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HACIA un 
nuevo futuro 

UNIVE- Q~ 
EMP~ 

El inicio de una n u eva etap a nos llena de 
expectativas, ilusiones y realidades. Este es el 
caso de nuestra facultad que ha iniciado una im
portante etapa de cambio que nos permitirá se
guir avanzando en los primeros lugares de las 
facultades de administración de empresas del 

país. Entendemos el cambio como una constante, donde tomando los ele
mentos novedosos y enriquecedores, completaremos un nuevo escenario 
bilse para nuestro futuro, en el estudio, la ensei'lanza y la práctica de la 
administración de empresas. 

Mantendremos nuestra posición de liderazgo contjnuando con la práctica 
de los principios y valores por parte de nuestros alumnos, egresados y pro
fesores, que tanta falta hace en nuestro país de hoy y del mañana; ejercita
remos sus habilidades para desarrollar en ellos su capacidad de acción en 
beneficio de ellos mismos, de sus empresas y de la comunidad en general, y 
les Impartiremos los conocimientos integrales necesarios para el manejo de 
sus organizaciones en beneficio del país. 

El enfoque clásico que en Colombia se le ha hado a la administración de 
empresas ha sido superado por el desarrollo de la misma ciencia y las nue
vas realidades de los mercados. La administración de empresas por sí sola, 
es una parte de lo que requiere el amplio mundo empresarial y de negocios 
en la actualidad. Temas tales como alta gerencia, estrategia, negociación, 
espíritu empresarial, globalización, alianzas estratégicas, liderazgo, inteli
gencia emocional Y otros, han cambiado el enfoque tradicional y han traí
do nuevos conocimientos al mundo empresarial. 



Es por esto que nuestro futuro estará enmarcado en las 
nuevas realidades que se desarrollan en el mundo de las 
empresas y los negocios. Profundizaremos el desarrollo de 
la investigación interdisciplinaria para la obtendón de 
nuevos conodmientosen nuestra tienda. Continuaremos 
la implementación de distintas metodologías docentes que 
aseguran un mejor aprendizaje y práctica de nuestros es· 
tudiantes. Partiendo de perfiles deseados de nuestros pro
fesores y estudiantes, desarrollaremos sus planes de vida y 
carrera como base de su éxito profesional y pedagógico. 
La selección y formadÓn de profesores será base impor· 
tante de la calidad académica. Intensificaremos el espíritu 
empresarial de nuestros estudiantes ampliando así su fu· 
turo desarrollo profesional. Profesionalizaremos aún más ----
nuestras actuales prácticas empresariales como fundamen· 
to de la educadón. La utiJizadón de las alianzas con uni· 
versidades del exterior por parte de nuestros estudiantes y 
profesores deberá intensificarse para mantener nuestro 
puente permanente con otras culturas y desarrollos mun· 
diales de la educadón y los negocios. Nuevos y novedosos 
programas formarán parte de nuestro portafolio de servi· 
dos acorde a las nuevas realidades de los mercados. Todo 
lo anterior ayudará a nuestros egresados a superar con éxi-
to las actuales crisis del país y construir un mejor futuro 
para todos. Como mencioné antes, entendemos el cam-
bio como una constante. 

La antigua revista de la Facultad "DOCUMENTOS" cum
plió su cometido en la difusión de nuestra ideas y cono
cimientos; por lo anterior y siendo consecuente con las 
nuevas realidades de nuestra ciencia, con nuevas ideas y 
un fuerte espíritu emprendedor, tan necesario para reali
zarlas, nos comprometemos hoy con una novedosa re
vista de la facultad que hemos denominado "UNIVE.RSI
DAD & EMPRfSA", la cual permitirá comunicarnos con 
toda la comunidad interesada en aprender y actualizarse 
en los temas de administradón tan necesarios en nues· 
tras días. El enfoque de la revista es el de ofrecer un for· 
mato novedoso entre las revistas académicas, ágil en su 
contenido, desarrollando los temas académicos, científi
cos y de actualidad empresarial, siempre enfocados a la 
aplicabilidad de los mismos en las organizadones. 



