion
de los in tegrantes de los gruPos de
formacion.

Por lo  tanto e l  proceso según esta
concepc¡ón es una acción de aseso-
ramiento y guía que real iza e l  asesor
de empresas con cada uno de los
aspi rantes a ingresar  en e l  programa y
cuyo propós¡ to es fac¡ l ¡ tar  la  auto-
selecc¡ón.

L a s  s i g u i e n t e s  c o n s l d e r a c l o n e s
jus t i f i can  rnc lu i r  e  imp lemen ta r  en  e l
programa un proceso y unos Ins l ru-
mentos de selecciÓn de aspi rantes.
-  El  empresar io que t iene éx i to en la

creacion y puesta en marcna de
una empresa posee caracter ls l l -
cas per ,sonales y de comPorta-
mrento que aseguran este logro.
Las estadíst icas ev idenclan e l  gran
porcenta je de empresas que desa-
parecen en los Pr imeros meses de
existencla Por d lversas razones,
pero s in duda dentro de e l las haY
causas inherentes a l  comporta-
miento y desempeño del  emPresa-
r io  y  es l íc i to  in fer i r  que exis te una
relac ión entre las caracter¡st lcas
personales que Posee e l  emPre-
sar io y  su éx i to como gestor  em-
presar la l .

-  La ident i f icac ión de las caracter is-
t ¡cas que posee una Persona Pue-
de  ,  co inc id i r  con  e l  Po tenc ra l  de
"emprendedor"  que asegure su
éxi to como emPresar io Y en con-
secuencia fac i l i ta  la  or ientac ion
del  asoi rante en su decis iÓn de
convert i rse en gestor  de emPresa.

-  El  r iesgo,  la  invers iÓn y la  incer t i -
dumbre suelen ser  a l tos en la  ¡m-
olementación ex i tosa de un Pro-
grama de formación de creadores
de empresa;  no obstante Pueden
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d isminu i r  razonab lemente  a l  con tar
con un  proceso que de  a l  tu tu ro

empresar io  una base so l ¡da  Para
s u  d e c ¡ s ¡ o n .

-  A l  con tar  con grupos  de  emPresa-
r ios  po tencra les  melor  se lecc lona-
dos ,  los  p rogramas de  fo rmacrÓn
deben hacerse  más e fec t tvos  en
términos  de  sus  resu l tados .

Con base en  e l  per f i l  t ¡Prco  encon-
t rado para  e l  empresano c reaoor  de
empresas  se  de terminaron unos  lac to -
res  a  exp lo rar  y  de  acuerdo con es tos
s e  d i s e ñ a r o n  l o s  t n s t r u m e n t o s  q u e
permi ten  fac i l i ta r  la  au tose lecc ion  de
los  asp i ran tes .

Los  ins t rumentos  d iseñados son
s e n c r l l o s  d e  a d m t n i s t r a r  y  e v a l u a r ,  y
ap l i cados  e  ¡n te rpre tados  de  manera
adecuada se  conv ter ten  en  e lemen-
tos  fac i l i tadores  de l  t raba io  de l  asesor
de empresas  qu ten  de  es ta  lo rma
estará  en  meJores  pos tb t l tdades  para
of  recer  feed-back  y  asesoramlento  a
l o s  a s p ¡ r a n t e s  a l  p r o g r a m a .

Se pre tende que es tos  Ins t ru rnentos .
u t i l i z a d o s  e n  f o r m a  f l e x l b i e  p o r  r o s
asesores  encargados,  conduzcan a

u n a  c o n t r a s t a c t o n  d e l  p e r l l l  t l p l c o  c o n
las  carac ter ts t i cas  de  cada asp l ran te  a
f i n  d e  o r i e n t a r l o  y  b r r n d a r l e  l a  l n f o r r n a -
c ion  de  re to rno  necesar ra  para  asegu-
r a r  u n a  b u e n a  d e c l s ¡ o n .

Ad ioona lmente  es ta  comParac lon
ent re  e l  pe f i l  t tp ico  y  las  carac ter rs t r -
cas  de  los  asp t ran tes  per rn l t l ra  nacer
a jus tes  aprop iados  a  los  p rogramas de
Iormacron.

L o s  i n s t r u m e n t o s  d ¡ s e ñ a d o s  d e

acuerdo con e l  fac to r  que se  qu le re

exp lo rar  se  muest ran  en  la  pág ina  s t -

gu ien te ,  en  fo rma s in té t i ca .

Una sugerenc ia  Para  la  secuencta
en e l  uso  de  es tos  ins t rumentos  de

autose lecc lon  es :

rnscnpc ton
autoapreciac ion de caracter is t lcas
personales
cuest ionar io mot ivacional  o lámtnas
de  McC le l l and

Informac¡ón general  y  demográf ica
Información y condic iones genera_
les del  empresar¡o:  potencta l  em_
presanal .

Habi l idades y act i tudes
Mot ivación personal

-  Fo rmu la r i o  de  ¡nsc r ¡pc ion
-  Cuest ionar io sobre potencia l  em_

presafla I

-  Rasgos de personal idad

-  Vis ión de conjunto y , , feed back,

S imu lado r  s i t uac iona l
Cuest ionar¡o y láminas proyect ivas
de la Univers idad de Harvard.  (D.
McClel land)

Escala de autoapreciac ión de ca-
racter is t ¡cas personales (d i feren_
cia l  de Osgood)

Entrev is ta semidi r ig ida.

p leta sobre e l  a lcance del  programa,
sus serv ic ios y los compromisos oue
implrcan para los par t tc ipantes.

Se d i r ige fundamentalmente a pro_
fes ionales y técnicos egresados que
tengan interés y potencia l idad empre_
sar ia l ,  y  se l leva a cabo en las unrvers l_
dades e Inst ¡ tutos técnlcos,  o en las
asociac iones profesronales aue Ios
agrupan.

Aquel las personas que par t ¡c ipen en
eStoS eventos y que muestren un real
Interes d i l igenciarán una f icha deno_
minada "Regist ro del  Usuano",  a f in  de
comenzar con esta in formación e l
proceso de seleccron para lngresar  a l
programa.

En estos eventos promocionales se
utr l iza mater ia l  audiovrsuat  oe aoovo
para la  presentac¡ón,  a la  vez qr"  óe
entregan fo l le tos o mater ia l  escr i to  oue
complementen la in formacion.

2. Selección

Este proceso.  como ya se menc¡ono
en e l  capi tu lo anter ior ,  se basa en unos
cr i ter ios g lobales y,  mediante la  apl l -

2  E l  d e t a l l e  d e  l o s  r n s l r u m e n t o s  y  s u  g ! r a  d e  u l r l r z a c i o n  s e  e ¡ c u e n t r a  e n  e l  d o c u m e n t o  p r o g ¡ a m a  d e  l o r m a c r o .  u e  j r u e v o s
empresarros_rnsl fumentos de aulo selecc¡on para Ingreso al  programa ,  Servrcro Nacronai de Aprendr¿aje SENA ruoo reco or iTecnico-Pedagógtca, Dtvtsron de Comerclo y Servtctos, agosto áe t986

3' En e documenlo Programa naoonal de creacron de empresas- Metodologra generat -  Servrcro Nacrofat de Aprei ldrzate stNA.
subdrreccron Tecnlca-Pedagoglca, Drvrsron de comercro y Servrcros. L]ogota, agoslo de t9g6 esE el  deta e de cao¿ u¡a oe tasfases del proceso melodologrco
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.  s rmu lado r  s ¡ t uac iona l ,  en  g rupos  de
seis a ocho asp¡rantes

o cuest ionar io sobre potencia l  em_
presanal .

.  entrev¡sta semidi r igrda.

D.  METODOLOGIA GENERAL3

Él  modelo def in ido para la  atención a
ras personas que p¡ensan montar  su
propra empresa par t ió  de los propósi -
tos ya enunciados,  es deci r  desde
permi t i r  a  los usuar ios hacer  su propia
autoevaluación como creadores de
empresa hasta rec ib i r  as is tenc¡a téc-
nrca,  or ientac ión y seguimiento para la
puesta en marcha de la empresa.

Por lo  tanto,  desarro l la  desde la
mot ivación hasta la  cr is ta l izac ión de
su proyecto con la puesta en marcha
oe la nueva empresa.

'1 . Promoción y motivación

A  t r a v é s  d e  e v e n t o s  d i r i g i d o s  y
ab¡er tos se l leva la  in formación com_

a
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c a c t o n  d e  l n s t r u m e n t o s  d e  a u t o s e l e c _
c i o n  y  s u  a n á l r s i s  p e r m i t e  a l  u s u a r i o  l a
t o m a  d e  u n a  d e c r s ¡ o n  c o n s c t e n t e
sobre  sus  po tenc ia l ¡dades  y  recursos
para  i legar  a  ser  empresar io .

,  
E l  p roceso rgua lmente  perm¡ t i ra

o e l t n r r  a d e c u a d a m e n t e  e l  n u m e r o  d e
usuar ¡os  que se  ha  de  a tender ,  te_
n iendo en  cuenta  sus  carac ter is t ¡cas  y
orspon ibr l idad  de  recursos ,  as í  comó
tamb¡én la  capac tdad de  respuesta  de l
p rograma en cada reg iona l  de l  SENA.

Ya se  d io  una pos ib le  secuenc ia  de
apt rcac ton  de  las  p ruebas au tose lec t i -
vas ,  las  cua les  ana l izaoas  con lun ta_
mente  con e l  usuano deben coÁduc¡ r
en  la  en t rev is ta  semid i r ig ida ,  ú l t imo
paso en  e l  p roceso de  se lecc ión ,  a  la
toma de una dec is ¡ón  por  par te  de l
¡n te resado respec to  a  su  cont inu idad
e n  e l  p r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  d e
nuevos  empresar ¡os .
3. Ingreso al programa

Esta  e tapa cons t ¡ tuye  bás icamente
e l  ac to  admin¡s t ra t ¡vo  por  med io  de l
c u a l  s e  f  o r m a l t z a r a  e l  i n g r e s o  d e l
u .suar io  a l  p rograma y  se  reconoce_
r a n  t o s  c o m p r o m i s o s  y  r e s p o n s a b i l i _
d a d e s  m u t u o s .

Es ta  fo rmal izac ión  se  matena l iza
medrante  e l  d t l tgencramrento  por  par te
de l  in te resado de  la  f i cha  ' . lngreso 

a l
Programa .
4. Plan de Atención

En es ta  fase  cada usuar ¡o ,  con  la
ayuda de l  asesor  as ignado,  de f rn r rá  y
e laborara  su  p lan  de  arenc lon .

Es te  p lan  cons ts te  fundamenta i_
mente  en  de term,nar  las  neces tdades
concre tas  de  fo rmac ión  y  serv ioos ,  los
recursos  necesar ios  para  apoyar lo ,  e l
I rempo requer ido  y  los  compromrsos
mutuos .

E l  p lan  se  reg¡s t ra ra  en  la  sequnda
par te  de  la  f i cha  de  tngreso a j  p ro_
g r a m a  ,  y  a l l t  m r s m o  s e  r r a r )  c o t o c a n d o
las  ac t iv idades  rea l l zadas  y  los  avan_
ces  que se  vayan logrando en  su
c u m p t r m t e n t o .
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Para  ayudar  a l  usua lo  a  es tab le -
cer  su  p lan  de  a tenc¡ón ,  e l  asesó¡ '
debera  contar  con guras  y  .on  u iu_
mentos  ta les  como:
.  resu l tados  de  la  se lecc ión  (per f i l  de l

usuar io )
o  per f i l  t íp ico  de l  empresar io  c reador

de empresas
o pos ib i i idades  de  apoyo,  tan to  de l

SENA como de o t ras  en t idades
o neces¡dades de  apoyo sent ¡das  o

so l ¡c i tadas  por  e l  usuar io .

5. Atención al usua¡io

Esta etapa se ref iere a la satisfac_
c¡on de  las  neces idades de  fo rmac ión
y  de  serv ic ros  empresar ia les  requer i_
dos  por  e l  usuar ro  para  desar ro l la r  suproyec to  y  c tear  su  prop ia  empresa,
c o n  b a s e  e n  e l  p l a n  d e  a t e n c i o n
e laborado.

Esa a tenc ión  se  rea l i zará  a  t ravés  de
acc lones  de  fo rmac ión  or ien tadas  a l
desar ro l lo  de  la  menta l idad empresa_
na l  y  con serv ic ios  o r ien tados  a  apoyar
la  ac t ¡v idad empresar ia l .
-  Formación

Para  rea l i zar  la  fo rmacron Dasrca .
encam¡nada a l  desar ro l lo  de  la  menta_
l rdad empresana l ,  se  d iseñó un  mate_
na l  au to fo rmat tvo  que e l  usuar io  pue_
d e  u t i l t z a r  d e  m a n e r a  l n d i v l d u a l  o  a
t raves  de  semrnanos.

Ese mater ia l  cons ta  de  los  s iou ien_
tes  modu los :

.  la  ldea  o  e l  p roduc to
o el proyecto
.  Ia  empresa
o e l  empresar io
.  e l  med¡o  ambien te

Además,  de  acuerdo con su  p lan
P e r s o n a l ,  e l  u s u a r ¡ o  p o d r á  r e c ¡ b i r
fo rmac¡on en  o t ros  aSpectos  que se
consrderen necesar ios ,  ta les  como:
adm¡n¡s t rac ión ,  tecno log ía ,  p roduc-
c¡on, mercadeo, personal, f inanzas,
etc. Esta formación podrá darse a
t raves  de  acc iones  espec í f ¡cas  para
creadores  de  empresa o  Invo lucra-

d o s  e n  g r u p o s  d e  e m p r e s a r r o s  e n
proceso de  asesor ¡a

- Seryrcros empresartales

P a r a  l a s  p e r s o n a s  q u e  v a n  a  c r e a r  s u
p r o p r a  e m p r e s a  n o  b a s t a  s u r n t r r r s t r a r -
i e s  u n a  f o r m a c r ó n  a d e c u a d a ,  s l t o  q u e
es ta  debe ser  complementada a  t raves
d e  s e r v i c ¡ o s  e s p e c i f r c o s  q u e  l e  p e r m r _
Ian  l levar  ade lan te  su  proyec to  empre_
s a l a l .

Los  serv rc ios  empresar ia les  que
nasta  e l  momento  se  ha  de termrna_
do pres tar  a  los  usuar ios  son los
s¡g  uren tes :

.  ln fo rmac¡on,  que se  presenta  ba¡o  la
fo rma de:
-  opor tunrdades economicas
-  f inanzas
-  tecno log ia
-  a d m ¡ n ¡ s t r a c ¡ ó n
-  l e g i s l a c i ó n .

o  in te rmed iac ión .  Los  en laces  nece_
sar ros  en t re  los  usuar ios  y  los  te r_
ceros  pueden darse  con en t idades :
-  f ¡nancreras
-  gubernamenta¡es
-  cent ros  de  documentac ión
-  educat ivas
-  empresar ia les .

r  asesor Ía ,  consu l to r ía  y  as is tenc ia
técn ica :
-  tecno log ia  dura  (p rocesos  de

produccrón,  p ro to t ¡pos ,  maqu i_
nar ía ,  e tc . )

-  tecno log ia  b landa (o rgan izac ión
y  admin is t rac ión ,  aspec tos  Iega_
les ,  de  c réd i to ,  labora les ,  e tc . ) .

.  espec¡a les :
-  encuent ros  empresar ia les
-  fo ros
-  conferenc ias
-  oocumentac ión .

b. Elaboración del proyecto
Empresar ia l

Tenlendo en cuenra que Ia atenc¡ón
at  usuano debe desembocar en la
creacton de la  empresa,  la  e laboración
oet  proyecto,  como etapa intermedra,
buscará que se concrete en un docu_
mento e l  desarro l lo  de la  idea encami_
nada a crear  la  empresa.

El  programa cuenta con una guía
que se le  propone a l  usuar io f iaraelaborar  e l  proyecto empresarra l .

t rsa gula cont iene los s iguientes
aspectos:

.  resumen dei  proyecto
o descr ipc¡ón general  de la  empresao mercadeo y ventas
o  p roducc ion  e  i ngen rena
o p lan de invers ión y f lnanciac ión
o evaluacion económica
.  proyecciones de la  empresa.

7. lmplementación del proyecto:
Creación y puesta en marcha de la
empresa

En esta fase se realizaran las dife_
rentes act iv idades requer idas para
¡nsta lar  y  poner en marcna ta nueva
empresa,  es deci r  l levara la  real idad e l
proyecto e laboraoo por  e l  usuar io.

Por lo  tanto contempla act iv idades
ta les como.
.  t rámi tes de crédi to
o  consecuc ión  y  adecuac ión  de  i ns_

ta lac iones locat ivas
.  const¡ tuc¡ón legal  de la  empresa
o  consecuc ion  de  maqu ina r i a  y  equ i_

po
o seleccion y entrenamiento Ce per_

sonal
.  d¡seño y construcción de protot ipos
o obtenclón o producción de mues_

tra s
.  p¡99ramacrón y contro l  de produc_

c ron
o e laboración de p lan de mercadeo.
8. Evaluación y cierre

Para dar por term¡nado el progra_
ma con cada usuar io,  y  luego qré se
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adelanten las act iv idades def in idas en
su p lan de atención,  se procederá a
hacer una evaluacrón tota l  del  proceso
y de los resul tados logrados y s i  es del
caso def in i r  e l  p lan de desarro l lo  de la
empresa creada y las ayudas que
requiere para hacer  real idad ese p lan.

Desde e l  punto de v is ta admrnist ra-
t ivo,  e l  nuevo empresar io d i l igenciará
el  "Formato de Evaluación"  luego de la
reun¡on que haya sosten¡do con e l .
coordinador regional  del  programa y e l
asesor  del  SENA asignado.  Poster ior-
mente e l  coordinador regional  formal i -
zara e l  c ierre a t ravés de una car ta
d i r l g l da  a l  nuevo  empresa r i o .

E.  CRITERIOS OPERATIVOS

Para la  operacrón del  Programa de
Formación de Creadores de Empre-
sa en las regionates del  SENA, la
D ¡ r e c c i ó n  G e n e r a l  p r o m u l g ó  u n o s
cr i ter ios operat ivos que serán tenidos
en cuenta en los p lanes regionales
pa ra  1987  y  1988 .

1.  Estrategias
-  El  Programa se desarro l lará funda-

mentalmente a t ravés de la  modal i -
dad de Formacrón en la  Empresa.

-  El  desarro l lo  de la  atención esoe-
cr f ica a l  fu turo emoresar io se hará
siguiendo las etapas def in idas en e l
Manual  de "Metodoloqía General"
oer  programa.

-  La modal idad de d ivulgación tec-
nológica será apoyo permanente
para organtzacion y funcionamien-
to de los serv ic ios de in formación,
ya sean autonomos o que hagan
parte de ot ros en funcionamiento
en la ent idad.

-  L a  m o d a l i d a d  d e  f o r m a c i ó n  e n
centros dará su apoyo a través de
cursos especí f icos,  ut i l izac ión de
ta l leres y laborator ios,  y  as is tencia
técnica.

-  La as ignación de los asesores de
empresa a l  programa se hará te-

176
tcEst

ntendo en cuenta e l  per f ¡ l  def in ido
por la  Direcc ión General .

-  Los asesores as ignados se forma_
rán s iguiendo las pautas que para
tal efecto establezca la D¡rección
General .

-  E l  grupo de d iseño de la Direcc ión
General  rev isara e l  mater ia l  d is_
puesto para la  formac¡ón especí f i -
ca de los creadores de empresa.

-  Los proyectos de creación de em_
presas que pr¡or i tar iamente debe_
rán apoyarse serán los que se
refreran a:

o real ¡zarse en "c iudades a l ternas, ,
.  fomento de la  agro industr ia
.  Industr ia  de b ienes de capi ta l
.  sust i tuc ión de importac iones
o generacion de exportacrones
o pequeña y mediana empresa.

2. Organización y Operación
-  EI  programa de formación de crea-

dores de empresa tendrá un cubr i -
miento nacional ,  para lo  cual  se
adoptará e l  cr i ter io  de organ¡zac¡ón
zonal .

-  Los proyectos zonales y regionales
tendrán en cuenta las Dr ior idades
prev¡stas en e l  numeral  anter ior .

-  La formación y atención a los usua-
r ios será ind¡v idual izada,  aunque
para su desarro l lo  deban real izarse
eventos de carácter  grupal .

-  Se f i ja  en pr inc ip io la  posib i l idad
de que un asesor pueda atender y
coodinar  seis  proyectos (empre-
sas)  por  año.

-  En cada c iudad pr inc ipal  habrá un
coordinador zonal ,  q  u ien canal iza-
rá en la  mejor  forma posib le los re-
cursos,  tanto del  SENA como los de
otras ¡nst ¡ tuc iones,  para e l  efect ivo
desarro l lo  de los proyectos en su
area de coordinación.

La d is t r ibución de asesores prev¡sta
es la  s¡gu¡ente:

Regionales Asesores Regionales Aseso¡es
Bogotá /  Cmarca .
Ant ioqu ia -Chocó
V a l l e ,
A t lán t ico
Santander
8o l Ívar
Ca ldas
Risara lda
Norte de
Santander
Boyacá

Q u i n d í o

To l ima
Cauca
Nar iño
H u i l a
Córdoba
Magda lena
Cesar
Gua j i ra

^
Á
4
4

3

2
2
2
2
¿
2
¿
2
2

3. Recursos
. Humanos:

30 Asesores de empresa
.+ uoordtnadores zonales. l  Coordrnador nacional
8 Técnicos de documentación e in_formación
lnstructores de centros,  asesores
de empresas,  técnicos e Inst ructo_
::9,: 

mqndos. etc.. segun r.uqr"ri_
mrentos de los proyectos.  ,

o Fislcos..
8 centros de documentac¡ón e ¡n_f o r m a c i ó n  ( " b a n c o s  d e  r n f o r m a _

ción"). Sitiog adecuados para for_
macton.  con dotac ión completa (T.V.
betamax -  s i l las -  mesas _ f raneló_
grafos -  a i re acondic ionado donJe
se requiera, _ etc.)
T a l l e r e s ,  l a b o r a t o r i o ,  a u d r t o r i o s .
Videos para d ivulgación

Material de trabaio
Material didácticó
etc.

. F¡nanc¡eros
De acuerdo con los requer imientos
de personal y de recursos fÍsicos.
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PROYECTO DE
EMPRESARIAL Y

DESARROLLO
TECNOLOGICO

DR. MARCO ELIAS CONTRERAS
DR. VICTOR RAUL BALLESTEROS

Un isu r

1.  MARCO CONCEPTUAL DEL PRO-
Y E C T O  D E  D E S A R R O L L O  E M -
PRESARIAL Y TECNOLOGICO DE
UNISUR

1.1. Algunas consideraciones previas

Dentro de las preocupaciones del
sector  educat¡vo surge la inquietud
por rescatar  la  razon de ser  de la
Univers idad,  redescubr i r  e l  sent ido de
su quehacer y  af ianzar  la  ident idad de
su mis ión,  por  una par te,  y  por  la  ot ra la
necesrdad de ar t icu lar  e l  sector  inves-
t igat ivo,  c ient í f ico y cul tura l  con e l
sector  product ivo. ,de la  economía y del
t rabajo,  y  con e l  sector  soc¡opol í t ico
estata l  y  gubernamental ,  en función de
un desarro l lo  ¡ntegra l  y  armónico de la
sociedad.

Tales preocupaciones y necesida-
des han sido objeto de reflexión y
estudio por  par te de los d i ferentes
estamentos de Unisur ,  con e l  f in  de
aunar esfuerzos y crear  condic iones
para et  me¡oramiento de la  cal idad de
la educación super ior  y  de contr ibui r  a l
me¡oramtento de la  cal idad de v ida del
hombre colombiano y de las d is t in tas
regiones del  país.

En respuesta a estas inquietudes.
Unisur  ha formulado unas pol í t ¡cas
inst i tuc ionales y un proyecto Educat i -
vo para impr imir le  sent ido y d i recc ión
a ta tazon de ser  y  a la  mis ión de la
Univers idad,  de ta l  manera que gene-
ren las condic iones para la  formación
integra l  de los estudiantes,  et  desarro-
l lo  del  conocimiento c ient í f ico v tecno-
logico.  y  la  par t ic ipacion orgánizada,
product iva y socia lmente responsable.
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Con el  Proyecto Educat ivo,  Unisur
busca caracter izar  la  acc¡ón académi-
ca,  pedagógica y socia l  de la  Univers i -
dad  y  con t r i bu i r  a  l a  búsqueda  de
sent ido del  proyecto de v ida de sus
estudiantes,  de ta l  modo que e l los
descubran la lust i f icac ion necesar ia y
la consagración def in i t iva a la  real iza-
c ion de su propio proceso de forma-
c ión consciente,  en y pa(a la  cul tura
super ior ,  así  como para e l  desarro l lo
integra l ,  armónico y autosostenido de
las  comun idades .

Uno de los aspectos fundamentales
del  Proyecto Educat ivo de Unisur  es e l
Proyecto de Desarro l lo  Empresar ia l  y
Tecnologrco -PDET-,  mediante e l
cual  se busca no solo la  in tegracion de
l a  t e o r  i a  c o n  l a  p r a c t i c a .  s i n o  l a
formación in tegra l  de los estudtantes.
med ian te  l a  ap l i cac ión  y  desa r ro l l o  de l
e s p i r i t u  c i e n t i f i c o  y  e m p r e s a r ¡ a l ,  a
t ravés de una práct ica tecnologica,
socia l  y  comuni tarra,  que por  una par te
complemente y enr iquezca los progra-
mas  académicos ,  y  po r  l a  o t ra  pos ib i l i -
te  las condic iones necesar ias para la
generación de nuevas formas asocia-
t ivas de autogest ión empresar ia l  y  de
p roducc rón  tecno lóg i ca .

1.2. La universidad como Proyecto
educativo innovador

Para hablar  del  Proyecto Educat lvo
en Unisur  conviene centrar  e l  marco
d e  r e f l e x r o n  e n  l a  p e r s p e c t t v a  d e
cambio educat¡vo,  in ic iando e l  anál ts is
de lo real izado a l  in ter ior  del  s is tema
u n i v e r s i t a r i o  y  s o b r e  l a  c r i s i s  q u e
afrontan las univers idades en e l  con-
texto la t inoamer icano y nactonal ,  y  que
hace oar te de la  cr is is  mundia l  del
s¡stema educatrvo.

De acuerdo con este postu lado se
plantea como perspect iva académica
la construcción de un proyecto educa-
t ¡vo dentro de un proyecto socia l ,  que
genere un cambio educat ivo y cul tura l ,
motor  de un cambio socia l .
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La const i tucton de Unisur  como una
Univers idad de natura leza comuni ta-
r ia ,  académica,  so l idar ia y  democrát i -
ca,  la  hace propic¡adora de mecanis-
mos para que las comunidades se
e r r l a n  e n  a g  e n t e s  e f e c t i v o s  d e  s u
propio desarro l lo .

Dentro de este contexto actúa la
Univers idad como una fuerza medra-
dora entre los problemas y metas del
desarro l lo  reg¡onal  y  nacional  y  las
demás ' fuerzas socia les y estructura-
les par t ic ipat¡vas que complementan y
enr iquecen la v ida académrca y fac i l i -
tan la  srmbiosis  entre univers idad y
sociedad,  de cuya interre lacrón surge
l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  d e l  n i v e l
suoer¡or .

Los  p r i nc ip ios  y  f  i nes  que  l a  ca rac te -
r izan la  l levan a orrentar  todos sus
esfuerzos para responder a las nece-
s idades,  ln tereses y problemas reales
del  pais ,  generados a par t i r  de los
procesos de crec imiento y desarro l lo
de la sociedad y a buscar  como meta
p r i n c i p a l  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e l
hombre y la  generación y dr f  us lón de la
c iencia,  la  técnrca y la  cul tura.

Estos f ines y pr inc ip ios conducen a
Un isu r  a  p romove r  una  educac ron
p a r t i c ¡ p a t i v a  y  p e r s o n a l i z a n t e  q u e
contr ibuya a la  formación profes¡onal
de un recurso humano ef ic iente,  con
fundamentos teÓr icos y práct icos que
le permi tan enfrentar  con in ic iat tva y
espír i tu  cr í t ico los problemas de la
comunidad y buscar  en e l la  las a l ter-
natrvas de soluc ion oara a lcanzar su
equ r l i bno  tecn i co ,  economico  y  soc la l .

Con e l  propósi to de que la educa-
c ion superror  sea un agente del  cam-
bio sociocul tura l ,  c ient i f ¡co,  tecnolog¡-
co y económlco del  país,  se requiere la
fo rmu lac ron  de  un  s i s tema  que  v incu le
el  sector  product ivo,  e l  aparato guber-
namental  y  socia l  organizado,  con la
educación super ior .

1.3. Enfoque curricular y estrategia
pedagógica

La heterogeneidad de los contextos
regionales donde es necesar¡o real i_
zar la organizacrón de las situaciones
de aprendizaje,  ha impl icado para la
Un¡versrdad i r  creando una estrateo¡a
metodológica para e l  d iseño de ju-
rncutos que cada vez tengan un mayor
grado de per t inencra.  ya no son suf i_
c ientes los macrodiagnóst¡cos secto_
nales,  se ha hecho imperat ivo d iag_
nost icar  los contextos regionales y los
microcontextos locales,  ident i f  icar  sus
problemas y l rmi tacrones,  a l  igual  que
sus t09ros y potencia l idades.

En estas condic iones ha s ido posi_
ble una estrategia metodológica para
el  d iseño curr icu lar ,  caracter izado por
ser  par t tc¡pat tvo y per t ¡nente,  perma_
nente y d inámico.  rntegrado porareas,
centrado en e l  a lumno,  y  teór ico_prác-
t ico.  De otra par te,  para dar le v iabi l l_
oao a nuestros d iseños curr icu lares,
se ha desarro l lado un modelo básico
de d iseño inst i tuc ional  con un a l to
grado de f lex ibr l idad;que permi ta obte_
ner como producto e l  modo como
quedan estructurados los contenidos
e n  e l  m a t e r ¡ a l  i n s t r u c c i o n a l ;  c o m o
proceso:  et  modo de i r  e laborando e l
mater ia l  inst rucc ional ,  y  las act iv ida_
des que se real rzan para organizar  los
contenidos a f in  de hacer los aprendi_
bles;  como método:  e l  modo de apren-
der  los contenidos.  las act iv¡dades que
reatza quten aprende e l  mater ia l  o
proceso aprendiente.

Esto permi te obtener un per f r l tecno-
lóg¡co y profes ional  adecuado,  que
contemple los s iguientes componen-
tes:

o Campo de acción de su desempeño
profes ional .

o Modo en que e l  profesronal  o tecnó-
logo apl icará sus conocimientos.

.  La c lase.de procesos,  invest igacio-
nes,  proyectos y problemas que
pueoe emprender y  resolver ,  or ien_

tándose hac ia  la  au toges t ión  comu_
r l tana reg iona l .

o  La  de f in ic ión  y  e l  a lcance oe  tos  co-
noc imien tos  que respa ldan su  de_
sempeño.

.  E l  s e ñ a l a m ¡ e n t o  d e  s u  c o m p t o m t s o
ac t rvo  en  la  v ida  económica  v  po l i t i -
ca  de l  pars .  para  conceb¡  r  y  apoyar
un verdadero  desar ro l lo  ind iv idua l  v
co lec t rvo .

'1 .4 Estructura curr icular

La  es t ruc tura  cur r i cu la r  es  la  co lum-
na de l  s rs tema que sopor ta  e l  en foque
c u r r r c u l a r  y  p e r m t t e  e l d e s a r r o l l o  d e  l o s
propós¡ tos  y  f ines  académlcos  de l
Proyec to  Educat ivo .  E l  d iscño de  es ta
es t ruc tura  cur r i cu la r  con templa  t res
áreas  de  fo rmac ión :

1 .4 .1 .  Area  de  Formac ion  Bás ica
El  Area  de  Formac ión  Bás ica  desa-

r ro l la  los  conten idos  y  p rác t icas  de  los
campos de  las  d iversas  c ¡enc ias  que
const ¡ tuyen e l  e je  de  la  lo rmac ión
in tegra l  de l  es tud ian te ,  a  par t l r  de l  n ive l
in t roduc tono y  durante  e l  p roceso de
formacron pro fes iona l  en  los  d i fe ren-
tes  p rogramas.

En e l la  se  contnbuye a  la  conso l i -
dac ión  de l  desar ro l lo  de  las  caoac ida_
des ¡n te lec tua les  más ampl ias  y  gene_
ra les ,  como son la  abs t racc ión ,  la
pro fund izac ión  teór ica ,  la  deducc ión ,
la  aprop iac ión  c r í t i ca  y  la  t rans ferenc ia
crea t iva  de  los  conoc imien tos  teór i -
cos ,  para  que e l  es tud¡ante  no  se
desca l r f ique  in te lec tua lmente  y  tenga
un soporte para abordar el aprendtzaje
cont inuo.  También  debe cont r ibu i r  a  la
comprens ton  e  in te rpre tac ión  c ien t í f i_
ca  de  tos  aspec tos  de l  hombre  y  de  la
soc iedad;  de  los  p rocesos  y  re laó iones
soc ia les ;  de l  o r igen,  sen t ido ,  compor_
t a m i e n t o  y  t r a s c e n d e n c i a  d e l  s e r
humano;  de  la  o rgan izac ión ,  evo luc ión
y  func ionamiento  de  la  soc iedad v  de
las  lns t i tuc iones  y  subs is temas que
la  conforman,  lo  m¡smo que e l  domin io
de los  métodos  med¡ante  los  cua les  e l
hombre  se  puede comprender  y  exp l i -
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car a si mrsmo, e ¡nterpretar y trans-
formar la realidad.

1.4.2 Area de Formación Especilica

El Area de Formación Específica es
el  campo del  conocimiento en e l  cual
se caracteriza y especializa la Iorma-
c ión profes ional ,  para responder a las
nuevas demandas del  orden econó-
m¡co y sociocul tura l  con base en las
nuevas necesidades de formación de
recursos humanos,  der ivadas de los
procesos de d ivers i f icac ión y moder-
n ización de la  producción y de la
organización socia l .  A l l í  la  educación
adquiere un nuevo y mayor valor  én la
preparación para el empleo, el trabajo
p r o d u c t ¡ v o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l
organizada,  la  generación de nuevas
formas asociativas y medios de pro-
ducción y la  preservación y desarro l lo
de la ident idad cul tura l .

Con el área de formación específica
se busca d ivers i f icar  la  educación,
m e j o r a r  l a  c a l i d a d ,  e l  s t a t u s  y  e l
prest¡g¡o de la  educación tecnológica
y superar  la  ruptura entre educación y
trabajo, educación y productividad,
e d u c a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l ,
med¡ante programas educativos pert¡-
nentes,  es deci r  que respondan a la
v o c a c i o n  s o c i o - e c o n ó m i c a ,  a  l a s
características socio-culturales y a la
dinámica socia l  de las comunidades
regionales y del d-esarrollo integral del
pa¡s.

1.4.3 Area de integración y desarrollo
empresar¡al y tecnolog¡co

En el  Area de in tegración y desarro-
l lo  empresar ia l  y  tecnológico deben
converger  la  formación académica y e l
conoc¡miento del  entorno socioeco-
nómico del estudiante hacia el desa-
rrollo de proyectos de autogestión
empresarial o de proyectos tecnológi-
cos.

La implementación de esta área es
una tarea conjunta entre las Vice-
rectorías de la Universidad, las es-

tructuras participativas de los estu-
diantes y de las fuerzas vivas de las
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r e g i o n e s ,  a  t r a v é s  d e  l o s  C e n t r o s
Regionales Cread,  dependencias és-
tas que se const¡ tuyen no solo en
centro de recursoseducat¡vos s ino en
punto de convergencia de las fuerzas
socia les y académicas,  y  en polo de
desarro l lo  educat¡vo y regional .

1.5. Goncepción y ubicación del Pro-
yecto de Desarrollo Empresarial y
Tecnológico

El  Proyecto de Desarro l lo  Empre-
sar ia l  y  Tecnológico es uno de los
componentes fundamentales y sobre-
sal ientes de la  est ructura curr icu lar  de
los programas académicos de Unisur
y sus caracter ís t icas se def inen a con-
t inuación como una concreción socia l
para cumpl i r  con los objet ivos inst i -
tuc ionales.

El  PDET se concibe como una prác-
tica formativa pedagógica, con sentido
didáct ico,  comuni tar io  y  empresar ia l ,
desarro l lado por  los estudiantes como
una apl icac ión secuencia l  del  cu-
r r ícu lo,  bajo asesor ía y superv is ión
inst i tuc ionales.

El objetivo de esta práctica es lograr
la formación profes ional  del  estudiante
y contr ibui r  a l  desarro l lo  autónomo e
integra l  de las regiones,  mediante la
c o n f o r m a c i ó n  y  c o n s o l i d a c i ó n  d e
e m p r e s a s  f a c t i b l e s ,  p r o d u c t i v a s  y
rentables y la  prestac ión de serv ic ios
i n v e s t i g a t i v o s ,  t é c n i c o s  y  s o c r a l e s
or ientados a e levar  e l  n ive l  de v ida y e l
b ienestar  de la  comunidad,  mante-
n iendo una v inculac ión d i recta del
estudiante con su respect¡va región.

1.5.1 Componentes del Proyecto de
Desarrollo Empresarial y Tecno'
lógico

Este proyecto tiene en consecuen-
c ia dos grandes componentes,  uno
relac ionado con la tecnologia produc-
tiva y otro con la tecnología en gestlon'

El  pr imero se ref  iere a l  mejoramiento
o  i n n o v a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  d e
producción,  t ransformación y conser-
vación de mater ias pr imas o insumos

para ta obtención de b ienes de consu_
mo, in termedios o de capi ta l .

E l  segundo se re lac iona con losprocesos educativos orientados a la
creación del  "EspÍr i tu  Empresar ia l , , ,  déta capacidad para manejar  y  generar
empresas y fuentes de empleo á través
o e  n u e v a s  f o r m a s  a s o c i a t i v a s  d e
autogest¡ón empresarial que favors¿_
can et meloram¡ento de las relaciones
socia les de producción y e l  ámbi to
cut tura l  de las regiones.
1 .5 .2  Re lac iones  de l  p royec to  de

D.es.ar rol lo E m presa ri aí y f ec ná_
togtco con cada una de las Fa_
cultades y programas

La Univers idad es consciente de
l re y lo de los puntos cr í t icos para
cumpl i r  su función como agente d ina_
mizado r  de l  camb io  soc ' i ocu l t u rá1 ,
cientif ico y tecnológico es el de esta_
olecer  v¡nculos reales con e l  sector
so:19t. y con la organización polít ica
estatal.

.^1 .T ' . ro. r iempo,  Unisur  compren-
9e que una de las formas de lograr estaíntima correlación es a través de susprogramas tecnológicos,  adminis t rat i_
vos y socioculturales que tratan de darrespuesta a problemas tales como eldescenso de la producciOn Oe alimln-_
ros basicos; la pérdida de muchos
orenes de consumo por  carencia derecnotogias apropiadas para su pro_
cesamiento, trpnsformación y 

"orñ"i_ctat tzacton,  e l  desaprovechamiento deras tuentes de energía no conven_
:,:.:"] I de tos- subproductos agro_pecuanos; la deficiencia de los se'rvi_
c¡os sociales básicos y la falta de
l9: lq lg:  c ív ico y empresar iat .  que
rmputse ta participación comunitaria eIncremente la productividad econó_
mtca, educativa y social.

Las Facultades definen en formaparticular y atendiendo a sus especia_
l ¡dades ,  e l  p royec to  de  Desa r ro l l o
e m p r e s a r i a l  y  T e c n o l ó g i c o ,  d e  l asrgutente manera:

-. Facultad de Ciencias
Adminislrativas

. , . . !1  f " " r l l "O de Ciencras Adminis t ra_
nvas concibe el proyecto grpr""áiür
como la aplicación á" ," ;;rír""ü';;
conocimientos estructurados v 

" ._cuenc¡afes desarrollados a través-Je
una ser¡e de actividades que le perm-¡l
ten al estudiante preformular, formular
I^ele-:u,tar et montaje de una empresaoe procf ucción de bienes yzo serüiciosy el mejoramiento de tas ya ex¡stentes.

-  
Al9r"  b ien,  para ra creación delesptntu empresar ia l ,  e l  desarro l lo  delespÍritu científ ico y de la 

""pá"iOJpara.generar empresas y fuentes deempteo ,  o f rece  l os  p rog ramas  de
9l.tló^1 l19r.triat, sestión óor"rCi"r ioe 

.negocios, gestión agropecuariá,
gestión de obras civites-y óoñir"l
ciones, gestión de transportes y ges_
tión de instituciones y programas de
desarrollo social y comunitario, entreotras. Desde esta visión, el eroyecio JeDesarro.l lo Empresarial V f"",íofágicJ
cumplirá los siguientes objetivos:

- Reconocer la realidad del contexto
empresarial colombiano, enmarca_
do por los s¡stemas social, econó_
mrco, 

-te_cnológico, polít ico, legal y
ecotog¡co.

- ldentif icar neces¡dades de la co_
munidad donde vive el estudiante,
con e l  f in  de contr ibui r  a su solu_
ción mediante la producción de
bienes o la prestación de servicios.

- Relacionar, contrastar y aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos
con.ta realidad empresarial de su
regton.