Nuestra revista contendrá cuatro secciones: La primera 
llamada" AVANCES DE INVESTIGACION" dará cuenta 
de los desarrollos de cada una de las lineas de investiga
dón adoptadas por la facultad; la segunda, llamada " AD
MINISTRACION", incluirá temas de organización, 
marketing, finanzas, gestión humana, negocios inter
nacionales, tecnología, gestión social y gestión de sa4 

lud¡ la tercera "ESPIRlTU EMPRESARIAL" llevará una 
entrevista del "empresario invitado" y artículos donde 
los "empresarios escriben", y la cuarta tendrá temas de 
"ACTUALIDAD" donde conoceremos notidas sobre aC4 

tualidad académica y algunos libros invitados de nues
tro interés. 

La participación de los empresarios del país en general, 
de nuestros egresados, de profesores, de estudiantes y 
del personal administrativo será definitiva en el éxito 
de la revista. Invitamos muy especialmente a participar 
con sus artículos y recomendaciones; agradecemos muy 
especialmente a todos los vinculados con la edición de 
nuestro primer n(unero, sin su ayuda esta revista no se
ría una realidad. 

Para la primera edidón, en la sección "empresario invita 4 

do" hemos entrevistado a un empresario que coruidera 4 

mos ejemplo a nivel nadonal; su acción íntegra, empren
dedora, mesurada y de compromiso social lo ha llevado a 
ocupar un lugar especial entre los hombres de negocios 
del país y de la comunidad rosarista de la cual es miem
bro prindpal. Nos referimos al Dr. Pedro Gómcz Barrero, 
estamos seguros que sus comentarios son testimonio 
de cómo si se puede hacer empresa en nuestro país. 
Dr. Gómez, gradas por su colaboración. 

Como conclusión de este editorial deseo mencionar la 
frase que identifica a nuestra Universidad del Rosario y 
que ha sido piedra angular de su permanencia en el tiem
po: "NOVA ET VETERA", a la cual seremos fieles en esta 
revista pues entendemos que hay un futuro toda vez 
que observemos y valoremos nuestro pasado. 

Fernando Mern.ndez Qullano 
DECANO· FaCilitad Administración de Empresa.5 



RESUMEN 
A partlr del Impulso dado a la Investigación a nivel institucional, se crea la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad de Administración de Empresas )' se definen sus líneas de 
Investigación. En el articulo, el coordinador de cada línea prl!$enta de manera sintética 
10$ obletivos, procedimientos y resultados esperados de cada una de ellas. 

SUMMARY 
Tlulllks 10 lile ewpllllsls 811'('11 ro rrsl'(¡(cl¡ (jf 1m ¡/lstitllliolllll 1I.'1't'1, TI/(' Hl'sl'(jrcll Uulr lIf rhe 
IIIlSII1t'ss AI/mln/Slmt/OI1 FUC/llfy WtlS (((IIII''¡ 111/(1 its gllideliut's II'eTC dt'{ille¡J. 111 ti/(' 11ft/de, ('/IC/¡ 
(klll's c/X)rrlll1llforourU"es tl,e obfl'C't¡ve$, pmcw/u res (lml rr5111t5 t'X~'Ct('(1. 

INTRODUCCiÓN 
En el plan de mejoramiento conti
nuo de la Universidad y de la Facul
tad, desde 1994 se viene lncremen
lando el interés y el impulso a la in
vestigación dentifica y a la produc· 
clón académica de todos 105 actores 
del proceso educativo. A partir de la 
definición de la Política General de 
Investigadones para la institudón, 
se define la estructura de la investi· 
gaclón, se trazan estrategias para su 
desarrollo y se coruonna el núcleo 
de investigadones de cada facultad. 