- Fomenlar en el estudiante la capa_
cidad de gestar, evaluar y desa_
rrollar empresas, de acueido con
neces idades  de tec tadas  en  l os
sectores agropecuario, industrial o
de servicios.

- Servir de mecanismo para que el
estudiante genere su propio em_
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pleo y olrezca oportunidades de
trabajo.

- Facultad de Ciencias e Ingeniería

La Facultad de Ciencias e Ingeniería
concibe el Proyecto de Desarrollo Em-
presarial y Tecnológico, como un pro-
ceso de investigación, aplicación y
orientación de conocimientos, que el
estudiante con el apoyo de la institu-
c i ón  debe  desa r ro l l a r  du ran te  l os
ciclos de formación tanto tecnológica
como profesional.

Este proyecto deberá contribuir al
desarrollo socioeconómico y científ i-
co de las regiones y a la formación de
p ro fes iona les  capac i t ados  pa ra  l a
creación de industrias, la ampliación y
mejoramiento de las ya existentes, la
prestación de servicios tecnológicos y
de asesoría en actividades propias de
la Ingeniería, mediante la adaptacién o
generación de tecnologÍas, el aprove-
cham¡ento integral de los recursos
naturales y locAles y la uti l ización de
los productos y subproductos agrope-
cuarios y las fuentes de energía no
convencionales, de acuerdo con los
programas gue ofrece la Facultad.

Desde esta visión el Proyecto de
Desarrollo Empresarial y Tecnológico
cumplirá con los siguientes objetivos:
- Ubicar al estudiante dentro del

contexto regional en el área de es-
tudio que le permi ta conocer e in-
terpretar la realidad de este sector,
para así responder a las necesida-
des de Su comunidad. mediante la
apl icac ión de conocimientos c ien-
tíf icos y técnicos, de una manera
integral y progresiva.

- Desarrollar en los estudiantes acti-
tudes que les permitan generar su
propio empleo y con él fortalecer el
desarrollo regional.

- Fomentar en el estudiante el hábito
de la investigación permanente,
orientada a crear, desarrollar, sis-
tematizar y aplicar el conoc¡miento
con el objeto de promover el desa-

rrollo económico, social y cultural
de la comunidad en la perspectiva
del mejoramiento de la calidad de
vida.

- P¡omover el desarrollo de proyec-
tos empresar ia les in terd isc ip l ina-
rios en los cuales se haga uso ra-
c ional  de los recursos d isponi-
bles, tanto del sector primario de la
producción como de su transfor-
mación y comerc ia l izac ión.

- Facultad de Ciencias Agrarias

La Facultad de Ciencias Agrarias
concibe el Proyecto de Desarrollo
Empresar ia l  y  Tecnológico como una
apl icación secuencia l  de la  formación
académica integral del estudiante, pa-
ra benef ic io comuni tar io  y  regional ,
atendiendo las polít icas nacionales de
d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  y  r e s p o n -
diendo a las necesidades de mejora-
miento tecnológico, productivo y so-
c ioeconómico de la  poblac ión rura l .

Pa ra  e l  l og ro  de  es te  p ropós i t o
ofrece los programas tecnológicos en
sistemas de producción agroforestal,
producción y manejo postcosecha y
producción animal .

Desde esta visión, el Proyecto de
Desarrollo Empresarial y Tecnológico
cumplirá los siguientes objetivos:

- Investigar e identif icar empresas
de autogest ión indiv idual  o comu-
nitaria que, además de su viabil idad
económica, representen una con-
tribución real, necesaria y factible
en el desarrollo socioeconómico
regronat.

- lmpulsar sistemas mixtos de pro-
ducción agraria y los procesos de
integración horizontal y vertical
para el fomento agroindustrial na-
c ional ,  entre los pequeños produc-
tores del sector agrario tradicional,
de acuerdo con las condic iones
regionales y a sus requer imientos
pecul iares de generación o a juste
de tecnologías apropiadas.

-  Capac i t a r  pa ra  l a  o rgan i zac ión
comun¡tar ia  con miras afac i l i tar  los
procesos de comercialización v
autogestión de empresas de eco-
nomia sol idar ia entre asociac iones
de productores.

- Asesorar institucionalmente al es-
tud¡ante en la  formulación de solu-
ciones a la problemática agraria en
su entorno, en la capacidad de
generar autoempleo y en el soste_
nimiento de una mentalidad crea_
oora, progres¡sta y solidar¡a con su
regton.

- Aplicar ecotecnologÍas como con_
dic ión inherente a l  desarro l lo  del
sector rural.

1.5.3 Fe/aciones del proyecto de de-
sarrollo empresarial y tecnotógi-
co y el desarrollo regional

Las relaciones con el desarrollo
regional las establece fundamental_
mente la Vicerrectoría Operativa, pues
la Div is ión de Desarro l lo  Empresar ia ly
Tecno lóg i co  pe rmanen temen te  sé
encarga de promover las fuerzas vivas
de la comunidad en torno a establecer
pr ior idades de desarro l lo  regional ,
determinándose, de una parte la es_
tructura científ ica y tecnológica re_
gional  y  de ot ra e l  e lemento humano
disponible para apoyar esta iniciativa
de Unisur .

Las ventajas que se derivan de esta
acción son:
-  Faci l i tar  la  unión de la  v ida acadé-

mtca con el desarrollo integral a
través de las regiones del país.

-  Conyert i r  la  Univers idad en una
respuesta comunitaria y participa_
tiva, induciendo a la capacidad
creat¡va y renovadora de las fuei_
zas sociales.

- Contribuir a la formación y poten_
ciac ión de los recursos humanos v
p roduc t i vos ,  gene rando  nueuoó
conocimientos y nuevas tecnolo_
gras apropiadas.

- Mejorar los medios y agentes de
cambio socia l  e  incrementar  así ,  en
forma cuantitativa y cualitativa, lá
capacidad comunitaria para resol_
ver problemas que afectan la cali_
dad de v ida en las regiones.

- Ofrecer pautas para qus la Univer_
sidad rescate su razón de ser.
redeEcubra e l  sent ido de su queha_
cer y afiance la idbntidad de su
misióri como institución educativa
del nivel superior y como agente
d i n a m i z a d o r  d e  u n  p r o c e s o  d e
transformación y renovación, tanto
del  ind iv iduo como de la sociedad.

La regionalización es una concep_
ción polít ico-administrativa para acce_
der al ámbito natural y real de las
acctones par t ¡c¡pat ivas de la  comuni_
dad .  Es to  equ i va le  a  encauza r  l a
planificación del desarrollo empresa_
rial en particular, con el objeto de
apoyar ta promoción y organización de
nuevas formas asociativas de auto_
ges t i ón ,  med ian te  e l  desa r ro l l o  de
programas de Educación No Formal,
para e l  fomento de la  micro,  pequeña y
mediana empresa.

El Proyecto de Desarrollo Emore_
s a r i a l  y  T e c n o l ó g i c o  q u e  p l a n t e a
Unisur  debe ser  entonces e l  f ruto
sol idar io de t res instancias:  comuni-
dad,  univers idad y corporactones o
inst i tuc iones regionales de desarro l lo .

El enfoque metodológico para el
desarrollo regional del Proyecto de
Desarro l lo  Empresar ia l  y  Tecnológico,
debe enfocarse desde dos puntos de
vista: el de los estudiantes y el de la
par t ic ipación comuni tar ia .

Ya just i f icada la par t ic ipación comu-
n¡taria, entraríamos a definir la partici-
pac¡ón del estudiante.

El estudiante participa desde tres
angulos diferentes:
- Creación de una emoresa o conso-

lidación y mejoramiento de una ya
ex¡stente.
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-  Organización de una unidad técni -
ca de serv¡c ios de asesoría tecno-
log¡ca y en gest ión empresarra l .

-  Apropiac ión o desarro l lo  de una
tecnología per t rnente con las nece-
s idades regionales.

El  Proyecto de Desarro l lo  Empre-
sar¡a l  y  Tecnológico pretende est imu-
lar  la  invest igación y la  apl icacrón de
l o s  c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  c o n
proyectos y estrateg¡as,  en los campos
donde se pueda hacer  adecuacrones
tecnológicas.

En este proyecto empresarial se
conjugan los contenidos de los pro-
gramas anal í t ¡cos;  a t ravés de esta
estrateg¡a se pretende impart i r  una
formacrón académico-práct ica a l  ha-
cer  que en é l  conf luyan los contenidos
de los d iseños curr icu lares y se opera-
c ional icen,  lo  cual  va a permi t i r  formar
profes ionales que se const i tuyan en
hombre-respuesta a las necesidades
y problemát ica actual ,  con capacidad
de autogest ión empresar ia l ,  compro-
met idos con e l  cambio y e l  desarro l lo
integra l  de sus comunidades,  median-
te la  incorporación y ut i l izac ión del
conocimiento c ient í f  ico,  e l  aprendiza¡e
de una tecnología adecuada a las
caracter is t icas de sus regiones,  a la
adminis t rac ión de esa tecnología y a
conservar  y  mantener e l  arratgo en su
contexto cul tura l .
1.5.4 Relaciones del Proyecto de De-

sarrollo Empresarial y Tecnoló-
gico y las actividades de Exten-
sion Universitaria y Educación
No Formal

Desde la perspect¡va de las act iv ida-
des de "Extensión Univers i tar ia"  y
Educación No Formal .  se concibe e l
Proyecto de Desarro l lo  Empresar ia l  y
Tecnológico como una capaci tac ión
permanente y contrnuada de asesoría
a  l o s  g r e m i o s  p r o d u c t i v o s  d e  l o s
sectores pr imar io,  secundar io y  terc ia-
r io ,  que contr ibuya a l  desarro l lo  socia l ,
regional  y  nacional .

Con esta v is ión se pers iguen los
s iguientes objet rvos:
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-  Real izar  programas de extensrón
univers i tar ia ,  en asoectos de ca-
paci tac ión,  actual izac ión y forma-
c ión cont inuada.

-  Propic iar  en las comunidades una
conciencia sobre las condic iones
cul tura les y socio-económrcas de
l a s  r e g i o n e s ,  a s í  c o m o  d e  l a s
necesrdades y las a l ternat ivas de
soluc ión.

- Diseñar y desarrollar. a través de
las d i ferentes ent¡dades programas
de Educación Cont inuada.

-  Coordinar  con las d¡ ferentes ent¡ -
dades regionales,  la  celebración de
acuerdos o convenios,  para ut i l i -
za r  rac iona lmen te  l os  recu rsos
comuni tarros y los serv ic ios inst i tu-
c ionales en los programas de
desarro l lo  socio-product ivo y cul -
tura l .

-  Responder a la  tercera de las fun-
c iones  que  debe  cump l i r  t oda  Ins t i -
tuc ión de educación super ior :  Ia
función socia l  de "mantener act iv i -
dades de extensión c ient í f  ica y
cul tura l  y  de serv ic ios a la  comuni-
dad".

-  Responder a las necesrdades hu-
manas y problemas socroeconomr-
cos detectados en las comunida-
des marginales urbanas y rura les,
que constr tuyen par te del  contex-
to socia l  de los Cread y Unidades
Operativas de todo el país.

-  Promover la  par t ic lpación respon-
sable y organizada de las comuni-
dades y organizaciones socia les
de base,  con e l  objeto de impulsar
e l  desarro l lo  c ient í f ico,  cu l tura l  y
socia l  de las local idades.  sectores
y regrones.

Esta or ientac ión de los oblet ivos
exige que e l  d iseño y operacional t -
zación de los programas de extens¡ón
u n i v e r s i t a r i a  t e n g a n  q u e  a b o r d a r -
s e  c o m o  u n  e s f u e r z o  y  a c t ¡ v i d a d
conjunta y coordinada de las Facul ta-
d e s ,  l a  V i c e r r e c t o r i a  O p e r a t i v a ,  l a

Of ic ina de Planeación,  los Cread,  los
docentes, los estudiantes y los repre-
sentantes de las fuerzas vivas de las
regiones.

Además, cada Facultad de acuerdo
con  reque f lm ten tos  conc re tos  de
usuar ios de los programas no forma-
les en los diversos sectores producti-
vos o de servicios, adoptará o elabora-
rá los-respect ivos paquetes inst ruc-
cionales, en estrecha coordinación
con los Comités Regionales del pDET.

De  o t ra  pa r te ,  se  ap rovecha rán
recursos f ís icos y humanos ¡nter¡nst i -
tuc¡onales;  de acuerdo con convenios
existentes a nivel regional y gestio-
nados por cada Cread.

1.5.5 Fases del Proyecto de Desarro-
llo Empresarial y Tecnológico

Las act iv idades inherentes a l  pDET
se desarro l lan en dos etapas secuen_
ciales que contemplan diversas fases,
as i :

1.5.5.1 PRIMERA ETAPA
Dos tases básicas comunes a todos

ros programas que cumplen con e l
objetivo de orientar al estudiante en los
srgutentes aspectos:
- Primera fase: Recopilar informa_

cton sobre los contextos nacionalv
regional  en las áreas socia l ,  cu l tu_
ra l ,  económica y pol í t ico-adminis_
trat¡va.

Como resul tado de esra pnmera
fase se espera que e l  es ludranle
reconozca, verif ique, actualice e
ident i f ique las necesidades de su
entorno reg¡onal .

- Segunda lase: Diseñar y elaborar
un anteproyecto o estud¡o de pre_
fact ib i l idad,  apl icando los l rnea_
mientos sugeridos por el área de
metodología de la  invest igación.

Estas dos fases se adelantarán en
los correspondientes dos primeros
períodos de avance académico en las
drversas Facultades.

1.5.5.2 SEGUNDA ETAPA

D u r a n t e  l o s  s i g u r e n t e s  p e r í o d o s
académicos, ya en forma particular y
espec¡al izada,  las Facul tades regla-
mentan e l  número y contenrdo de las
fases  necesa r i as  pa ra  ob tene r  e l
Proyecto Empresar ia l  o  Tecnológico y
que sean posib les de desarro l lar ,  de
acuerdo con e l  requer imiento de cada
programa.

Las t res pr imeras fases del  pDET
son comunes en los programas de las
F a c u l t a d e s  y  s e  f u n d a m e n t a n  e n
prerrequis i tos y correqu. is i tos s lmi la-
res. Las demás fases se desarrollarán
en concordancia con las caracter is t ¡ -
cas de los programas y su reglamen-
tac¡ón par t ¡cu lar  está a cargo de las
F a c u l t a d e s .  S e  p e r ¡ i t e  a d e m á s  l a
elaboración de proyectos interdisci-
p l inar ios en los que cada Facul tad
or ienta y se responsabi l iza de la  par te
correspondiente a su interés.

A cont¡nuac¡ón se descr iben muv
globalmente los aspectos que carac-
te r i zan  l as  f ases  de l  P royec to  de
Desarro l lo  Empresar ia l  y  Tecnológico
de cada una de las Facultades.

1.5.5.2.1 Facultad Ciencias
Administrativas

FASE IV

Cuando los estudios pre l iminares
¡ndican que el Proyecto es atract¡vo, se
da rn ic io a l  estud¡o de mercado,  e l  cual
Inc luye:  caracter ización del  producto.
anál ¡s¡s de ofer ta y  demanda,  prec ios,
s r s t e m a  d e  c o m e r c ¡ a l i z a c i ó n  y  d e
i n s u m o s  p r r r r c r p a l e s .  E s t e  e s t l d i o
Inc luye la  recolección,  proyección y
análisis de series estadÍsticas acerca
del  producto invest igado,  así  como de
productos sust¡ tut ¡vos y complemen_
tar¡os.

FASE V

Comprende la real izac ión del  estu-
d io técnico del  proyecto,  en e l  cual  se
def lnen:  tamano,  local tzacton.  proceso
product lvo,  obras f lsrcas,  se e laborar l
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cronogramas de e¡ecución,  se cuant¡_
f ican las necesidades de rnvers ión en
obras f ís tcas.  maquinar ia y  equtpos,  y
se determ¡nan los costos operaciona_
les.  lnc luye además la def in ic ión del
t ¡po de empresa que se const i tu i rá v
o r g a n i z a r á ,  y  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l
recurso humano requer ido.  poster ior_
mente se desarro l la  e l  estudio f inan_
ciero en e l  cual  se establecen Jas
necesidades de capi ta l ,  se efectúan
proyecciones de ingresos,  egresos y
balances pára e l  per íodo de v ida út i l
det  proyecto,  se.establecen fuentes y
usos,  se estudian y def inen las fuentes
de f  lnanciamiento y se evalúa f inancie-
ramente el Proyecto.

FASE VI

F¡nalmente se p lantearán en forma
explorat iva aspectos generales de la
inc idencia socla l  del  proyecto.  En e l
p lan de e jecución se exponen crono_
logrca y secuenc¡almente las act iv ida-
des que será necesar io real izar  aara
eJecutar  e l  Proyecto hasta delar lo  l is to.

F inal izadas las seis  (6)  fases del
Proyecto,  e l  estudrante deberá rev isar ,
a justar  y  actual izar  todos los datos,  de
ta l  manera que pueda integrar  un
documento f ina l  que ha de constr tu i r
su t rabalo de grado.

1.5 5.2.2 Facul tad de Ingenier ía

FASE IV

Con ésta se pretende que e l  estu-
d¡ante apl tque los conocimientos en la
formulación in lc ia l  de un proyecto y en
el  manelo de a lgunas operaciones
u t i l i zadas  en  l a  i ndus t r i a  de  a l imen tos .
FASE V

A q u  Í  s e  e s t a b l e c e  e l  t a m a ñ o  V
local izac ión del  proyecto.  ademas se
a J  u s t a  e l  d i a g r a m a  d e  f l u i o  v  l o s
balances de mater ia y  energia aóorde
cor)  e l  tamaño establec ido para e l
proyecto.

FASE VI

Se pretende que e l  estudiante ad-
quiera la  capacidad para real rzar  la
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preselección de maquinar ia y  equipos,
que establezca la prefactibil idad de
mercados y costos del proyecto, las
necesidades para la  ut i l izac ión de
s e r v r c t o s  y  q u e  p u e d a  a p l i c a r  l o s
conoc¡m¡entos de las áreas especi f ¡ -
cas que requiera e l  proyecto.  Ademas,
que sea capaz de apl icar  la  tecnología
relacionada con el proyecto.

FASE VII
En esta fase se pretende que e l

estudiante a lcance objet ivos como:
-  Completar  la  e laboraóión como

trabajo de grado del proyecto de
fact ib i l idad emprendido,  apl icando
las normas preestablec idas para
este t ¡po de estudio

-  Apl icar  los conocimientos de Mer-
cadeo y Anál is is  de Costos y Mate-
nales y empaques en e l  desarro l lo
del  proyecto.

-  Seleccionar  en la  forma más ade-
cuada la maquinar ia y  los equipos
requendos.

-  Realrzar  una evaluacion económi-
ca del  proyecto apl icando la legis-
lac ion del  crédi to v igente.

Es de anotar  que para lograr  los
planteamtentos que se hacen en cada
una de las fases se desarro l lan a
t ravés de ta l leres,  los que permrten
conJugar en forma def in i t iva la  teor ía
con la práct ica.

1.5.5.2.3 Facul tad de Ciencias
Administrativas

FASE IV

Una vez lograda una v is lón general  y
par t ¡cu lar  del  comportamiento secto-
r ¡a l  y  empresar ia l  de la  zona o region
en donde res ide e l  estud¡ante,  se entra
a real tzar  un estudio técnico v de
mercado haciendo énfas ls  en:  tamaño,
local izacrón,  ingenier ía,  factores de
c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  n e c e s i d a d e s  d e
producción,  anál is is  de ofer ta,  deman-
da, entre otros.

FASE V

Conc lu ida  la  an ter io r  fase  se  ade-
l a n t a  e l  e s t u d i o  f i n a n c i e r o  e n  e l  c u a l  s e
a n a l t z a  e l  c o s t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  d e l
p royec to ,  los  cos tos  de  operac ión
ar rua l ,  ingresos ,  es tado de  pérd idas  y
gananc ias ,  fuentes  y  usos  de  fondos ,
tasas  In te rnas  de  re to rno ,  po l Í t i cas
económicas  y  f inanc le ras  re fe ren tes  a l
c reor ro  agropecuano,  e tc .

FASE VI

Er l  es ta  fase  se  conso l idan las  c inco
fases  an ter io res ,  las  que deben ser
r e v i s a d a s  y  a c t u a l i z a d a s .  A d e m á s ,
todo e l  p royec to  se  somete  a  eva lua-
c r o n  e c o n o m r c a  y  s o c i a l .