En la Facu ltad de Administrad6n 
de Empresas se coruormó, en el pri
mer semestre de 1999, un grupo 
interdisdplinario de investigadores 
que, a partir del reconocimiento de 
la realidad académica y empresarial 
y en concordanda con el Proyecto 
Educativo lnstitudonal, definieron 
las líneas de investigación que 
orientarán el quehacer de la facul· 
tad en 105 próximos años. En la eje--

cudón de estasl[neas se involucran, 
además de Jos investigadores, 105 dlr 
centes de la Facu ltad y los estudian· 
tes en calidad de auxiliares o asisten· 
tes. Las líneas identificadas son: 

• Uderazgo 
• GlobaUzación y Competitividad 

Internadonal 
• Espíritu Empresarial 
• Cultura Corporativa 
• Desarrollo sostenible 

La publicadón UNIVERSIDAD & 
EMPRESA, que hoy se inaugura, se 
convierte en un espado privilegia· 
do para la difusión y confrontadón 
de los resultados parciales de este 
quehacer investigatlvo. En este pri
mer número, y en orden a la 
secuendalidad de este proceso, se 
desarrolla una breve y esquemática 
presentadón de cada una de las lí
ncasi en los números posteriores se 
presentarán infonnes permanentes 
de avance. 
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LiNEA de 
liderazgo 

Maria Liliana Mejía 
Inve~ligodoro Junior 

Dentro del actual entorno colom
biano surgen nuevos retos y nece
sidades que hacen cada vez más 
importante la actuación compro
metida de líderes particlpativos y 
éticos que sean agentes efectivos 
de cambio y contribuyan al pro
greso económico y social del país. 

Actualmente, el país está sumido 
en una desesperanza por los con
tinuos acontecimientos de violen
cia, intolerancia y ausencia de 
valores éticos; quienes están 
liderando los procesos de cambio 
del país no han logrado crear ca
minos efectivos que tiendan a res
tablecer la credibilidad en el cam
bio, la paz y la recuperación de 
los valores, lo que hace evidente 
la necesidad de nuevos lideres que 
con las habilidades requeridas para 
lograr un cambio real, generen y 
potencialicen en los demás los 
valores que hoy están anestesia
dos, para así avanzar en la cons
trucción de mejores escenarios 
que nos acerquen a una Colom
bia justa, solidaria y pujante don
de sobresalgan los valores y una 
verdadera competitividad. 

La Universidad del Rosario siem
pre atenta al "Nova et Vetera" y en 
congruencia con la misión y el 
plan estratégico de la Escuela a 

decidido crear la línea de investi
gación en liderazgo, que pretende 
identificar las competencias (co
nocimientos, habilidades, princi
pios y valores) que lo determinan, 
elaborando metodologías y mode
los de aplicación práctica que per
mitan la formación de líderes pa ra 
la Escuela y el mundo empresaria l 
nacional e internacional. 

Para Llegar a formar estos lideres 
se proponen los siguientes objet i
vos estratégicos: 

• Establecer el marco teórico y 
los fundamentos conceptuales so
bre: el liderazgo, el liderazgo a la 
luz de la filosofía Rosa rlsta y el lí
der de empresa que requiere el 
mercado, determinando los prin
cipales conocimientos, habilida
des, principios y valores del líder. 

• Identificar y construir las 
meto-dologías pedagógicas pa ra 
que los estudiantes y docentes de 
la Escuela interioricen las habili
dades, los principios y los valores 
determinantes del liderazgo y ac
túen según ellos. 

• y elaborar y proponer un mo
delode aplicación práctica que per
mita ofrecer asesoría y consultoría 
al entorno empresarial colombia
no en la formadón de lideres. 
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LiNEA de lo~,ti9"do,"J"o¡", 

GLOBALIZACIÓN y 

competitividad 
internacional 

Durante la última década, la mag· 
nitud y la estructura de los merca· 
dos de bienes, de servicios y finan· 
cieros internacionales han experl· 
mentado profundos cambios. Di· 
chos cambios son principalmente 
fruto de la liberalización generali· 
zada en térmi nos de comercio e 
intercambio y del desarrollo tec· 
110lógico que facilita la informa· 
ción instantánea y permanente las 
24 horas del día, así como la 
interconexión de los mercados. 
Adiciona lmente, estamos vivien· 
do la despolitización de las (ron
teras y la conformación de bloques 
económicos, con manejos concer· 
tados en términos de política mo
netaria, política fiscal y manejo 
macroeconómico. 

La breve presentación anterior se 
conoce como Globalización. Den
tro de esta realidad económica se 
encuentran inmersos todos los 
países desarrollados y aquellos en 
vías de desarrollo. Por lo tanto, es 
imprescindible para cualquier go· 
bierno empezar a cuestionarse so
bre sus condiciones y característi-

cas actuales para competir en los 
mercados internacionales o por lo 
menos para hacerlo dentro de sus 
fronteras en los mercados domés
ticos propios. 

Colombia es un país con una re
ciente historia de Apertura Eco
nómica, contrastado con una lar
ga trayectoria de mercado prote
gido y aislado de las condiciones 
de competencia internacional. 
Hoy nos enfrentamos a una rea
lidad imposible de detener y a la 
cual hay que unirse. Por lo tanto 
es una obligación de la Academia 
y en especia l de la Universidad 
involucrarse dentro de este pro
ceso y logra r un acercamiento 
entre los sectores empresariales de 
economía real con la academia, 
reallzando investigación práctica 
y teórica que permita hacer nues
tra empresa más eficiente y com
petitiva, capaz de penetrar nue
vos mercados, identificando 
oportunidades de negocio y dise
ñando estrategias que le ayuden 
a defender sus mercados actuales 
domésticos. 
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Es así como la Facultad de Admi· 
nistración de Empresas de este 
Colegio Mayor ha identificado la 
importancia de establecer una Lí· 
nea de Investigación en este cam· 
po en la cual se pretende estable· 
cer un marco de reflexión yanáli· 
sis sobre el proceso de Globali· 
zación y la competitividad inter· 
nacional en el contexto de la eco· 
nomía colombiana; con el propó· 
sito de analizar e identificar los 
elementos, factores claves e 
indicadores que pueden aplicarse 
de manera específica a empresas 
de los diferentes sectores de la eco
nomía, que buscan, a través de la 
internaciona!ización, opciones de 
Competitividad en los mercados 
a nivel de países, bloques econÓ· 
micos y otras formas de comercio 
internacional. 

Pa ra el logro de este gran objetivo 
se han establecido las siguientes 
fases: en primer lugar se realizará 
la recopilación y construcción de 
un soporte documental y biblio
gráfico sobre los fundamentos teó
ricos y conceptuales dentro de los 
cuales se enmaTca la Globali· 
zación y la Competitividad loter· 
nac ional. En segundo lugar, una 
vez se tenga el marco teórico se 
realizará el proceso de diagnosti
co en empresas colombianas que 
permita establecer las fortalezas y 
debilidades del sector productivo 
desde la perspectiva de la Compe
titividad Internacional, identificar 

sectores y empresas colombianas 
en las cuales se hayan desarrolla· 
do procesos de internacionali
zadón, estableciendo factores cla
ves utilizados, identificar sectores 
y empresas multinacionales que 
operan en Colombia determinan
do factores claves utilizados en 
su proceso de internacionaliza· 
ción en el país, establecer los ele
mentos claves de la internado
nalización que para las empresas 
exigen los diferentes tratados in
ternacionales y que se expresan en 
el comercio entre países, bloques 
económicos y olras formas de aso
ciación. En tercer lugar, se preten
de determinar procesos, elemen
tos y metodologías que podrán 
aplicarse a las empresas colombia
nas de los diferentes sectores y ta
maños de la economfa que en
cuentran en la Globalizaci6n un 
instrumento para alcanzar mayor 
Competitividad. Como producto 
de este trabajo se podrá ofrecer al 
sector empresarial asesoría en los 
procesos de diagnostico y planes 
de mejoramiento para lograr com
petitividad para proteger su mer
cado doméstico de la competen
cia internacional, así como para 
lograr penetrar y acceder a merca
dos extranjeros. 

Actualmente se desarrolla la pri
mera fase identificada, la cual con
siste en la construcción del marco 
teórico y conceptual de la Compe
titividad y la Globalización. 
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JOH Aldo Buenoventuro 8. 

LiNEA de 1~,'godo,Seo;o, , . 
espzrztu 
empresarial 

Espíritu Empresarial es el nombre 
de la línea de investigación que, 
desde el pasado mes de febrero, 
complementa el grupo de temas 
que trabajan los investigadores de 
la facu ltad, a la cua l pueden vin
cu larse todos los estudiantes. 