2 .  MODELO DE ADMINISTRACION
DE LOS PROYECTOS DE DESA-
R R O L L O  E M P R E S A R I A L  Y  T E C -
N O L O G T C O

E s  c l a r o  q u e  e r )  l a  c o r r  c e p c r o r r ,
d r s e ñ o  e  i m p l e m e n t a c i o n  d e  u n  p r o -
y e c t o  e m p r e s a l a l  p a r t ¡ c t p a n  l a s  V i -
cer rec to f las  Academ¡ca y  Opera t iva  en
forma d i rec ta  y  la  V icer rec tor ia  Admi -
nrs t ra t rva  en  ur )a  labor  de  apoyo.  S in
e m b a r g o ,  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  u n a
v i s i ó n  g l o b a l  d e l  c i c l o  d e l  p r o y e c t o
para  poder  ub icar  espec i f i camente  los
c a m p o s  d e  c o m p e t e n c i a  d e  c a d a
Vicer rec tor ía  y  de termi r ra r  de  igua l
manera  las  re lac¡ones  de  coord ina-
c ión  que deben es tab lecerse  para
meJorar  tos  p royec tos  con una v is ión
d e  c o n l u n t o .

Desde es te  marco  presentamos las
srgu ie r r tes  e tapas  que hacen par te  de l
M o d e l o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l o s
Provec tos  en  Un isur :

1 .  l d e n t i f  i c a c i ó n
2.  E laborac ton
3.  Eva luac ión  de l  es tud io  de

4.  Búsqueda de f inanciamlento
5.  Elecución y seguim¡ento
6.  Evaluacion f ¡nal .

2.1. ldentif icación

El  c ic lo se in ic ia con la ident i f icac ión
de proyectos que tengan a l ta pr ior idad
y se desarro l la  durante las dos pr ime-
ras fases.

E n  e s t e  s e n t i d o  l a  U n i v e r s i d a d
part ¡c¡pa con sus estudiantes en la
ident i f icac ión y generación de ideas
soore nuevos proyectos.

Los anál is is  económicos,  secto-
riales y regionales sobr_e los proble-
m a s  y  n e c e s i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o
p lanteados en e l  Plan de Desarro l lo
Nacional ,  en los Planes Regionales,  en
el Proyecto Educativo, en las investi-
gaciones que real icen organismos
especia l izados y la  misma Univers i -
d a d ,  s o n  l a  b a s e  p a r a  i d e n t i f i c a r
proyectos que se a lusten a una estra-
teg¡a de desarro l lo ,  que responden a
objet ivos sector ia les,  a posib i l idades
concretas de rentabl l idad económ¡ca
y/o f inanciera o a las necesidades y
posib i l idades de generación y adapta-
c ión de tecnologías apropiadas a las
condic iones del  desarro l lo  regional .

ldent i f rcar  proyectos que cumplan
c o n  e s t o s  r e q u i s i t o s  n o  e s  t a r e a
senol la ;  por  tanto se debe generar
todo un t rabajo de invest igación a n lve l
regronal  en e l  que par t ic ipen coordina-
damente la  Of ic ina de Planeación,  las
Facul tades y Ia Vicerrector ia Opera-
t ¡va,  de manera que se puedan recoger
las in ic iat ¡vas de los sectores of ic ia l  y
pr ivado,  de la  comunidad,  de la  Univer-
s idad y las ideas y aspi rac iones de los
estudtantes.

L o s  p r o y e c t o s  d e  r n v e s t i g a c i o n
tecnológrca pueden const i tu¡rse en
u n a  e t a p a  i n i c i a l  p a r a  e l  p l a n t e a -
miento de Proyectos Empresar ia les
espeof icos,  que busquen incorporar
los resul tados tecnológicos obtenidos
en ta les lnvest igaciones.

2.2 Elaboracíón

Una vez que un grupo de estudian-
tes de una o var ias Facul tades se ha
dec¡dido por  la  idea de un Proyecto
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Específico, este proyecto entra a ser
"administrado académicamente por
l a ( s )  f a c u l t a d ( e s )  r e s p e c t i v a ( s ) " ,
quien(es) lo incorpora(n) a su progra-
mación en el Departamento de pro-
y e c t o  E m p r e s a r i a l  p a r a  i n i c i a r  u n
perÍodo de preparación del proyecto,
debiendo existir una estrecha colabo-
ración entre el grupo de estudiantes, el
tutor del Proyecto Empresarial del
Cread o Unidad Operativa y el Depar-
tamento de Proyecto Empresarial de
la(s) Facultad(es).

As í ,  du ran te  e l  desa r ro l l o  de  l a
tercera fase, la orientación y asesoría
que demande el estudio dependen del
t¡po de proyecto, de la experiencia y
capacidad de los estudiantes gesto-
res, de los conocimientos que tengan
sobre el proyecto, etc. La responsabil i-
dad de la elaboración del Proyecto es
de  l os  es tud ian tes  ges to res .  pe ro
deben contar con ta asistencia y la
asesoría de la Universidad, la cual se
prestará a través del diseño de las
guías académicas relacionadas con
cada uno de los capítulos del proyecto
y de la  or ientac ión que suminis t ren e l
tutor y el Departamento de proyecto
Empresarial. Las Facultades ejercen
una función activa para garantizar una
corr¡ente regular de proyectos bien
elaborados.

El requisito académico que debe
cumpl i r  e l  estudiante para optar  su
t í tu lo quedará cumpl ido con la presen-
tación del estudio, y su aprobación
como trabajo de grado en la respecti_
va  Facu l t ad .  La  e labo rac ión  debe
abarcar todas las condiciones técni_
cas, organizacionales, de mercado,
económicas y financieras necesarias
para alcanzar los objetivos del pro-
yecto, las que serán evaluadas ,,aca_
démicamen te "  po r  l as  Facu l t ades .
Hasta aquí el Proyecto es sólo un
estud¡o de factibil idad.

Las etapas de identif icación y elabo-
ración del Proyecto son responsabil i-
dad de la Vicerrectoría Académica.
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2.3. Evaluación del estudio de factibi-
l idad

Esta etapa corresponde al momento
ope ra t ¡ vo ,  donde  ac túa  e l  Comi té
Central. La evaluación permite hacer
un amplio exañlen de todos los asoec_
tos de un proyecto y sentar las bases
para su ejecución. Si la elaboración
se ha hecho bien, la evaluación puede
ser relativamente senc¡lla; en caso
contrar¡o, el Proyecto debe prepararse
nuevamente o simplemente abando_
narse, quedanQo reducido a un ejerci_
cio académico. Las Facultades pres_
tarán atención especia l  a aquel los
p royec tos  que  aunque  p resen ten
fallas en su elaboración sean conside_
rados de interés para la región, los es_
tudiantes o la Universidad.

La  eva luac ión  aba rca  cua t ro  (4 )
aspec tos  p r i nc ipa les  de l  p royec to :
técnicos,  organizacionales,  económi-
cos y f inancieros.

La evaluación téen¡ca se ocupa del
d iseño y ubicación de las insta lac io-
nes, de la tecnología que se va a
emplear ,  la  c lase de equipos y proce-
dimientos y el grado de adaptación a
las condic iones locales,  e l  real ismo de
l o s  c a l e n d a r i o s  d e  e j e c u c i ó n  y  l a
probabi l idad de a lcanzar los n ive les de
producción esperados. En este cam-
po la Universidad no debe pretender
que en los proyectos se ut i l icen las
soluc iones tecnológicas más avanza-
das,  s ino las que sean más apropia-
das para el nivel de recursos de las
regrones y su estado de desarrollo.

En la evaluación organizacional  se
analiza la coherencia y la organiza-
c ión adminis t rat iva de la  empresa que
va a ejecutar el proyecto empresarial.
Se juzga aquÍ si la empresa estaría
a d e c u a d a m e n t e  o r g a n i  z a d a  p a r  a
cumpl i r  la  tarea de e jecución y admi-
nistración del Proyecto. Además debe
evaluarse si se aprovechan de manera
e fec t i va  l a  capac idad  e  i n i c ¡a t i vas
locales y si se involucra el apoyo de
inst i tuc iones públ icas o pr ivadas,  o de

lpo comun¡tar io  que puedan br indar
un respaldo efect¡vo al proyecto.

Respecto a la evaluación económi_
ca del Proyecto se estudia su marco
sectorial. Se analiza si en la prepafa_
ción del proyecto fueron tenidas en
cuenta las inversiones en el sector.
sus  pun tos  f ue r tes  y  déb i l es ,  l as
polít icas del gobierno, tos costos v
beneficios para la región, etc. ya seá
cuattrattvo o cuantitativo, el análisis
económico aspira a valorar la contri_
bución del proyecto a los objet¡vos de
desarro l lo  del  país.

La evaluación financiera tiene varias
f inal idades.  Una de e l las es asegurar
que  haya  su f i c i en tes  f ondos  pa ra
cubrir los costos de la ejecución del
proyecto. Estos costos deben cubrirse
con recursos propios de los estudian_
tes, con crédito obtenido de las distin-
tas fuentes de financiamiento o con
aportes procedentes de donaciones,
conven tos ,  e t c .  En  s ín tes i s ,  debe
exist i r  un p lan f inanciero que permi ta
disponer de fondos para ejecutar el
proyecto conforme al calendario pre_
visto. En la evaluación de los aspebtos
f i n a n c i e r o s  s e  i n c l u y e  t a m b i é n  l a
v iabi l idad f inanciera:  una rentabi l idad
razonabte, generación de uti l idades,
capac idad  de  endeudamien to .  Las
finanzas de la empresa se estudian
detenidamente mediante proyeccio_
nes del balance, del estado de ingre_
sos y gastos de flujo de fondos y el f lujo
de efectivo.

Esta evaluación de los proyectos la
realiza el Comité Central y busca hacer
una cal i f icac ión de los estudios de
factibil idad que le sean presentados,
con el objeto de analizar cuáles pasa-
rán a contar con el respaldo institucio_
nal  de la  Univers idad.

2.4. Búsqueda de l inanciamiento
Después de estudiado un proyecto

por el Comité Central, comienza la
labor  de búsqueda del  f inanciamien-
to. Este trabajo debe ser adelantado

por et grupo de estudiantes respon_
sables del proyecto, bajo la oriénta_
cton det tutor responsable del provec_
ro tsmpresarial en el Cread o UniOao
Operativa. La Vicerrector¡a Operátivá
brindará apoyo y asesorará a nivel
tnstttucional, establecerá contactos vprestará una asistencia técnica orien'_
!3da a lograr que las instituciones
financieras otorguen los créditos qué
se soliciten para los proyectos Empre_
sariales de los estudiantes de Unisur,
teniendo en cuenta que la razón de sei
oe  tas  menc ionadas  en t i dades  es
otorgar financiamiento para proyectos
bien concebidos.

2.5 Ejecución y seguimiento

La etapa siguiente en la vida de un
proyecto es su ejecución efectiva.
durante el período de construcción, y,
posleriormente, de funcionamiento. La
Vicerrectoría Operativa debe desarro_
llar un trabajo de acompañam¡ento v
asesoría en materia de organización y
capacitación, para ayudar a la puestá
en marcha del proyecto. Todos los
p royec tos  p lan tean  p rob lemas  de
ejecución, algunos de los cuales no se
pueden prever de antemano. AquÍ aún
es básica la  presencia de la  Univers i_
dad.

El  seguimiento es un e jerc ic io de
solución colectiva de problemas y por
t o  t a n t o  u n a  d e  l a s  m a n e r a s  m á s
ef icaces que ut i l izará- la Univers idad
para suministrar asistencia técnica a
los proyectos empresariales. Sin em_
bargo, el objetivo fundamental de este
segu¡m¡ento es acumular experiencias
para volcarlas en el diseño y prepara_
ción de futuros proyectoé y en el
me¡oramiento de polít icas y procedi_
mtentos.

Pe r i ód i camen te  l a  V i ce r rec to r ía
Operativa debe realizar vis¡tas a cada
proyecto empresarial en ejecución
y elaborar los informes respect¡vos.
2.6 Evaluación final

Como parte final del seguimiento, el
personal de la Vicerrectoría Operati-
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va y los gestores del proyecto, elabo-
ran un in forme de terminación de cada
proyecto a l  conclu i r  la  fase de e jecu-
c i ó n  y  h a b e r  p o d i d o  o b s e r v a r  u  n
p e r í o d o  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  E s t o s
informes deben ser  un e jerc ic io de
autoevaluación franco y crít ico.

Se trata de valorar el éxito o fraca-
so de cada proyecto,medido a partir de
los ob, je t ivos in ic ia les y f rente a los
cr i ter ios de evaluación del  estudio de
fact ib i l idad en sus aspectos técnicos,
organizacionales,  económicos y f i -
nancieros.

La evaluación f ina l  es una mina de
información que permi te corregi r  erro-
res, mejorar los sistemas establecidos
y es también una fuente inagotable de
ideas que permi t i rá  ident i f icar  nuevos
proyectos. Con esta visión la evalua-
c ion f ina l  debe oroduci r  un resumen
con los datos básicos de los proyec-
tos.  Asi  pues,  las exper iencias se
incorporan a la  ident i f icac ión y prepa-
ración de futuros proyectos y el ciclo
de los proyectos muestra su d inámi-
ca y desarrollo.

3. EXPERIENCIAS ALCANZADAS

3.1. Generación del espíritu
empresarial

Después de c inco (5)  años de ope-
rac iones que l leva Unisur ,  se puede
af i rmar s in temor a equivocarse que
sus resultados son satisfactorios.

En la actual idad se v ive y se resp¡ra
un ambiente empresarial por parte de
l o s  e s t u d i a n t e s  e  i n c l u s i v e  d e  l o s
mismos funcionar ios de la  Univers i -
dad.  Se ha const i tu ido en lenguaje
común de toda la comunidad univers i -
t a r i a  l o s  d i a g n ó s t i c o s  r e g i o n a l e s ,
sectoriales, la necesidad de gestar,
desarro l lar  y  evaluar  nuevas empre-
sas o mejorar las ya existentes como
una estrategia ef icaz para contr ibui r  a
soluc ionar  problemas como el  desem-
pleo,  la  incapacidad para asociarse,  la
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carencra de nuevas empresas con
capacidad para mejorar y generar un
cambio empresarial. etc.

Hoy por  hoy la  Facul tad de Cien-
c ias Adminis t rat ivas cuenta con 54
proyectos que cursan las fases l ,  l l ,  l l l ,
lV y  V.  De la misma forma la Facul tad
de Ingenier ía t ¡ene 15 proyectos d is t r i -
buidos en las diferentes fases.

3.2. Fomenlo de empresas
asoc¡alivas

Unisur  fue consciente desde sus
in ic ios que una de las a l ternat ivas para
soluc ionar  e l  estancamiento empre-
sarial era asociar a las personas en
fuerzas únicas,  para generar  ja lona-
mientos económ¡cos.  Es deci r  que una
de las características más relevantes
del Proyecto de Desarrollo Empresa-
rial y Tecnológico es su carácter
asociat¡vo.

Hoy se t iene que de los 69 proyec-
tos, 17 de ellos son trabajados por
estudiantes agrupados en un prome-
dio de tres personas, además de las
diferentes formas asociativas que han
surgido en los Creads y Unidades
Operativas.

3.3. Mejoramiento empresarial

La ejecución de los proyectos se
debe realizar cuando los estudiantes
han culminado su carrera;  s¡n embar-
go hay empresas que han surg ido
durante el proceso y otras que ya
existían, de las cuales sus prop¡eta-
r ios son estudiantes de Unisur .  Este
hecho ha permitido mejorar aspectos
administrativos, técnicos y operat¡vos
d e  e s a s  e m p r e s a s ,  c o m o  t a m b i é n
desarrollar nuevos procesos e imple-
mentar mejores servicios a través de la
interrelación de la teoría con la prácti-
ca.  En este sent ido Unisur  ha desem-
peñado un papel  de promoción y d ina-
mismo permanente,  por  medio de es-
trategias académicas y administrati-
vas .  Hoy  se  t i enen  ve in t i dós  (22 )
emDresas en funcionamiento.

3.4.  In tegración de la  Univers idad
con la comunidad

Además de los programas de Edu-
cación Formal que imparte la lnstitu-
ción, que de por sí t ienen pertinen-
cra comunitaria porque responden a
neces¡dades concretas, extractadas
de los diagnósticos regionales; tam-
bién en el campo de la Educación No
Formal  Unisur  ha respondido con e l
programá cómo crear su empresa, el

cual ha tenido gran éxito y acogida en
ros empresarios y público en general;
lo podemos afirmar por ta gran canti_
oao de consul tas e inquietudes oue
rec¡bimos a diario.

La línea desarrollada en el programa
"cómo crear su empresa,' respoinde a
la polÍt¡ca de desarrollo empresar¡al
def in ida por  la  Univers idad y comple_
menta acciones l levadas a cabo en los
programas académicos formales.
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PERFIL DE LA MUJER EMPRESARIA
CHILENA

TERCILA MORENO
Univers idad de Sant iago de Chi le

INTRODUCCION

Howard Stevenson y David Gumpert
en su ar t rcu lo sobre e l  espi r i tu  empre_
sar ia l  '  def inen a l  empresarro como
aquela persona que reúne t res carac_
ter ís t icas:  es capaz de ident i f icar  la
oportun¡dad,  es creat lvo e innovador.

Tomando como base esta def¡n i_
cron,  e l  propósi to de la  invest igación
fue ident i f  icar  los patrones de compor_
ramrento que caracter izan a la  muier
ch i l ena  en  su  ro l  de  empresa r ra .

Para ta l  e fecto se d iseñó la s iguien-
te metodología:

1 .  Fo rmu lac ¡ón  de l  p rob lema ,  es to  es
real tzar  una defrn ic ión c lara v pre_
cisa del  problema que se enfrenta.
En este caso determinar  las carac-
ter ís t icas que r igen e l  comporta-
m i e n t o  p r o f e s i o n a l  d e  l a  m u i e r
empresar ia.

2.  Formulación de la  h ipótes is ,  que
cons¡ste en p larr tearse una o más
afr rmaclones basadas en e l  conoci_
m¡ento que se tenga del  problema.
t ,ara e l  desarro l lo  de la  invest iga_
cron se p lanteo la  s iguiente h ipo- te_
sis :  "No ex¡sten condic iones de
mercado que favorezcan e l  surg i_
m¡ento de mujeres empresar ias,  p l r
tanto su nactm¡ento y desempeño
están dados por  razones s i tuacio-
nales y sus caracter ís t icas perso_
nales" .

3.  Ver i f icac ión de la  h ipótes is .
Se consideraron las s¡gu¡entes eta_
pas:

I  Def in ic ión de per f i l  y  factores
que lo determinan.

l l  ldent i f icac ión de los e lementos
que r r l tervrenen en ia formación
de la mujer  empresar ia.
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l l l  Determinacion del  universo de
estud io .
Se ut i l izó como tuente de in for-
maclón e l  Di rector io de Elecut t -
vos y EmPresas de tTV del  añcr
1986 .  Como no  { i gu ran  reg ¡s t ros
del  to ta l  de mujeres emPresar las
exis tentes en la  region metroPo-
l i tana,  se efectuÓ un censo a 141
mujeres emPresar ias inscr i tas
en e l  Dtrector io

Parale lamente se consul tó a 10
destacados emPresar ios Para
conocer su oPin ion con respec-
to a las condic iones Y caracte-
r is t tcas de la  empresar ia chi lena'

lV RecolecciÓn de Ia ln formacion

Se diseñaron dos encuestas '
Una  d i r i g i da  a  l as  mu je res  em-
presar ias Y ot ra a los emPresa-
r ios.  Las Preguntas que conte-
n ian Permi t reron contrastar  am-
bas  oP tn tones .

V  Tabu lac iÓn  de  l a  i n fo rmac ion

V l  Aná l i s i s  Y  conc lus tones

Además de conocer la  oPinton
de emPresar las ¡ l  empresar los
ch l l enos  se  comPara r l  l os  resu l -
tados de la  tnvest igactor l  con e l
per f r l  de la  muler  emPresar ia en
Estados Unidos.

El  in terés por  conocer las caracte-
r r s t i cas  de  l as  mu¡e res  empresa r ¡as
ch i l enas ,  su rg io  desPués  de  habe r
le ido "The Human EntrePreuner"  de
R o b e r t  H i s r i c h  &  C á n d i d a  B r u s h ,
aparecida en e l  Wal l  Street  Journal ,  en
mayo  de  1983 .

En esta publ icac ion,  e l  surg imiento
de la mujer  emPresar ia en Estados
Un¡dos se anal iza a t ravés de cuatro
vanables:

1 .  Caracter Ís t icas demográf icas (edad,
es tado  c i v i l ,  n i ve l  educac lona l ,  n l -
ve l  socioeconomlco,  e lc . )

2.  Aspectos empresar ia les (sector  a l
que Pertenece la emPresa) '

3.  Habi l idades adminrst rat ivas Y,

4.  Problemas Para su desarro l lo '

¿Cua l  es  e l  pe r f  i l  de  l a  mu le r  empre -
sai ia  chi lena?,  ¿Posee las mismas
caracter ts t icas de la  empresar ia nor-
t e a m e r i c a n a ?  ¿ l n f l u Y e  e l  n i v e l  d e
desa r ro l l o  de l  pa l s  en  e l  su rg tm ten to
de muleres emPresar¡as?