Para enmarcar el Espíritu Empre
sarial en una definición, podemos 
citar al profesor Jeffry A. Timmons 
reco nocido catedrático sobre el 
tema: "Espíritu Empresarial es una 
forma de pensar, razonar y actuar 
enmarcada en una obses ión por la 
oportunidad, con enfoque 
holfstico y con un liderazgo muy 
ba lanceado. Los resultados del Es
píritu Empresarial se manifiestan 
en la creación, crecimiento, reali
zación y renovación de valor, no 
sólo para los propietarios sino para 
todos los miembros participantes. 
En el centro de este proceso está 
la creación y/o reconocimiento de 
oportunidades, lo cual requiere 
una voluntad y una disposición 
para asumir riegos-tanto persona
les como financieros- pero en una 
forma muy calculada y orientada 
a dirigir y a convertir los factores 
negativos para el éxito, en hechos 

positivoS. Normalmente, los em
presarios innovadores que conci
ben, crean y dirigen estas organi
zaciones, desarrollan estrategias y 
tácticas que son frugales en la ad
ministración de los recursos que 
ellos acumulan". 

El trabajo en la Facultad se cen
trará en su primera etapa en tres 
aspectos fundamentales. Pri mero, 
en generar cátedras que formen 
estudian tes innovadores y em
prendedores. Ad icionalm ente, 
crear un proceso de motivar, en
trenar y ofrecer los apoyos nece
sarios, que faciliten obtener una 
experiencia práctica, a t ravés de la 
creación de una empresa, así como 
promover la cu ltura emprendedo
ra hacia la comunidad nacional e 
internacional. 

En segundo lugar, ofrecer a través 
de contactos y alianzas estratégi
cas con empresas el componente 
práctico de las diferentes asigna
turas del pensum académico y ase
sorar en forma permanente a es
tas organizaciones o empresas que 
se generen, con la participación de 
alumnos, en asocio con la Unidad 
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de Asesoría Empresarial de la Fa
cultad. 

En tercer lugar, Espíritu Empresa
rial ofrecerá capacitación perma
nente a los empresarios y perso
nal de las empresas con las que 
interactúa y a la comunidad en 
general. Participará y realizará fo
ros y congresos referentes al tema. 

Para lelamente a estas actividades 
se desarrollará n las investigaciones 
que se requieran, las que propon
gan los estudiantes y las que de
mandan los Interesados. 

De manera que son muchas las 
actividades y beneficios que ofre
ce la nueva linea. ¡Bienvenidos a 
participar! 

Corlos Eduordo Mende:.: Álvore:.: 

LiNEA de ,"~.tigado,Ma.te, 

cultura corporativa 
La investigación propuesta parte 
de un concepto diferente al que 
manejan autores sobre la cultura 
corporativa. Al hacer una revisión 
bibliográfica sobre el concepto se 
encuentra que ésta es el resultado 
de aspectos tales como la ideolo
gía, los va lores, las creencias, los 
mitos, ritos y otros componentes. 

Esta Unea de investigación entien
de la cultura corporativa en una 
perspectiva diferente al incluir otros 
factores que interreladona en la di
námica de la organización tales 
como; el concepto que tiene el (j. 

der ó el fundador sobre el hombre, 
la estructura, el sistema cultural y 
el clima de la organización. Este 
aporte puede considerarse novedo
so frente a otros que han orientado 
el análisis de la organización y su 

cu ltura corporativa bajo parámetros 
diferentes. 

La mayor dificultad que tienen los 
empresarios para identificar los 
rasgos de la cultura corporativa de 
su organización radica en la ausen
cia de técnicas de investigación 
que faciliten el conocimiento de 
la misma. La línea propone el di
seño de técnicas para ser aplica
das de manera universal en la 
empresa colombiana y latinoame
ricana; es un aporte importante 
para empresa rios, consultores y 
otros profesionales que se intere
sen en el tema. Esta expectativa se 
sustenta en los resultados especí
ficos que ha producido un trabajo 
sobre clima organizacional reaU
zado en la Facul tad de Adminis
tración de empresas y el entonces 



Avances d e investiga.16n 

La mayor dificultad 
que tienen los 

empresarios para 
identificar los rasgos 

de la wltllra 
corporativa de su 

organización radica en 
la ausencia de técnicas 

de itlyestigaci6n que 
faciliten el 

conocimiento de la 
misma. 