Las respuestas a estas inqu¡etudes
las encontraremos en esta invest¡ga-
c ion.  En e l la  se descr ibe brevemente la
metodología ut i l izada,  se dan a cono-
c e r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n l d o s  Y  s e
comparan estos resul tados con las
c o n c l u s i o n e s  d e  R o b e r t  H i s r i c h  Y
Cánd ida  B rush .

1.  PERFIL,  CONCEPTO Y FACTORES
DETERMINANTES

En  e l  l engua je  de  l os  espec ia l t s tas
en market lng,  e l  término per f i l  s igni f ica
la forma en que un producto o serv lc lo
es perc ib ido por  e l  mercado.  a t raves
de sus caracter ís t icas in t r insecas y de

ra  tmagen  con  que  l a  comun icac ion  l o -
gra asoclar la .

Se aPrecia aqul  que la base de un

oerf i l  es la  percepcion.  proceso s ico-

iogico que Permi te ordenar Y hacer

coigruente la  in formacion obtenida a

t ravés de los sent idos del  perceptor '

Como la  imagen  que  l os  consumldo -
r e s  l e  a s o c i a n  a  u n  P r o d u c t o  n o

corresponde necesariamente a los atri-
butos que e l  b ien objet ivamente po-

sea,  e l  in terés por  conocer esta lmpre-
s ión adquiere real  s igni f icado en tanto

el la  pueda contr ibui r  a l  éx i to o t (aaa-
so de un Producto.

La ¡mportancia re lat iva de lo  que un
ind i v i duo  pe rc ibe  y  que  cond l c l ona  su

fárma de actuar  f iente a l  medio,  está
determinada Por var ios factores:

I  Las caracter is t icas ProPias del

Perceptor ,  sus condic iones f is i -
cas Por medio de sus sent ldos Y
los e lementos socio-cul tura les
que lo afectan,  esto es creen-
c ias.  va lores,  Pre ju ic ios,  act i tu-
des.  e lc .

l l  La expenencra,  e l  conoc¡mrento
que  ha  adqu i r i do  po r  l a  obse rva -
c ion  de  un  fenómeno  que  se  ha
repet ido var ias veces.

l l l  La s i tuación,  las c i rcunstancias
que rodean a l  suJeto en e l  mo-
mento de oerc ib i r

lV Las caracter ís t ¡cas del  grupo de
referencia.

V Las caracter Ís t ¡cas del  grupo de
pertenencia

V l  La  s i t uac ion  econom¡ca .

Si  b len para medir  e l  per f i l  de un
producto ex¡sten var ias técnicas,  en
esta invest igación se ut i l izó e l  d i feren-
cra l  semant tco de Osgood,  que permt le
medr r  t an to  l a  d i recc ión  como la  i n ten -
s idad de las act i tudes de los in forman-
tes hacia c ier tos productos o serv i -
c ios.  El  procedimiento cons¡ste en
ident i f icar  los at r ibutos re levantes y
sol ic i tar  a los in formantes que descr i -
ban cada producto (o marca)  en fun-
c ion de un conjunto de adjet ivos b ipo-
lares,  d i rectamente re lac ionados con
los at f l  butos seleccionados.

2.  ¿QUE ELEMENTOS INTERVIENEN
EN LA FORMACION DE LA MUJER

EMPRESARIA?

Para responder a este interrogante
se establec ieron dos supuestos:  e l
pr imero consist ió  en af i rmar que no
ex¡sten condic iones de mercado oue
favorezcan e l  surg imiento de la  mujer
empresarra,  y  e l  segundo,  que a con-
secuenc¡a de esto e l  nacimiento y e l
desempeño de las empresar ias están
dados por  razones s i tuac¡onales y
caracter¡  s t ¡cas personales.

Estas af i rmaciones d ieron or igen a
tres grupos de var iables:  las de merca-
do,  las s i tuacionales y las de persona-
l i d a d .

El gráf ico s iguiente muestra e l  orden
en que se presentan estas var iables.
Las var iables de mercado están com-
prendidas en e l  c í rcu lo exter ior ,  son
c o m u n e s  p a r a  t o d o  e l  u n i v e r s o  y

representan  a l  n racros is tema donde
se desenvue lve  e l  su le to .  E l  c i rcu lo
med io  o  m¡cros is tema,  es tá  fo rmado
por  las  var iab les  que resu l tan  de  la
i n t e r r e l a c i ó n  d e  u n  i n d i v i d u o  c o r r  s u
m e d i o  a m b r e n t e  ( g r u p o  f a m r l r a r ,  o r g a -
n i s m o s  s o c i a l e s ,  t r a b a l o ,  e t c . )  E l
c r r c u l o  c e n t ¡ a l  o  ¡ n t r a s ¡ s t e m a .  r e p r e -
s e n t a  a l  i n d r v i d u o  c o n  s u  p r o p ¡ a
es t ruc tura  de  persona l idad y  su  espe-
cra t  manera  oe  conecrarse  con e t
mundo ex ter ¡o r .

S i  b i e n  l a  f r g u r a  n o s  s e n a l a  u n a
ev idente  in te r re lac ion  en t re  los  d is t in -
tos  g rupos  de  var iab les ,  por  razones
metodo lóg icas  se  ana l izan  a is lada-
m e n t e  o a r a  m e d i r  s u  i n f l u e n c i a  e n  l a
conducta  de  la  mu ler  y  de  es te  modo
conf i rmar  o  rechazar  los  pos tu lados .

2 .1 .  Var iab les  de  Mercado

Ent re  las  var rab les  de  mercado que
podr ian  cond lc ionar  la  t rans forma-
c ion  de  la  mu jer  en  empresar ia  se
des tacan:  e l  acceso a l  cap i ta l ,  la  d is -
c r im inac ión  sexua l  en  e l  o lano labora l .
los  aspec tos  lega les  y  la  p re fe renc ia
por  desar ro l la r  de terminados sec tores
economtcos .

i .  Acceso al capitat

La  d ispon ib i l idad  de  cap i ta l  es  e l
punto  de  par t ida  en  la  ges tac ión  de  las
e m p r e s a s  y  p o d r i a  c o n s t i t u ¡ r  u n a
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bar rera  en  e l  surg im¡ento  de  la  mu ier

empresar ia  en  tan to  se  encuent ran
d e s f a v o r e c i d a s  e n  e l  m e r c a d o  d e

cap i ta les  para  acceder  a  d ls t in tas  a l -

te rna t ivas  de  f  inanc iamiento

t t .  D tscr tmtnac ton  sexua l  en  e l  p lano

laboral

Es ta  var iab le  puede exp l l carse  o l -

rec tamente  a  t ravés  de  la  observac lon
de los  ind icadores  de  cesant ia .  Es
p r o b a b l e  q u e  a  m a y o r  d l s c r l m ¡ n a c l o n
e n  e l  m e r c a d o  e x i s t a  u n  m a y o r  i n c e n -

t i v o  p a r a  q u e  l a s  m u j e r e s  s e  I n s t a l e n

con su  proP io  negocto .

l r .  Aspec los  lega les

Se ha es t imado ú t i l  inc lu t r  es te  fac to r

e n  e l  e s t u d ¡ o  P o r q u e  c o n s t i t u y e  u n

marco  de  re fe renc ia  poco conoc ldo .
E x i s t e n  n o r m a s ,  t a n t o  e n  e l  P l a n o
l a b o r a l  c o m o  e n  e l  C o d i g o  C i v i l .  q u e

i m p r d e n  q u e  l a s  m u j e r e s  d e s a r r o l l e n

d e t e r m r r r a d a s  l a b o r e s .  U r l a  r e v l s t o t l
a l  Cod igo  C iv l l  en  los  t í tu los  re fe r ¡dos  a

la  soc iedad conyuga l ,  as í  como a l  D  L
2200.  oermi t i rá  conocer  las  l rm l ta -
c i o n e s  l e g a l e s  q u e  p u e d e n  e s t a r  i n f l u -
y e r r d o  r r e g a t r v a m e l ) t e  e r t  l a  t r t c o r p o r a -
c ión  de  la  mu jer  a  la  ac t i v idad empre-
s a n a l .

w. Prelerencia Dor desarrol lar
determ t nados secfores ecQ no m tcos

El  ob le t rvo  es  ver i f i car  la  tendencra
por  par le  de  las  empresar ias  de  incur -
s ronar  e r l  los  sec tores  produc t tvos  o

de serv ic io ,  des t lnado a  sa t ¡s facer
p r i n c i p a l m e n t e  l a  d e m a n d a  d e  l a s
prop ias  muJeres ,  es to  es  pe luquer ias ,
bout iques ,  f lo re r ias ,  e tc .  E l  mercado
tan to  por  fac to res  cu l tu ra les  como
s o c i a l e s  p u e d e  i n d u c i r  a  l a  m u j e r  a
desempeñarse  en  uno de  es tos  sec to-
res .

2.2. V ariables situacionales

Están  representadas  por  var iab les
ex ternas  a l  su je to ,  pero  que lo  a fec tan
d i rec tamente  y  de  un  modo par t i cu la r .
No fo rman par te  de  sus  prop ias  carac-
te r ís t i cas ,  s rno  que son eventua l tda-
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des que lo  impu lsar ían  a  rea l tzar  una u
o t ra  ac t ¡v ¡dad.

I Herencta

En es te  caso la  emPresar ia  no  ha
creado la  empresa n i  ha  ar r iesgado su
c a p i t a l ,  s i n o  q u e  h a  r e c i b i d o  d e  m a n o s
d e  s u  d u e n o  l a  e m p r e s a  Y a  f o r m a d a .
Como no ha  par t i c ipado er r  e l  p roceso
de fo rmac iór l ,  r lo  ha  in f lu ido  en  e l  t ¡po
de negoc io  n i  e r l  su  es t ruc tura  adml -
n i s t r a t i v a  i n i c i a l .

l .  Es tado c tv t l

E l  ob je t rvo  es  de tec tar  s i  la  cond i -
c ión  de  mujer  so l te ra ,  casada o  d ivor -
c i a d a  i n f  l u y e  e n  l a  d e c i s l ó n  d e  c o n s t i -
tu i rse  en  emPresar la .

t t t  Condtc rcn  econom¡ca

Con respec to  a  es ta  var iab le  se  pre-

sentan  dos  a l te rna t ivas  In te resar l tes
de ana l izar .  Una s i tuac io r l  economica
ba la  puede ob l igar  a  la  mu jer  a  fo rmar
un negoc io  para  cubr i r  las  r leces ida-
d e s  d e  s u b s i s t e n c i a  d e  s u  g r u P o
fami l ia r ,  o  puede representar  un  desa-
f í o  s i  l a  e m p r e s a r i a  o r i g ¡ n a l m e n t e  p e r -

t e n e c r a  a  l a  c l a s e  m e d i a - a l t a  o  a l t a .

w.  EducacPn

El  n ive l  educac¡ona l  de l  su le to  es
impor tan te  por  la  fo rma en que se
d e s a r r o l l a  e l  e m p r e s a r i o ,  m á s  q u e  u n a
razon para  su  cor ls t l tuc lo r l  como ta l
Es  dec i r  no  se  er l t iende la  educac lo r r
como una mot rvac ió r t  hac ia  la  ac t i v i -
dad empresar ia l ,  s ino  como ur l  e le -
mento  d i fe rer lc iador  de  su  ges t ton .

v. Relac¡ones publicas

Se ent iende como la  fac i l idad  que

t rene e l  su je to  para  re lac ionarse .  Un
mayor  número  de  contac tos  co loca  a

un empresar io  en  mejor  pos ic ¡Ón.  A

t ravés  de  es tas  re lac io r les  se  accede a

c í rcu los  más exc lus ivos  como Por
e jemplo  organ izac iones  soc ia les  y

d i rec t rvas  gremia les .  Es te  mayor  con-
tac to  se  t raduce en  una ver l ta ja  com-
para t iva  impor tan te ,  en  tan to  p ropor -
c iona mayores  y  an t ¡c ipados  cor loc t -

mre^ntos de probables nuevos nego_
ctos.

2.3. Variables de personalidad

-  E s t a s  v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d e n  a
l1:tores y rasgos cuatitatrvos ó.p¡"!oet  su¡eto,  a saber:  posic ión f renie a lnesgo,  espír i tu  emprendedor,  creat iv i_
oad,  espÍr i tu  independiente,  condic io_
nes de lÍder, personaliOad metóOicá,
segur idad y conf ianza en sí  mismo,
ambic ión,  in tu i t iv idad versus rac lona-_
lidad, perseverancia y compet¡tividad.
t. Posicion lrente al r¡esgo

Con respecto al riesgo el sujetopuede adoptar tres posiciones: [ro_pens¡ón,  avers¡ón o indi ferencia.  Elinterés de la investigación es conocer
en que medida este factor representa
una l imi tante o un a l ic iente en e l  desa_
rrollo de esta actividao.
tr. Espiritu emprendedor

.  Está dado por  la  capacidad,  la  habi -
l idad creadora y en general alafuerza
para tmpulsar  una acción.
tut. Creatividad

. Se detecta a través de las ideas que
han desarro l lado y a la  medic ión de
s u s  r e s u l t a d o s .  L o s  n e g o c i o s  q u e
efectúa, los productos y sectores enque comerc¡aliza, etc. Es valioso pre_
cisar  s i  estas act iv idades nacen'es_
pontáneamente o surgen como pro_
ducto de la tendencia del mercadb.

tv. Espiritu independiente

¿Cuál  es la  pecui iar idad óel  su jeto:prefiere trabajar en forma indefen_
diente, o se apoya en un equtpo asesor
en su gest¡ón y,/o en el proceso detoma de decisiones?

v. Condiciones de tider
Puede observarse en el medio o

en los sectores en que se oesenvuel_
v e  e l  i n d i v i d u o ,  a s í  c o m o  e n  l o sgrem¡os,  en la  respuesta de sus suOor_
dinados y en general  en la  imagen luetenga al interior de la organización.

vt. personalidad 
metod¡ca

^j ,^- l ld:"  y m¡nucios¡dad que seooserva en sus acctones.
vl. Seguridad y conlianza en si misma

_ 
Se deduce del  t ipo de decis ionesque adopta;  e l  método que ut i l iza en laadopc ¡ón  de  es tas  ¿ec ¡s ¡onés ,  a ]t ¡empo que demora,  a su s is temáiaü

conduci r  a sus subal ternos,  a 
" ,  

Át i iJ
de dirección, etc.
vut. Ambición

Se ha def in ido en función de lasproyecciones que tiene para con suempresa; si qu¡ere alcanzar el liderato
oel mercado, si se ha fi jado metas dec rec rm ien to ,  o  b ien  no  l e  i n te resa
vanar su posición actual. por ejemplo,prefiere contar con un menor número
de. clientes pero tenerlo" ,"grio, isatisfechos, o prefiere ser conocida
por la  cal idad de los productos y/o
servicios que entrega.
tx Intuitividad yersus racionatidad

_,^L11"^:r 
de tos negocios en que par_

::!^1]9. 
productos que comerciatiza,

et  segmento.de mercado a l  que sat¡s-face, se puede saber s¡ tas ¿ecis¡onJsgue adopta son producto de un proce_
so racional o están tunoamentaimánie
en la in tu ic ión.

x Perseverancia

Se def ine como la capacidad para
¡nsis,tir hasta lograr los objet¡vos de-seacfos. Se ve reflejado en el seou¡_mtenro de la  idea in ic ia l  del  negócio
hasta su consolidación y ex¡to poste_
r tor.

xt. Competitividad

,^ l1 l : ld igu como ta tucna,  o capaci_
oao Oe lucha para mantener e l  negocio
en la mi .sma posic ión,  pese a s i tuacio_
nes o ct rcunstancias adversas.

3. EXTENSION DE LA
INVESTTGACION

La información que se Inc luve co_
rresponde a entrevistas con embresa_
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Sector Número Porcentaie
q u t i l d o s  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  e s t e
artículo. Para este efecto podrá ser-
v¡rse de todos los medios de orueba
establec idos por  la  ley.

Los actos o contratos celebrados
por la  mujer  en esta adminis t rac ion
separada,  só lo abr igarán Ios b ienes
comprendidos en e l la  y  no obl igarán
los del  mar ido s ino con arreolo a l
ar t icu lo 162.

Ar l .  11 del  Código de Comercio
Señala que Ia muler  casada comer-

c¡ante se regi rá por  lo  d ispuesto en e l
a r t í cu lo  150  de l  Cód igo  C iv i l .

Las d isposrc iones rev isadas permi-
ten conclu i r  que no ex is te,  cor l  res-
pecto a la  muler ,  d iscr iminación en e l
p lano legal .

Discriminación sexual en el plano
laboral

La evoluc ión de la  mujer  en e l  p lano
laboral  ha s ido progresiva y constante,
sobre todo s i  se considera que hace
una o más décadas estaba re legada
esencia lmente a las labores domést i -
cas,  s in que su aporte tuv iera s igni f i -
cado re levante oara la  economia na-
cronal .

Latuerza laboral  femenina ha tenido
la evoluc ión indicada en e l  cuadro,  a l
f ina l  de la  página.
0/o Cesantía (sobre el total de la fuerza
femenina)

O c t .  8 2 l N o v .  8 2 . . . .  . . . 1 2 . 2 0 / o
O c t .  8 4 / D i c .  8 4  . . .  . . . . 1 1 . 1 o / o
A b r . 8 5 / J u n . 8 5  . . . .  . . . . 9 . 4 0 / o
D i c .  8 5 / F e b .  8 6  . . . .  . . . . 8 . 9 0 / o

Se puede apreciar que un porcenta-
je considerable de la  fuerza laboral  se
encuentra formado por  mujeres y la

tendencia es a incrementar  esta oro_
p o r c ¡ o n .  E l  a ñ o  1 9 8 5 ,  l a s  m u j e r e s
representaron el 34.60/o del total de la
tuerza de t rabajo chi lena mayor de 15
años.

La proporción de mujeres efectiva_
mente ocupadas ha crec ido práct ica-
mente a la  par  del  to ta l  de la  poblac ión
femenina act iva desde 1982,  mientras
que e l  número de cesantes ha d ismi-
nuido srgni f icat ¡vamente,  lo  mismo que
el  numero de mujeres que buscan t ra-
bajo por primera vez.

El  área de la  act iv idad económica
que ha regis t rado mayor incremento
en la fuerza de trabalo femenina es el
"Comerc io "

A cont inuación se presentan los
srgurentes porcenta jes de grupos de
ocupaciones del  per íodo abr i l / jun io
1985,  de un tota l  de 1 .019.200 muieres
que t rabajan.

o/o de

mu¡eres
Grupos de Ocupación ocupadas

Manufactura e industr ia
Comercio y d is t r ibución
Mine ro
Serv ic ios
Textil
A l imentación
Construcción
Total

¿v

22

18
1 0

141

14.2
15 .6
2 .1

55.4
7 .1
2 .1
3.5

100.0

rias de la regiÓn metropolitana. Los
antecedentes se obtuvieron del Di-
rectorio Ejecutivo y empresas de ITV
del  año 1986.  El  d i rector io agrupa a las
empresar ias en sectores,  según e l
cuadro arriba citado.

4.  LA MUJER EMPRESARIA
EN CHILE

4.1. Variables de mercado

Aspectos Legales

Una rev is iÓn a los decretos respect i -
vos oermi te conocer las d isposic iones
legales que regulan e l  desarro l lo  pro-
fes ional  de la  mujer  en nuestro pals .

Art. 2e del Decreto LeY Ne 2200

Son contrar ias a los pr inc ip ios de las
leyes laborales,  las d iscr iminaciones,
exclus iones o preferencias basadas
en motivos de raza, color, sexo. reli-
g ión,  opin ión pol í t ica,  nacional idad u
or igen socia l .  En consecuencia,  n ln-
gún empleador podrá cond¡c ionar  la
contratación de trabaiadores a esas
ci rcu nstancias.

Art. 25 del Decreto LeY Ne 2200
Las mujeres no Podrán ser  ocupa-

das en t rabajos mlneros subterráneos,
ni en faenas calif icadas como supe-
riores a sus fuerzas o peligrosas para
l a s  c o n d i c i o n e s  f í s i c a s  o  m o r a l e s
propias de su sexo.

Se excePtúan de esta ProhibiciÓn:

a) Las trabaiadoras que ocupen car-
gos de direcciÓn o de carácter téc-
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nico que entrañen resPonsabi l i -
dad.

b) Las traba¡adoras ocupadas en ser-
v i c i o s  d e  s a n i d a d  o  a s i s t e n c ¡ a
socia l .

c .  Las mujeres que durante sus estu-
d i o s ,  y  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e  s u
f o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  r e a l i c e n
prácticas en la parte subterránea de
una mina,  y

d) Las trabajadoras que en el ejercicio
de su profes iÓn tengan que bajar
ocasionalmente a la parte subterrá-
nea de una mlna.

Art. 150 del Código Civil

La mujer  casada de cualquier  edad
podrá dedicarse l ibremente a l  e ierc i -
cio de su empleo, oficio, Profesión o
industr ia ,  a menos que e l  juez,  en ju ic io

sumario y a peticiÓn del marido, se lo
orohiba.

La muler  casada de cualquier  edad
que desemPeñe algún empleo o que
ejerza una profesiÓn, ofic¡o o indus-
trra, separados de los de su marido, se
considerará separada de bienes res-
pecto del ejercicio de ese empleo,
of ic io,  profes ión o industr ia  y  de lo  que

en ellos obtenga, pero si fuese menor
de veintiún años necesita autortza-
c ión judic ia l ,  con conocimiento de
causa, para gravaf y enalenar los bie-
nes ra ices.

lncumbe a la  mujer  acredi tar ,  tanto
respecto del marido como de terceros'
e l  or igen y dominio de los b ienes ao-

S.S.  Personales y af ines
Vendedoras y af ines
Empleadas de of ic inas y
afines
Profes ionales y técnicos
Obreras y jornaleras no
especif icadas
Artesanas y operarias
Gerentes, directivos y
adminis t rat ivas
Agr icu l toras,  ganaderas
y pescaooras
Trabajadoras no
especif icadas
Conductoras en medios
de transporte.

30
16 .5
15 .8

I  J . : ,

10.2

9.4
1 . 8

t - t

0.8

0.1

Período Ocupada Cesanle
Busca trabajo

por la. vez. Total

Oct.  82lNo.  82
Oct .84/Dic.  84
Abr.  85/Jun.  85
Dic.  85/Feb.  86

89s.300
1.005.900
1 .019 .200
1.080.300

134.500
133.200
1 12.500
1 10.900

65.500 1.095.300
56.900 1 .196.100
54.600 1.186.300
54.400 't.245.600
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Las c i f ras señalan que las act iv ida-
des que también exper imentaron urr
crec imiento en los ú l t imos t res años
fueron las de vendedoras y af ines,  las
artesanas y operarias, las trabajadoras
de serv ic ios personales y aquel las de
a c t i v i d a d e s  n o  e s p e c i f i c a d a s .  E n
cambio sufr ieron un detr imento las
act iv idades de agr icu l toras y ganade-
ras,  conductoras de medios de t rans-
por te y  las empleadas de of ic inas y
af¡ nes.

Acceso al capital

Un 460/o de las mujeres encuestadas
señaló haber in ic iado sus negocios a
partir de recursos propios, a saber,
ahorro, mientras un 200/o recurrió ex-
c lus ivamente a préstamos.

Cabe hacer notar  que un porcenta-
je considerable, 13.40/o, combinó al
comienzo capital propio con présta-
mos de inst i tuc iones f i r+ancieras;  a la
vez que la mezcla de recursos hereda-
dos junto con préstamos Inst i tuc iona-
les registró idéntico porcentaje. Los
negocros heredados representan sólo
un 60lo del total.

Es importante destacar  que s i  b ien
se incluyó la alternativa de obtener
préstamos de personas naturales, ésta
no reg¡st ro n inguna preferencia,  lo  que
hace pensar que la mujer  se inc l ina
por establecer compromisos moneta-
r ios formales en lugar  de aprovechar
re lac iones in formales como, por  e jem-
plo,  amistad.

Se real izó una invest igación a n ive l
d e  l a s  g e r e n c i a s  d e  i n s t i t u c i o n e s
financieras, a efectos de determinar la
fac i l idad o d i f icu l tad de la  mujer  para
acceder a créditos comerciales del
sistema financiero. El estudio arrojó
como resultado que no es el sexo del
patrocinante o dueño del proyecto lo
q u e  d e f i n e  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  u n
crédito, sino que éste dependerá del
proyecto mismo, de su posibil idad y
rentabi l idad.  En def in i t iva,  aun cuando
en la actualidad el acceso a capital es
restringido, tanto el hombre como la
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muler  t ¡enen ¡guales gportuntd¿lss .^ to
lograr  f inancjamiento s i  e t  proyecj i
que representa merece e l  respaldo

Preferencia por desarrollar
determinados sectores económicos

Con respecto a esta variabls, s¡
e s t u d i o  d e t e r m i n ó  q u e  e x i s t e  u n i
marcada preferencia en las mujeres
por desarro l lar  e l  sector  serv ic ios;  e l
55.840/o de las mujeres entrevistadas
pertenecía a este sector  que inc luyÁ
agencias de v ia jes,  correta je de pró
piedades y serv ic ios en general .

En e l  sector  de comerc io y d¡st r ibu_
cron se encuentra e l  15.580/0,  mientras
el 14o/o está en el sector de manufactu_
ras en general .

Porcenta jes menores regis t ran los
sectores texti l 7.140/o, construcción
3.250/o, industrias al imenticias i .9So/0. v
en e l  sector  minero 1.950/0.  La natura le-
za  de l  negoc io  aba rca  un  amp l i o
abanico de posib i l idades que van
desde lo innovador hasta los campos
de dominio t radic ionalmente mascu-
l rnos;  no obstante se mani f iesta una
marcada preferencia por los sectores
t ¡ p ¡ c a m e n t e  f e m e n i n o s .  E s t o  h a c e
pensar que la mujer  pref iere incurs io-
nar  en aquei los sectores donde t iene
mayores condic iones y habi l idades,
sean éstas propias (como la sensib i l i -
dad)  o adquir idas (pr inc ipalmente por
la exper iencia) .

4.2. Variables sifuacionales

Herencia
El estudio registró que un 250lo de las

empresar¡as encuestadas rec ib ió la
empresa como herencia, no participó
en su creación, no influyó en el t ipo de
negocio,  n i  en e l  sector  e legido.  Sin
embargo manifiestan su creatividad
en las nuevas l íneas de productos que
comerc ia l izan y en la  invest igación de
los mercados que pretenden abarcar.
Estado civil

En el 500/o de los casos las muieres
estaban casadas en s i tuación regular ,
en un 37.50lo estaban solteras v sólo

había un 12.50/o seParadas. Por lo
ianto, el estado civil no es una variable
determinanle, predom inante.

Condiciones económicas
Se pudo observar que la mayoría

de quienes se inician en el ámbito em-
presarial provienen de un nivel socio-
económico medio (89%) y una minoría
de los extremos altos y bajos (5.6% y
5.4%, respectivamente).

Con respecto al nivel socio-econÓ-
mico bajo, su menor vinculación al
ámb i to  empresa r i a l  se  debe  a  su
limitación para obtener recursos ne-
cesarios para ingresar a esta actividad
como capital, educaciÓn, acceso a
información, etc.

En cambio en el nivel socioeconó-
mico alto donde se evidenc¡a la pre-
senc¡a de recursos, no existe gran
incentivo para dedicarse a esta activi-
dad.

Al parecer son esenc¡almente las
ca rac te r í s t i cas  pe rsona les  l as  que
impulsan y just i f ican una mayor par t ¡ -
cipación de las muieres que pertene-
cen al sector medio en la actividad
empresanal.

Nivel de Esfudios
La encuesta ProPorcionÓ

guientes datos;
Educación Básica
Educación Media
Educación Técnica
Educación Universitaria

l os  s i -

5.6V0
22.20/o
11.1o /o
6 1 . 1 %

en general  mant¡enen re lac iones pÚ-
bl¡cas permanentes, representan un
menor porcentaje. Sólo el 500/o lo hace
ocasionalmente, un 33% asiste con
más frecuencia y el resto part¡c¡pa
bastante a menudo.

Las mujeres que están a la cabeza
se involucran en su quehacer,  no
t ienen interés de darse a conocer pu-
b l icamente,  se dedican fundamental -
mente a hacer  surg i r  su empresa,  re la-
c ionándpse sólo con aquel las perso-
nas directamente v¡nculadas a sus
actividades. Es notorio el vuelco de la
mujer  hacia la  emPresa donde su
pr inc ipal  preocupaciÓn es velar  por  la
cal ¡dad de sus Productos Y Por e l
servicio que presta a sus cllentes.

4.3 Variables de personalidad

Posición lrente al r¡esgo
La mujer emPresaria siente gran

aversión al riesgo. Ante la alternativa
de participar en un negocio altamente
rentable y por lo tanto r¡esgoso, la
mayoría (94.40/o) realiza un estud¡o
profundo y se asesora por expertos.
Siente temor de equ¡vocarse y peroer
en poco t¡empo el terreno ganado' Es
precavida y trata s¡empre de tener
todas las variables bajo su control.

El 5.60/o manifestÓ rechazar de ¡n-
mediato un negoc¡o r ¡esgoso'  aunque
éste sea rentable. Esta aversión al
r iesgo reduce su acción en negoc¡os
de mayor envergadura. Se concentran
en la pequeña y mediana industr ia  Y
sus empresas son de lento creci-
miento.

Espiritu emPresarial
D e l i n i d o  e l  e s P i r i t u  e m P r e s a r ¡ a l

como "la caPacidad emprendedora,
l innovadora y creadora", se conside-
ra como el medio más Permanente
para reactivar la economía y el empleo'
estimula la competencia, la producti-
vidad y la eficiencia, acerca el avance
y mejora la calidad de vida.

Al respecto, el 1000/o de las mu¡eres
entrev¡stadas se man¡festaron satisfe-
chas con su labor  e ins¡st ieron en que

m3
tcEst

Si bien, las muieres con estudios
universitarios presentan mayor dispo-
s¡ción a constituirse como empresa-
rias. no se debe tomar esta tendencia
como una condición necesaria. Contar
con un nivel socio-económ¡co al que
pertenecen, el que les perm¡te esta-
blecer mayores y. mejores contactos'
mantener ielaciones con gente influ-
yente, conocer y man.e¡ar importante
volumen de informac¡on.

Relaciones Públ¡cas
Las muieres empresar¡as que con-

curren a reuniones socia les,  c lubes y



n o  c a m b i a r í a n  s u  s i t u a c ¡ Ó n  a c t u a l
amparadas en la  independenc¡a que
l e s  r e p o r t a  y  e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e
constru i r  que les otorga su act iv idad.
Ven su labor  como el  único medio real
que ellas tienen para aportar al paÍs, qn
tanto consideran que ia creación de
empresas es s inónimo de la genera-
c ión de empleo.

Creatividad
No se caraclerizan por una alta

creat iv idad,  est iman que crear  impl ica
r iesgo y en general  no están d ispues-
tas a asumir lo .  Consul tadas sobre la
oportunidad de crear un nuevo nego-
cio, el 860/o respondió que permanece-
rían en el mismo rubro.

La mayoría se ubica en sectores
tradicionalmente femeninos y no parti-
c ipan en negocios en que e l  mercado
exija una alta innovación, no obstante
vuelcan su creatividad con respecto al
s is tema que ut i l izan para p lani f icar  y
organizar su empresa.

Esp i r itu ¡ ndepen dtente
La indeoendencia es una de las

razones que t iene la mujer  para in i -
ciarse como empresaria. Pero con
respecto a su gestión empresarial, su
esti lo de dirección es más bien centra-
l izado, le cuesta delegar en activida-
d e s  q u e  c o n s ¡ d e r a  i m p o r t a n t e s  y
cuando lo hace está cont¡nuamente
controlando.

Pierde un tanto su independencia
cuando frente a una decisión clave
busca la asesoría de expertos.

Condiciones de lider
La mujer empresaria ante el perma-

nente control que ejerce en el desarro-
llo de las actividades se transforma en
u n  e l e m e n t o  i n d i s P e n s a b l e  e n  l a
gestión y se reconoce que la opera-
c ión normal  del  negocio se d i f icu l ta s in
su presencia.  Demuestra poseer sól i -
dos conocimientos y es bastante res-
petada por sus empleados.

Personalidad metodica
Se caracteriza por ser ordenada y

organizada Actúa con base en los
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planes que se ha formulado y a las
metas que se ha fi jado. Util iza proce-
dimientos claros y sistemáticos hasta
conseguir los resultados programa-
dos.

Seguridad y conlianza en si misma
\Como adopta sus decisiones des-

pués de un proceso estrictamente
racional, analizando cuidadosamente
cada situación, una vez que seleccio-
na una alternativa emplea todos los
recursos de que dispone hasta su
puesta en marcha.

Considera que debe realizar estu-
dios profundos ante cada situación
porque tiene que proporcionar buenos
resu ltados a un entorno expectante y a
veces agres¡vo respecto de su gestión.

Ambiciosa
Todas declararon ser ambiciosas v

tene r  i n tenc iones  pe rmanen tes  dó
expandir su empresa. El 1000/o señaló
que frente a una idea atractiva de
negoc¡o acfua con tenacidad hasta
alcanzarla, sin amedrentarse ante las
d i f i cu l t ades  que  se  p resen ten .  Se
p e r c i b e  a  s í  m i s m a  c o m o  e n " u n a
posiciól superior, se preocupa por
mantener su status, presume de inde-
pendencia económica y siente que su
posición le concede mayores y mejo-
res oportun¡dades.

I ntu itividad yersus racionalidad
A pesar de que se reconoce que las

muJeres tienen un componente intuit i-
vo mayor que los hombres, también se
admite que ellas siguen un proceso
rac¡onal en la adopción de decisiones.
Por su aversión al riesgo no confían
sólo en su intuición y disponen cons.
tantemente de un equipo asesor para
orientar su acción.

Perseverancia
Se caracterizan por el tesón con que

emprenden sus actividades, su com-
prom¡so con la empresa y el logro de
ob je t i vos ,  supe rando  s iempre  l os
eventuales obstáculos que puedan
surgrr .

Competitividad
Las empresarias luchan por el sur-

gimiento de sus negocios y le dedican
todo su esfuerzo. Son competidoras
leales que elaboran un plan de acción
en  bene f i c i o  p rop io ,  s i n  a taca r  a l
competidor. Quieren demostrar que
son super iores por  s í  mismas y no
porque el competidor sea inferior.

5. COMENTARIO FINAL DE SU
IMAGEN Y LA OPINION DE LOS

EMPRESARIOS

Las mujeres que consiguen crear su
propia empresa o adquir i r  una em-
presa en marcha poseen educación
media completa o universitaria, y per-
t e n e c e n  a l  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o
medio.  Su nacimiento a la  v ida empre-
sarial se produce entre los 30 y 40
años, edad en que se encuentra mejor
p r e p a r a d a  p r o f e s i o n a l m e n t e  p a r a
alcanzar el éxito.

No est¡man que su labor  actual  les
permi ta cumpl i r  un ro l  en la  sociedad
porque consideran que aún requieren
de mayor preparación para triunfar
totalmente y contribuir de este modo al
desarrollo del país.

Los productos que ponen a dispo-
sición de los consumidores están des-
tinados a satisfacer las necesidades
de la familia y los servicios que otorgan
a las empresas se encuentran alta-
mente relacionados con la profesión o
especialidad que ellas poseen.

Muestran satisfacción con su de-
sempeño y con el esti lo de dirección
que emplean. Encuentran altamente
conveniente tomar decisiones apoya-
das en una asesoría permanente y no
están dispuestas a delegar autoridad
para no perder el control de las activi-
dades.

Su aversión al riesgo las concentra
en las pequeñas y medianas empresas
porque ent ienden que a menor inver-
sión el riesgo de perder el negocio se
minimiza.

El exceso de control que ejercen en
su empresa las absorbe en mayor
medida que a los hombres y no d ispo-
nen de tiempo para figurar y participar
en organismos socia les propios de su
gestión. La mayor parte de las entre-
v i s tadas  encuen t ra  que  es  d i f í c i l
c o m p a t i b i l i z a r  u n  r o l  d e  m a d r e  y
esposa con la actividad de empresaria.

No detectan diferencias entre ellas y
los hombres y las posib i l idades de
obtener éxito, pero perciben al merca-
do con mayor agresividad cuando in-
tervienen en un rubro mayoritariamen-
te gobernado por  hombres.  En cambio
creen rec ib i r  protecc¡ón cuando e l
rubro posee una participación feme-
nina mayoritaria.

Comparando la opin ión que la em-
presar ia t iene de sí  misma con la
vertida por los empresarios entrevista-
dos,  los resul tados no son en absoluto
contradic tor ios.  Los emoresar ios re-
conocen en la mujer  a una profes ional
de a l ta capacidad y perseverancia,
metódica, ambiciosa. de alta dedica-
c¡ón,  pero con muy baja agresiv idad,
pocas condic iones de l íder  y  gran
aversión al riesgo.

Todos los emoresar ios coinc iden en
destacar que la mujer está tan capaci-
tada como el  hombre y le  reconocen
mayores condic iones ¡nnatas que la
favorecen. Expresaron que las empre-
sar ias se han ganado la conf ianza de
la comunidad gracias a su destacado
desempeño y a los buenos resul tados
que han obtenido.  Sin embargo,  reco-
nocieron que efectivamente cuentan
con menores contactos, aspecto im-
p o r t a n t í s i m o  e n  e l  m u n d o  d e  l o s
negocios.

Tanto los hombres como las mu¡e-
res empresar ias están consc¡entes
que su desarro l lo  depende de las
oportunidades o condicrones que e l
medio les presente.

El  Anexo 1 muestra e l  per f i l  semán-
tico de ambas entrevistas.
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LA MUJER EMPRESARIA EN
ESTADOS UNTDOS (il)

Un breve resumen de la publ icac ión
de Robert  Hisr ich y Cándida Brush
basta para acotejar ambas investiga-
c iones.

l. Caracteristicas demográlicas
- La mayoría de las mujeres empre-

sarias tenían entre 35 y 45 años.
- Un 550/o de ellas era casada.
-  Un 6870 tenían educación media

completa.
- Casi un70o/o de las muleres empre-

sa r ¡as  encues tadas  ten ía  t í t u l o
universitario, la mayoría en Admi_
n¡st rac ión de empresas;  y  menos
de un 9olo presentó estudios de
postgrado en Ingenier ía y  Ciencia,
ro que const i tuye obviamente una
o.arrera para su ingreso a sectores
trprcamente maScul inos como la
construcc¡ón y la  industr ia .  Con
respecto al nivel socioeconómico,
el 670/o se identif icó como oertene_
c¡ente al n¡vel med¡o_alto.
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Muy insegura
Muy capaz
Poco perseverante
Poco competit iva
Sin creatividad
Poco agresiva
Poca confianza en sÍ
Sin condic iones de l íder
Muy dependiente
Muy desordenada
Sin ambic iones
Poco intu i t iva
Poco dedicada
Poco arriesgada

ANEXO 1
PERFIL SEMANTICO

PONDERACION
t 2 3 4

Y X
Y X

XY
X Y

X Y
X Y

Y X
XY

XY
XY
XY

X Y
XY

X Y

Mujeres-Hombres

Muy segura
Muy capaz
Altamente perseverante
Altamente competit iva
Alta creatividad
Altamente agresiva
Alta confianza en sÍ
Altas condiciones de líoer
Muy independiente
Muy metódica
Muy ambic iosa
Alta intuit ividad
Alta dedicación
Altamente arriesgada

-X: mujeres empresarias
-Y: hombres empresarios

ll. Aspecfos empresariales

Una impresionante mayoría de las
mu  j e res  empresa r i as ,  9Oo /o ,  es taba
dedicada al sector servicio, mientras
sólo un 70lo estaba involucrada en el
sector manufacturero y apenas un 30/o
se encontraba en el sector f inanciero.

lll. H ab il idades adm in istr at ivas

Las mujeres empresarias se consi-
deran a sí mismas especialmente ca-
pac¡tadas para innovar productos y
pa ra  re lac ¡ona rse  con  gen te ,  con
capacidad promedio para el marketing
y operaciones financieras, y débiles en
finanzas.

lV. Problemas

Los problemas que enfrentaron en
sus inicios fueron la falta de experien-
cia en finanzas, dif icultades para obte-
ner créditos y en general, falta de
apoyo.

Esta pincelada basta para dar res-
puesta a los interrogantes que dieron

o r i g e n  a  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n .  N o  e x i s t e
e n  e l  m e r c a d o  u n a  t e n d e n c i a  q u e
favorezca e l  surgrm¡ento  de  la  mu ler
e m p r e s a r i a l ,  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l
pa ís  no  es  esenc ia l  en  su  nac¡miento ,
cua lqu¡era  que sea es te  desar ro l lo  se
enf ren ta  a  idént icas  d i f i cu l tades  y  su
or igen obedece fundamenta lmente  a
fac tores  s i tuac iona les .
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ASISTENTES II  CONGRESO LATINOAMERICANO
DE ESPIRITU EMPRESARIAL

Nombre Dirección Teléfono lnstituc¡ón

AbdelGhany H. Layla
Agualimpia Felipe
Agudelo Hernández Adriana
Agudelo Hernández Natalia
Agudelo Serna María Patricia
AlfaroVergara Paficia
Alvarez A. Darío Fernando
Alvarez Gaviria Carlos Alberto
Alvarez Y. María Esther
Alzate José Aleiandro
Amaya Miryam Yolanda
Andrade Ana María
Antonelli Matterson Horacio
AnzolaCarlos Felipe
Anzola Rojas Servulo
Aponte Nubia
Arango Jorge Hernán
Arango Zamorano Claudia
ArbeláezJairo
Arboleda Claudia Patricia
ArceMaría Elena
Ardila MeiselVÍctor
Arias G. Justo Paslor

Calle 29 Nq 6AN-1 1 . Apto. 401
Cra. 3A Oeste Nq 5-222
calle 47 Ns 684-1 I Apto. 202
Calle 47 Ns68A-19 Apto.202
Calle41Ns808-52
Cra. 654 Ns 5A-1 36
Cra. 13Nq72-23Apto. 104
Cra. 62 Nq 1A-17
Cra. 77E Nq $-78
Cra. 238 Nq 70A-71
Cra.93A Ns73A-87
Cra. 35A Ns 3 Bis-1 6
Obispo Trejo 323 Piso 2
Cra. 238 Ns 69-54
Av. Eugenio Gaza Seda
A.A. 25608 Unicentro

Av. Colombia Nq 2-23 Oeste
4.4.1888
Cra.99 Ns,f8-35
Calle 7c Oe$e Ne 25-99
cra.5eANq6_,14
La Aldea Agropecuaria 3. Nq 3-01

686635
791 51 3
2602381
2602381
2487570
392214
2113871
522950
2M1321
860847
22M676
541802
005451/4321 3
860087
582000 Ext 4370
306838

695859
€360
2520065
576798
635415
22152

ICESI
ICESI
Universidad Pontif icia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontif icia Bolivariana
ICESI
Universidad de La Sabana
ICESI
Universidad Pontif icia Bolivariana
Universidad Autónoma
Universidad Distrital
ICESI
Universidad Católica de Córdoba
Universidad Autónoma
ITESM-Monteney
ICESI
Univeresidad Autónoma
ICESI
Universidad La Gran Colombia
Universidad Pontif icia Bolivariana
ICESI
C¡runiversitaria
Universidad delCauca

Medellín
Medellín
Medellín
Cali
Bogotá
Cali
Medellín
Manizales
Bogotá
Cali
Córdoba-Argentina
Manizales
Monteney-Méjico
Cali
Manizales
Cali
Armenia
Medellín
Cali
lbagué
Popayan

Cali
Cali



Nombre Dirección Teléfono lnstituc¡ón Ciudad

Aristizábal Carla
Aristizábal Jorge Carlos
Astorquiza Ernesto
Ayala 0. Angela María
Baena Marulanda Erneslo
Ballesteros Víctor Raúl
Barney María Fernanda
Barón S. Adriana
Baneto Diego Fernando
Bedoya Sandra
Benítez P. Anibal
Ben ítez Rangel Carlos
BernalBeatriz
Bernal Patricia
Bernal Salazar José lsmael
Betancourt Hernando
Betancourt Luis E.
Betancourth Adriana
Betancourth Juan Guillermo
Betancur Javier Augusto
Betancur Margarita
BolañosB OttoArnulfo
Bonilia López Sandra
Botero Claudia Eugenia
Botero de A. Maria Mercedes
Botero Gómez Ricardo
Botero Jaramillo Hernán

Ca l l e l lBNs3 -1  16
Calle 74 N" 56-136

Trans 45 N" 224-37 Apto. 1 0 1
Calle 69 Nq 5-156
Calle 37 N'2BN-125
Av 3AN N" 8-76
Cra. 7BA N" 2-41
Cra. 58 Nq 27-40
Diag 37 A N' 3'29

Calle 7'Sur N" 27A-71
Av. Américas N" 22N-29
Av. Américas N" 22N-29
Calle 50N N" 5N-91
Calle 50N N" 5N-91
Calle 29 Casa 7 Barrio Jard in - Etapa 19

Calle 27BN N" 7-07
Calle 18 Nq 21 -54
Cra 21 N"58-54
Cra 16 N" 22N-90
Calle 36 N" 2AN-97
Calle 58 N" 25-30

855525
8521 68
51 5059

2646540
461 479
61 0007
B1 2876
390397
2s04080
582736
68041 6

37591 2
61 1 903
61 1903
640834
640834
63040
2347728
33862
817718
86001 4
51214
689941
851 931

Bogotá
Manizales

Cali
Pereira
Bogotá
Cal¡
Cali
Calr
Cali
Medellín
Cali
Cali
Bogotá
Bogotá
Cali
Cali
Cali
Cali
Pereira
Medellín
Popayán
Cali
Manrzales
Armenia
Cali
Manizales

CESA
Fundema

ICESI
Unrversidad Tecnologica de Pereira
Unisur
Manuelita S.A.
ICESI
Metodio Baneto y Cía. Ltda.
Universidad Sanliago de Cali
SENA
Universidad Libre
ICESI
Universidad de los Andes
Universidad Distrital
Lalinoamericana de Piñas
Latinoamericana de Piñas

ICESI
Univ. Católica Popular del Ris.
Universrdad Pontif icia Bolivariana
Universidad del Cauca
Universidad del Valle
Universidad Autónoma
Universidad La Gran Colombta
CCEP
Fundema



Nombre Dirección Teléfono Insti tución Ciudad

Botero María Elena
Botero María lsabel
Buendía Jorge A.
Cabal Francisco Javier
Caballero Liliana
CabreraJaime Ricardo
Cadavid Alvaro
Cadavid Amanda
Cadavid Jairo
Caicedo Adriana María
Caicedo Guzmán Luz Mary
Calad Alexandra
Calderón Olga Lucía
Calero Carlos J.
Campo Luis Felipe
Cano Raigoza Senali
Cárdenas Duque Jairo
Cardona Julián
Casas Luis Humberto
Casas Reyes Jorge
Castañeda María Claudia
CastañoVivian Paficia
Castrillón María Cecilia
Castro Néstor Raúl
Constaín Ana Mercedes
Consuegra Santiago
Contreras Jesús

Cra. 93A N" 734-87
Calle 26N N" 5AN-26
Club Campestre
Av. 1 0N N" 7N-10 Apto. 301
Cra. 86 Nq 44E-30
Cra. 75 Nq 450-86
Calle 51 B Nq 81B-49
Calle 45 N" 21-26 Apto. 506
Paulo Vl Bloque 17D Apto 401
Cra. 56 Ns 5-1 52 - Casa 1 3
Cra.31 Nq8-37
Calle 51 N N" 4AN-64
Calle 9 Nq 51-69
Cra. 2e Oeste Ns l 0-80
Calle 59 N" 3C-58 Casa N" 23
Calle 5c Nq 603
Calle 84 N" 53-49

Calle 57 N" 8-69 Torre Norte - Piso 8
Av. 9AN Nq 22-Bis-1 9
Calle 55 N" 14-41
Trans. 32 Sur Nq 328-25
Cra.101 N" l4-133
Cra. 52 Nq 6A-45 Apto. 202H
Cra. 3e Oeste N" 1 1 -63
A.A. 10270

2244676
61 0262
391110

2539400
243
234801 0
26991 67
221 1 109
523795
582650
640766
51 0063
82 1 384
655537
2791 395
2851 802
523812

21 1 6203
613562
431 930
766926
391 192
510233
807424
467f86

Universidad Distrital
ICESI
Colegio Jeflerson
ICESI
Universidad Nacional

Bogotá
uail
Cali
Cal i
Medell ín

Universidad Nacional Medellín
Politécnico Colombiano Medellín
SENA Bogotá
ICESI Cali
ICESI Cali
ColegioJefferson Cali
ICESI Cali
Colombina Cali
Universidad Santiago de Cali Cali
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín
EAFIT Medellín
ICESI Cali
Universidad del Valle Cali
SENA Bogotá
ICESI Cali
ICESI Cali
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín
ICESI Cali
ICESI Cali
Universidad Javeriana Cali
SENA Cali



Nombre Direcc¡ón Telélono lnstitución Ciudad

Conferaq rrarco Elías
ConeaC. Mireya
Conea Claudia María
ConeaJuan Fernando
Cruz Andrés
CruzJairo Hernán
CuéllarJaime
De EstelaAúCa
De Lima Felipe
De Romero Susana
Delgado B. Andrés Hernando
Díaz de Riofrío Mireya
Dueñas Sánchez Adolfo
Duque María Consuelo
Duque Martha Cecilia
DuqueVallejo Mónica
Durán C. Jorge
Durán Lilia
Echavanía Federica
Echeverry Oscar Darío
Echeverry José Fernando
Escalante Martha
Escobar Fernández Sergio
EscobarMónica
Escobar O. María Andrea
Espinosa Mauricio
EstradaA. Gabriel F.

Cra.7q Ns6-90
Calle 50 Ns43-91 -Of. 201
Av. 6AN Nq 26N-23
Edificio Panorama Apto. 38
Calle 24N Ne 5N-38

Cal le l l  Nq13-01
Cdb 8e Oeste Ns 4A-1 20
Calle 28 Ns 6-02
Cra.62 Bis Ns 9-10
P. O. Box 5781
Diag.37A Nr3-39
Cra. 43A Nq 16A-354 Apto. 104
Calle34N Ne3CN-45
Cra. 25 Oeste Nq 5-05
Calle 1c Ns 1 2-34
Av. Guadalupe 1 B-25
Av. leOesteNq6-10
Cra.23Ng24-25
Cra.24 Nq58A-33
Cra. 23O.Nq 5-262
úesa21-202
Av. 3u Oeste Nq 1 2'29
Calle 6e Ns 5- 1 4 Apto. 1202
Calle 1a Ne 60-03 Apto. 404
Cra. 23 Ns 75-48

UNISUR
ACAM
ICESI
Fundema
rcEsl
ICESI
Universidad de Los Andes

ICESI
Colegio Mayor de Cundinamarca
ICESI
ESPOL
Universidad Libre
Universidad Pontificia Bolivariana
ICESI
ICESI
ICESI
ICESI
ICESI
Universidad Autónoma
Universidad Autónoma
ICESI
ICESI
ICESI
ICESI
ICESI
Universidad Autónoma

Bogotá
Medellín
Cali
Manizales
Cali
Cali
Bogotá
Cali
Cali
Bogotá
Cali
Guayaquil-Ecuador
Cali
Medellín
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Manizales
Manizales
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Manizales

289038r
2510356
615041
862573
685541
522825

823310
830808
2430257
525797
300394
582736
668353
6 1 2 1  1 9
589297
71049 Buga
51 431 3
832504
822152
851 686
834258
51 5895
808067
801460
515848
866010



Nombre Dirección Teléfono lnstitución

Estrada Angela María
Estrada del V. Ana lsabel
Estrada María lsabel
Esfada Quintero José Fernando
FajardoWilliam
Falco Aida Maritza
Farfán Mosquera Jeannette
Fernández M. Guillermo León
Fernández Rivera Alejandro
Figueroa Alejandro
FlórezAdalberto
Flórez Granado Adalberto
Fonseca C. Alba Lucía
Fracica Germán
Fracica Luis Didier
Franky Esperanza
Fuenmayor Ramsés
Gaitán C. Roberto
Galdós Puerta Francisco Nicolás
Gálvez Juan Bernardo
Gálvez Victoria Eugenia
GarciaCarlos Mario
García Castañeda Javier
GarcíaMarlín
Gazón Pablo Emilio
Gaviria Londoño Jaime
GilAna Karina

Calle 74 Nq 52A-25
Cra, 71 Nq 45E-1 77

Cra. 23 N" 70-81 Apto. 30 1

4.4.1599
Calle 64 Nq 61 -109
Cra. 16 N" 12-0
Calle 57 Cra. 3E

Calle 70 Ns2N-i 01 Apto. 1 058
Calle 58 N" 19-07
4.4.27552

Av. Colombia N" 50-275
Cra.41C N"41-63

Cra. 47 Ne ffi-50 Apto. 101
Cra. 23 N" 25-61 Of. 806
Calle 5B N"40-60

4v.11 Nq7-166
Calle 9e Sur Ns 5-45
Cra. 70A Ns 45E-88
Av. 6N Nq 50-28

281 0793
2503944

859697
526469
301 335
525972
818732
2179777
8551 14
655330
655330
2499576
2839421

804228
352834
21 16610
2547124
832329
541 503

683645
2460394
2504665

Medellín
Medellín
Manizales
Manizales
Cali
Cali
Cali
Cali
Bogotá
Manizales
Cali
Cali
Bogotá
Bogotá
Manizales
Cali
Cali
Bogotá
Medellín
Manizales
Cali
Cali
Bananquilla
Cali
Bogotá
Medellín
Cali

Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Aulónoma
Universidad Autónoma
USACA
ICESI
ICESI
Escuela de Tecnología Electrónica
Politécnico Grancolombiano
Fundema
Universidad Santiago de Cali
Universidad Santiago de Cali

Universidad Extemado de Colombia
SENA
ICESI
Universidad Santiago de Cali
SENA
Universidad Nacional
Corporación Acción por Caldas
ICESI
Politécnico Pedro lsaza Cadavid
Cámara de Comercio
ICESI
Universidad Distrital
Universidad Nacional
ICESI

\



Teléfono lnstitucíón Ciudad
Nombre Dirección

Giraldo G. Sandra
Giraldo Gómez Sandra
GiraldoJuan Pablo
Giraldo López John Jatro
Gualdo Luz AmParo
Giraldo Ricardo León
Gómez Adiela E.
Gómez Alvaro Augusto
GómezCarlos Eduardo
Gómez de García Martha Cecilia
GómezG. PabloArturo
Gómez Me¡ia NoelJavier
Gómez Pablo Arturo
Gómez Vargas Orlando
González Alba Jeannette
González Alfredo
González Bolero Fernando J.
González Juan Pablo
González M. Claudra Alexandra
González Patricia E.
González Villegas Alf redo
Gordillo Javier Orlando
GraciaLiliana
Gru Mónica
Gru Rina
Guevara María Claudia
Gutiénez Adriana María

Cra. 23 Nq 53-05

Cra.45 Nq46-20
Cra. 22 Nq 48C-1 6
Calle 67 NqSC-51
Av  5AN N '51 -149
TorrearTone 2 - Apto.'l 001
Cra. 13 N" 29-09
Calle 138 Nc 64-65 Casa 43

Calle 13N Nq 3N-13 Apto. 101
Calle 65 Nq 238-15
Cra. 23 Nc 39-1 8
Calle 47 N" 18-94

cra. 59A N" 7-35 Apto. 1 093
Cra. 2A Oeste Ns 7-45
Av.9AN" 12N-39
Calle 2eOeste N"3-12
Calle 644 Nq 24-02
Av. 6N N'23D-1 6
Cra.78 N" 6-16
Av.5BN Nq23-59

Calle 40N N" 2G-67
Cal le4S Nq 76-18

Universidad Autónoma
Universidad Autónoma
Universidad Autónoma
Universidad Nacional
Universidad Autónoma
Fundema
USACA
Fundema
Universidad Católica
Universidad delValle
Universidad Autónoma
Universidad Autónoma
Universidad Autónoma
Universidad Distrital
Fundema
Universidad Autónoma
ICESI
IUtrJI

ICESI
ICESI
Universidad Autónoma
Desacol
ICESI
ICESI
ICESI
ICESI
Universidad Pontificia Bolivariana

621 53

27775408
531 51
1 54336
526469
854698
822457
398462

615288
853002
7ün27
806438

51 1 364
832879
671293
895796
860241
61 1 354
398782
611726
611726
649673
2547727

Manizales
Manizales
Manizales
Medell in
Manizales
Manizales
Cali
Manizales
Manizales
Cali
Manizales
Cali
Manizales
Bogotá
Manizales
Manizales
Cali
Cali
Cali
Cali
Manizales
Cali
a ^ l l
vd l l

Cali
Cali
Cali
Medellín

4-A*'"



Nombre Dirección Teléfono lnstitución Ciudad

Gutiénez Claudia Patricia
Gutiénez E. Adriana María
Gutiénez Gloria Patricia
Gutiénez V. Lucy Jeannette
Henao Arango Jaime
Henao Fernando César
Henao Gómez Adriana
Henao HenaoAníbal
Herrera Oscar H.
Hoyos Janeth
Hoyos Londoño Raúl Alberto
lbana Racines Carlos Julio
ldánaga Victoria Eugenia
lsaza, Jorge Norman
Jaramillo Andrés
Jaramillo Fernando
Jaramillo Jaime Alberlo
Jaramillo Jorge Enrique
Jaramillo José
Jaramillo Juan Carlos
Jaramillo Maria Emilia
Jaramillo Ximena
Jiménez Prieto Jorge Enrique
Jiménez Q. Adriana
KuboT. Carolina
Lanañaga Sandra
Leal Leonel

Calle $B Nq26-135

Calle 59 Ns 234-3 1
Calle4SN Ne 5N-146
Cra.23 Nq68-31
Calle 72A Nq 50- 104
Trans. 1 0D Nq 23-30
Cra. 76 Nq 25A-54
Calle 75 Nq 6-200
Calle 9c Nq 74A-20

Av.3AOeste
Cra. 61 Nq 5-60

Calle 77 Nc 21-36
Av. 4N N" 26N-40 Piso 3
Calle 22 N'55A-41

Cra 23NN"26-51
Calle 474 N" 5BN-06
A.A. 25608 - Unicentro
Cra. 61 N" 5-60 Apto. 404C
Calle 34AN N" 3CN-69
Cra. 3' Oeste No4-21 Apto 402
Calle 128 N" 59-31

854495

85281 I
653999
854574
28177466
361 51 7
383560
467 1 99
391 403

80301 1
527171
582675

865557
687448
851 294

822495
641745
306838
526085
685257
834908
301 548

Fundema Manizales
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín
Universidad Autónoma Mantzales
ICESI Cali
Universidad Autónoma Manizales
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín
ICESI Cali
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín
SENA Cali
ICESI Cali
UniversidadPontif iciaBolivariana Medellín
ICESI Cali
ICESI Cali
ICESI Cali
CESA Bogota
Universidad Autónoma Manizales
ICESI Caii
Fundema Manizales
UniversidaddeLosAndes Bogotá
Cámara de Comercio Cali
Universidad Autónoma Manizales
ICESI Cali
ICESI Cal i
ICESI Cali
ICESI Caii
Colegio Jefferson Cali
Universidad del Valle Cali

\



, ¡ '[ ' -¡'"-

' r ,a ¡ {  i ;¿ . r , .  !  i . ! , . r , :  r i  ¡ .  I  )  } i . r  a  !  ¡a  a ; ¡ r !3s} : . - i j { * *á .¿e

Nombre Dirección Teléfono Instituc¡ón Ciudad

Lema Montoya María lsabel
Londoño B. Londoño
Londoño Carlos Andrés
Londoño Gloria María
Londoño M. Juan Carlos
Londoño Ricardo
Looera Q. Oscar Luis
Lóoez C. Danilo
López Hernández Marleni
López L. Miguel
López Lotero Gloria Inés
Lóoez V. Gloria Elena
Lóoez Viviana
Lozano Gallardo Bibiana
Lozano Juan Carlos
Lozano María Fernanda
Luna Silvia
Mallarina María Fernanda
Manrioue María del Pilar
Mantilla R. Alfonso
Marla María Victoria
Márquez SolMary
Martínez Luz Viviana
Maya Guena José lgnacio
Mazuera Martínez Maríadel Pilar
Medina G. María Claudia
MejíaAdriana María

Cra.30 Ns25{7
Calle 6A Ne 61 -1 20 Apto 504D
Calle 78A Ns67-54 - Bl. 3S1 - 304

Cra.60 Ne2A-64
Av. 30 Oeste Ns 37-81
Calle 57A Nq,$-31

Cra.38 Ns794-47
Calle 5E Nq 44-89

Calle5l NqSAN-85
Av.8N Ns23N-80
Av.9AN Nq25-51
Cra. 62T Ne 3-1 45

Cra. 48 Ns 4-l 63 Apto. 328

Calle 48 Ne 39-234
Cra.25 N"4-47
Cra. 54 Ns 204-21
Cra.23 Ns70-99
Calle 51 B Ne 8iA-54
Uresa B-3 Apto. .103

Calle 1 1 Nq87-30-31 Apto. 3t2
Cra. 42A Nq 58-96

2880096
527293
578286

51 5203
62153
2512929
481201
2634345

Medellín
Cali
Medellín
Bogotá
Cali
Pereira
Medellín
Cali
Medellín
Cali
Manizales
Manizales
Cali
Cali
Cali
Cali
Medellín
Cali
Bogotá
Bucaramanga
Cali
MedellÍn
Manizales
Medellín
Cali
Cali
Cali

640870
685829
612968
523672
2347727
522989

751 1 1 Ext.31
534761
2655848
856539
23r'.8792
f ,zJl  J I

305704
531 875

Universidad Pontif icia Bolivariana
rcEsl
Universidad Pontif icia Bolivariana
CESA
ICESI
Universidad Libre
Microempresas de Antioquia
Universidad del Valle
Universidad Nacional
Universidad Santiago de Cali
Universidad Autónoma
Universidad Autónoma
ICESI
rcEsl
ICESI
ICESI
Universidad Pontificia Bolivariana
ICESI
CESA
Unab
ICESI
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Autónoma
Universidad Nacional
ICESI
ICESI
ICESI



Dirección Teléfono lnstitución

MelíaGloria
MejíaJ. Juan Carlos
MejíaJorge lván
MejíaJosé Fernando
MejíaMiguel
Mellinger Douglas K.
Méndez Adriana Lucía
Méndez P. Gustavo
MesaArango María Patricia
Millán Gra¡ales Jairo
Molina Echeveni Adriana
MolinaJorge
MolinaJuan Carlos
MolinaMejía RosaMaría
Moyano lreguiAlicia
Mónica SaavedraToro
Montañez Guillermo Alfonso
Montaqut Ana Cristina
Montedesco Alelandro
Montezuma María Fernanda
Montoya D. Marcela
Montoya M. Adriana María
Montoya Marta Elena
Morales Carlos Alberto
Moreno Castro Tercila
Moreno F. Gabriel
MoscosoJuan Pablo

Calle 49N Nq 35N-13
Edificio Panorama 10 A
Cra.23 Ns64-17

Cra.23AN53A-05

Calle 5E Ne44-59
Cra. l5Ns8-55

Cra.34Ne3-53
Calle 558 Ns 248-45
Calle 7c Oeste Nq 258-99
Calle TtOeste Ne 25-8-99
Cra. 22A Ne 47-64

Calle 41 N Nq 4-1 l6
Calle 16 Ns 100-22
Calle4TAN NqSBN-22
CallelrNq558-26
Calle 39N Nq 3CN-69

Calle$ANe71A-27
Ed. Multicentro Estrella Apto. 504
Cra. 79 Nq 498-32

Calle 145A Ns 86-21
Buenaventura 1 835

ICESI
Universidad Autónoma
[Jniversidad Autónoma
Universidad Autónoma
Universidad Autónoma

rcEsl
ICESI
Universidad Pontificia Bolivadana
Universidad delValle
Fundema
SagaPantanillo
Saga Pantanillo
Fundema
ColegioMayor
ICESI
rcEsl
ICESI
ICESI
ICESI
Universidad Autónoma
Universidad Pontif icia Bolivariana
Universidad Autónoma
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Santiago de Chile
Universidad de la Sabana
Universidad Diego Portales

Cali
Manizales
Manizales
Manizales
Manizales

Cali
Cali
Medellín
Cali
Manizales
Gali
Cali
Manizales
Bogotá
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Manizales
Medellín
Manizales
Medellín
Santiago de Chile
Bogotá
Santiago de Chile

649085
859908
859813

853120

525055
7rt04DlBuga

575607
8568i19
585936
585936
56938

811918
396710
641741
527016
646819

2505921
851302
2341653

25834959
21 1 3395

\
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Nombre Dirección Teléfono Institución

Mosquera Castrillón Luz Alba
MoyanoAlicia
MúneraAna Lucía
Muñoz Aura Stella
Muñoz Claudia María
MuñozJuan Carlos
Muñoz María Amparo
NaderMarcela
NemeTascón Manouch
Norema M. Adriana
Ocampo Arango Rafael
OchoaAlvarez José Fernando
Oreluela Briker
0rluela Alexandra
Orozco L. Adriana
Orrego Nubia
Ortiz R. Juan Carlos
Osorio Angela Beafiz
Osoina Bravo Mauricio
Ospina Duque Luz María
OtáloraCarlos lván
üálora Diego Alberto
Pacheco Silva Miguel R.
Pande Abha
Pande Harish C.
Paredes M. Víctor Manuel
ParraG. Lil ianaMaría

Calle34ANq$B-37
Calle 28 Ns 6-02
Calle26N Ns6Bis-41
Av. lcOeste Nq6-1 5 Apto. 301
Av.5BN Ne40N-98
Cra. 2A Oeste Nq 13-54
Calle 98 Ns 54-61

Av. 9N Ns 25N-30
Cra. 1 c Oeste Ne 9-59

Av. 6BN Nq25AN-31 Apro. 501
Cra. 25 Oe$e Nq4-34
Calle 36N Ns 3GN-07
Cra.80 Nq,$- 105
Cra. 84A Ns 37C-31 Apto. t 01
Calle 69A Nq 27A-92

Calle 9c Ns 31 -101
Cra.1eNs22-50
Av.2N Ns4N-58
Cra. 56 Ns 84-1 27

Cra.2N Nq 1N-15
Cra. 43 Nq 50-88

2397100
2430257
683535
803418
646691
835191
52n92
641309
613375
823337

61 21 26
575407
671 81 1
485302
436143
856758

2329605
808569
536903
341374

Medellín
Bogotá
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Manizales
Medellín
Cali
Cali
Cali
Medellín
Medellín
Manizales
Medellín
Medellin
Cali
Cali
Barranquilla

Universidad Pontif icia Bolivariana
Colegio Mayor de Cundinamarca
Universidad Javeriana
ICESI
ICESI
ICESI
ICESI
ICESI
ICESI
ICESI
Fundema
Universidad Pontif icia Bolivariana
Briker Ltda.
ICESI
ICESI
Universidad Pontif icia Bolivariana
Universidad Pontif icia Bolivariana
Universidad Autónoma
Universidad Pontif icia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
Carlos H. üálorae hijos Ltda.
lmportadora Carbon Ltda.
Universidad del Norte

UniversidaddelCauca popayán
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín



Dirección Teléfono lnstitución

Pana Grisales Liliana María
Paliño Sandra Cecilia
Peláez Botero Ana Patricia
Petáez Vicky
Pérez Javier Hernando
Pérez Rodríguez José Javier
Perico Hildebrando
Perón Rebolledo Lucien Joseph
Pfizenmaier G. Mónica Lucía
Plazas Reinaldo
Plazas Luis Carlos
Posada B. Daniel
Prieto Guzmán María Mercedes
Quijano H. Gustavo Adolfo
Quintero Eleonora
Quintero M. Carlos Alberto
Quintero María lsabel
Quinteto Mejía Tony
Ouintero Posso Piedad
QuinteroZ. María Eucaris
Quiroga Adriana Patricia
QuirogaZ. GloriaMaría
Quiroz Castro Rafael
Ramirez B. Ana Carolina
Ramírez Diego Hernando
Ramírez Elsy
Ramírez M. GabrielJ.

Calle21Nq57-54

Av. 8N Ns 25-1 99
Calle 568 Ns 26-135
Av. Salaverry 2020 - Jesús María
Calle 106Ns4()-61
Cra. 27 Ns 6-49
Calle 3A Ns42-62
Ganetera Vía Guacara
Cra.28D Ne69-55
Calle 32C Nq 67-49
Calle 56 Ne 28-55
Av. 6Bis Ns 28N-64
Av.4N Ns,|4N-47
Calle 5A Ne 27-05 Aoto. 402
Cra. 42 Nq 98-26
Cra. 21 Nq 62-52
Cra. 42 Ns 98-26
Trans 320 Nq 7MD-26

Calle 32F Ne 65A-50
Av. 3c Bis Ns 52-72
Cra. 22 Nq 5T-30 Apto. 301
Av. 6N Nq 23DN-1 6 Of. 401
Calle 49A Ns 86-64
Cra. 788 Ns 49A-41

Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontif icia Bolivariana
Universidad Pontifi cia Bolivariana
Universidad Javeriana
Universidad Autónoma
Universidad del Pacífico
Fundaempresa
ICESI
ICESI
Universidad Tecnológica del Centro
Universidad Autónoma
Universidad Nacional
ICESI
ICESI
Quintero López y Cía
Gnjales Hermanos Ltda.
ICESI
Universidad Autónoma
ICESI
Universidad Pontificia Bolivarjana
Fundema
Universidad Pontificia Bolivariana
ICESI
Universidad Autónoma
Universidad Autónoma
Universidad Pontif icia Bolivariana
Universidad Nacional

Medellín
Medellín
Medellín
Cali
Manizales
Lima-Peru
Bogotá
Cali
Cali
Valencia - Venezuela
Manizales
Medellín
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Manizales
Cali
Medellín
Manizales
Medellín
cáli
Manizales
Cali
Medellín
Medellín

650395

612220
862916
712277
2537566
571585
524689
045718088
856662
2353727
832080
610882
641357
576953
510846
852769
510846
2437197

2356135
651428
860075
6t 1376
3,1Í1936
2U2471

\
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Nombre Dirección Teléfono Institución

Bamírez R. Luis Hernando
RamosJuan Hernando
RangelS. Olga Lucía
Rendón C. Hemán D.
Rendón Calle Jorge lván
Rengifo Beatriz Eugenia
Restreoo E. Daniel
ResfepoOlga Lucía
Restrepo Zuluaga Yolanda
Rincón Juan Bernardo
Riofrío Terán Vicente
Rivadeneira María Clemencia
Rivera Luis Eduardo
Rivera Yolanda Stella
Robledo Arango Beafiz
Robles V. Oscar Orlando
Rodas Rubén Darío
Rodríguez José Vicente
Rodríguez Lamy Mauricio
Rodríguez Luisa Fernanda
Rodríguez María Elena
Rodríguez Prieto Lucero
Rodríguez Q. Juan Carlos
Rodríguez Sandra Patricia
Romaite Sujaila
Román Ruth Esperanza
Romero Ortiz Lurs Ernesto

Calle 170 Ns 50-25
Cra. 23C Nq 64- l 8
Cra.24E Ns4-128Oeste

Calle62Ns 47-24
Calle 4 Nq 1-1 9
Cra.23C Ns69-78
Cra.23A Nq69-78
Calle 29 Nq 53-42
Cra.23B Ns69-54
P. 0. Box 5781

Cra.89 Ne42C-51
Cra.89 Nq42C-51
Cra.23A Nq60-86
Diag. 45A Nr 55A-41 5

Av.4CN Ne33A-48
Calle 9 Sur Nq 5-45
Cra.23 Ns39-18

Cra. 36 Nq 244-1 0
Av. Guadalupe Ne 9-73
Cra. 67 Nq 20-1 4
Cra.56 Nq2-19
Cra.23 Nq39-18
Calle 72 Nq 9-71

CESA
Fundema
ICESI
Universidad Nacional
Universidad Nacional
Universidad Autónoma
Universidad Nacional
Universidad Autónoma
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Autónoma
ESPOL
CESA
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Autónoma
Universidad Distrital
Universidad delValle
rcEsl
Universidad Distrital
Universidad Distrital
ICESI
Universidad del Valle
ICESI
ICESI
ICESI
Universidad Distrital
EAN

Bogotá
Manizales
Cali
Medellín
Medellín
Cali
Manizales
Manizales
Medellín
Manizales
Guayaquil-Ecuador
Bogotá
Medellín
Medellín
Manizales
Bogotá
Cali
Cali
Bogotá
Bogotá
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Bogotá
Bogotá

6721124
853 1 77
55161 1
23401 00
2547153
822524
860210
860210
2759966
860082
310458

2530767
sc30767
852482
384081
398393
689623
2230280
2052883
392082
482060
523393
3031 63
51 5461

4851 20



Nombre Dirección Teléfono Institución Ciudad

Rubio Alberto
RubioJaime
Rubio Rengifo Alberlo
Bubio Vilia Dolman
Rueda G. Alvaro
Ruiz C. Jairo A.
Ruiz Martha
SaavedraT. Mónica
SalazarAlejandro
Salazar Giraldo Jaime H.
Salazar Santiago
Saldaniaga Juan Carlos
Sánchez Albán Diana
Sánchez Trujillo Carlos Mario
Sanclemente Adriana
Sanclemenle Akerman Patricia
SardiJuan Carlos
Sedano Carlos Francisco
Segura A. Luis Carlos
Serna Caslro Julián Alberto
Senano Duarte Angel
Siena Soler Alba Lucía
Soto Antonio José
Soto Antonio José
Spataro Mauricio
Spir C. Odette
SteveOdette

Calle 48 N" 38- 12
Calle 48 Nq 38-12

Calle 28 Nq 22-48 Apto. 30
Cra. 59 Ns 66-1 1 4
Calle 9 Sur Ns 5-45

Calle 41 N Nq 4-1 16

4.A.25608
Calle 65 Nq 23B-1 05
Calle 40 Nq F-2-A 325
calle 12AN Nq 6-50 Apro. 402

Av. 49N Nq 1 4-04 Apto. 301
Calle 37N Nq 2AN-04
Calle 22 Nq 9-78
Suc. Correos "J" C.P. 6489 Mont., N.L.
Calle2l SurNq4lA-71
Calle 55 Nq 23-62
Calle 27 Ns 21-33
Cra. 23 Nq 25-61 Of . 806
Calle5l NeSAN-85
Calle 50N Ns3AN-21
Av. 5 Ns 20-40
Trans.17Ne1 l4-27

Constructora de vivienda
Constructora de vivienda

Fundena
SENA
Universidad Distrital
CESA
ICESI
Universidad del Valle
ICESI
Rasautos
Universidad Pontificia Bolivariana.
ICESI
Universidad Nacional
ICESI
ICESI
ICESI
ITESM-Monteney
Universidad Pontificia Bolivariana
Fundema
Ferrelería Duarte
Corporación Acción por Caldas
ICESI
ICESI
ICESI
Universidad de los Andes
Universidad de los Andes

53 1 892
531 892
731479
841450
31 5509
2782067

641418
392430
306838
851727
576501
653904
2341777
61 5661
680609
613559
3529300
6601 28
852697
2996
832329
640870
652598
61 5265
21 3801 4

Cali
0ali
Cali
Manrzales
Bananquilla
Bogotá
Bogotá
Cali
Cali
Cali
Manizales
Medellín
Cali
Medellín
Cali
Cali
Cali.
Méjico
Medellín
Manizales
Tuluá
Manizales
Cali
Cali
Cali
Cali
Bogotá

\



Nombre Dirección Teléfono Instituc¡ón Ciudad

Suárez Gloria Inés
SuárezG. Paficia
Suárez R. Mauricio
Suárez Yolanda
SweatEdwardO.
Tabares Jorge
TabordaOlga Inés
TamayoV. Ana F.
Tascón Allredo
Tascón Antonio José
Tascón Restrepo Hugo Daniel
TegethoffThomas
Tissot Michel
Toro NéstorA.
Toro Yania Miiena
Tonés de Marín Gabriela
Tones Gloria Andrea
Tristán Victoria Eugenia
UribeJuan Carlos
Uribe Ortiz Antonio José
ValenciaA. Jaime
Valencia Beatriz
Valencia Benío Raúl
Valencia Constanza
Valencia Diego Fernando
Valencia Raúl
Van Den Enden Sandra

Av. RooseveltNo2T-10
Calle 70 B Nq88-25
Cra. 23 Nq 57-03

Calle3T D Nq98A-13
Calle3 B Nq78B-37
Cra.68 Nq46A-63

Calle 64 Nq 50-40
Cra.44 Ne9A-31
Calle 33A Nq 2EN-54
Calle 14 Nq6-61
Galle 15BNNq9AN-84
Calle 32D Ns 81 B-99 Bl 52 Apto. 102
Calle 28 Ne$-61
Diag. 32A Ne 37A-29
Tonear Torre 2 Apto. 1 001
Calle49 Nq824-71
Calle 5A Ns 22-75
Cra. 67A Nq 10Bis-81
Calle3 Bis Nq35A-60
Cra.7 Nq4-13
Cra. 10 N" 56-76
Calle 9 Nq 8C-50
Cra.26 Nq50-30

Círculo del Oyente
Universidad Autónoma
Universidad Autónorna
ICESI

Cali
Manizales
Manizales
Cali

EAFIT Mede¡ín
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín
ICESI Cati
SENA Cati
Proquimes Ltda. Cali
ICESI Cal
Universidad Autónoma de Occidente Cali
Universidad Autónoma de Occidente Cali
ICESI Cati
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín
ICESI Cati
ICESI CAIi
Fundema Manizales
UniversidadPontificiaBolivariana Medellín
SENA Cali
tcEst cati
Andina de Alimentos Ltda. Cali
Universidad Autónoma Manizales
ICESI CAI|
Andinade Alimentos Ltda. Cali
Universidad Autónoma Manizales

501 647
854252
860990
803979

2535905
2361044
3602068
523812
467186
5 1 0258
51 6365
5881 91
837377
613391
2500888
526469
576263
856087
2483803
51 548
3981 93
531 235
829369
415455
588292
851 81 4



Nombre Dirección Teléfono Insti tución

Vanegas Carlos A.
Varela Bernardo
VarelaV. Rodrigo
Vargas Pedro
Velásquez C. Andrés
Velásquez de Villa Beatriz
Velásquez José Arturo
Velásquez P. Adnana María
Velásquez Vélez Alvaro
Vélez D. Carlos Eduardo
Vélez Francrsco Fdo.
Vélez J. Sandra
Vergara Nora Alicia
Vergel Luis Alf redo
Vernaza Blanca Lucía
Villa Callejas María Claudia
Vil laG. Jorge Alonso
Villegas Luis Enrique
Viveros Edgar A.
Yaffe de Malca Lilian
Zaccour Luis G.
Zambrano J. Adolfo
Zamorano Calos A.
Zamorano Guillermo Alberto
Zonil la de Delgado Gladys
Zuluaga José Orlando

Av. 5N Nq 23N-35
Cra. 38E N" 3-60
A.4.25608 Unicentro

Super M2 7 ED 2 Apto. 206 KNDy

Cra. 19 Nq 62A-18
Calle 92 N" 75-17

Calle 37 C Nq 96-53
Cra. 23 N"62-1 6 Apto. l 4-A
Av .19Nq15-17

Calle 2 Oeste Nq 3- 12
Calle € Nq 224-34
Cra. 34 D Nq 28-23

Calle 9C Nq 40A-104
Cra. 1 Oeste Nq 11-85
Av. 5 AN N" 20-53
Calle 125 A Nq 49-32 Bl. 3 Apto. 309
Calle 1 Nq 558-26
Av. del Río Nq 12-29 Oeste
Calle 38AN Ns 3C-95

61 6586
.+o /  toc

306838

2643902

860551
2574204

Universidad Autónoma
2543831

8261 70

832282
269751 8
576740

523529
8371 91
613223
535527
52701 6
808779
683379
665700

Colegio Jefferson
SENA
ICESI

Universidad Distrital
SENA
Universidad Autónoma
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Autónoma
Manizales
Universidad Pontif icia Bolivariana
Universidad Autónoma

Universidad Popular
Cali Hoteles S.A.
Universidad Pontif icia Bolivariana
Villa Giraldo y CÍa. Ltda.
CESA
ICESI
ICESI
IUtrbI

CESA
ICESI
Universidad Javeriana

Politécnico Colombiano

Cali
Cali
Cali
Manizales
Bogotá
Medellín
Manizales
Medellín
Manizales

Medellín
Manizales
Manizales
Valledupar
Cali
Medellín
Cali
Bogotá
Cali
Cali
Cali
Bogotá
Cali
Cali
Cali
Medellín

\



ICESI

El .lCESl es una corporación universitar¡a fundada en 1g7g para
satisfacer las necesidades del sector empresarial en el campo de la
formación de profes¡onales en las diferentes áreas que aquellos requie_
ran. Para cumplir con este propósito el ICESI ofiece tos s¡gu¡entesprogramas de Pregrado y post_grado:

PROGRAMAS DE PRE-GRADO
. Administración de Empresas - Horario diurno y nocturno.
o Ingen¡ería de Sistemas e Informát¡ca _ Horario-diurno.

PROGRAMAS DE POST.GRADO
o Magister en Adm¡n¡stración de Empresas.
o Especial ización en Administración Agro_lndustr ial.
. Espec¡alización en Mercadeo.
o Especialización en Finanzas.
. Especialización en Relaciones Industriales.
o Especialización en Gerencia de Sistemas.
o Especialización en Gerencia Tributaria.
o Especializac¡ón en Gerenc¡a de Negocios Inlernacionates.

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL ICESI
. Formac¡ón integral del hombre
c Búsqueda cont¡nua de la excelencia
. Atención individualizada a los estudiantes.

- Hábitos de estudio
- Núcleo de enseñanza-aprendizaje

. Programa de práctica en ta empresa

. Desarrollo del espíritu empresárial

. Renovac¡ón permanente de los equipos de apoyo a ta enseñanza.
lnformes: Apartado Aéreo 2560g, Un¡centro

Telélono: 306922
C A L I - V A L L E - C O L O M B I A

ICESI es una Institución Univers¡taria afiliada a la Asociación
Cotombiana de Universidad." _ ÁéCuñ.