Centro de Investigaciones del Co
legio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario en la década de los años 
80s, bajo la dirección del autor de 
la presente propuesta. El resulta
do de este trabajo conocido como 
el IMCOC (Instrumento para 
medir clima en las organizaciones 
Colombianas), es plenamente sa
tisfactorio por la acogida que ha 
tenido durante 20 años, constitu
yéndose hoy en día en instrumen
to utilizado por estudiantes en tra
bajos de grado y en actividades de 
consultoría de empresa en medi
ción de clima organizacional. 

La recolección de información en 
empresas colombianas de diferen
tes sectores y tamaños permitirá a 

los investigadores definir rasgos 
predominantes en la cultura cor
porativa. A partir de tales conoci
mientos se podrán proponer ele
mentos que facUiten la implanta
ción de procesos de cambio pla
neado por la implantación de tec
nologías de gestión y específica
mente en el Servicio al cliente. 
Estos conocimientos podrán ser 
utilizados como referencia por 
empresarios ó consultores. 

Desde esta perspectiva práctica el 
proyecto busca que la Facultad de 
Administración de Empresas del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario alcance el liderazgo en 
la creación de conocimjento rela
t ivo a la cultura corporativa, el de
sarrollo de una metodología para 
su descripción y de técnicas de 
diagnóstico como medición del cli
ma de la organización, la estructu
ra su diseño o rediseño. Además de 
proponer estrategias de acción para 
liderar procesos de transformación 
cultural e implan-tación de tecno
logías de gestión, y creación de una 
cultura de Servicio al cliente. 

Los resultados anteriores de la lí
nea se traducen en productos de 
consultoría que la Universidad y 
su Facultad de Administración de 
Empresas ofrece a los empresarios 
con quienes podrá establecer 
alianzas en la relación universi
dad- empresa haciendo investiga
ción aplicada a cada empresa, 
en cualquiera de los productos 
desarrollados. 
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Femcmdo Locono Botero 

LiNEA de I~.,godo<s."",, 

desarrollo sostenible 
A partir del reconocimiento de las 
limitaciones que el entorno pue
de imponer al crecimiento econó
mico y de la relación existente 
entre los problemas sociales, el 
hábitat y las posibilidades de de
sarro llo de una sociedad, se ha 
venido integrando desde las últi
mas décadas el concepto de Desa
rrollo Sostenible que se orienta en 
la búsqueda de una concepción 
más armónica de la vida humana 
en relación con su medio y tenien
do en cuenta la responsabilidad 
con las generaciones presentes y 
futuras. 

El Desarrollo Sostenible, entendi
do en su visión más general inte
gra tres elementos principales: 

1) El desa rrollo económico; 

2) El desarrollo del individuo, la 
sociedad y la cultura; y, 

3) El desarrollo del medio ambien
te natura l. 

Lograr la sostenibilidad en esta 
nueva concepción del desarrollo 
requiere, entonces de esfuerzos 
mancomunados entre el Gobier
no, las diversas Instituciones So-

ciales, la Empresa y la Sociedad 
Civil. 

La empresa de hoy no puede des
conocer este desafío, sino por el 
contrario, debe actuar de manera 
creativa y proactiva en la búsque
da del Desarrollo Sostenible. Es ella 
la llamada no sólo a la generación 

En un mundo 
globallzado e 

it,terdependie"te, la 
empresa no puede 
perma"ecer como 

Institución aislada; 
sus actividades 

cobran sentido sólo e" 
la medida en que 

con tribuye" con los 
ob;etlvos y metas del 
hombre y la sociedad. 
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de excedentes económicos sino a 
propender por el creciUliento de 
la calidad de vida de todas las per
sonas que integran el entorno 
próximo o remoto del mundo 
empresarial. En un mundo globa
lizado e interdependiente, la em
presa no puede permanecer como 
institución aislada; sus activida
des cobran sentido sólo en la 
medida en que contribuyen con 
los objetivos y metas del hombre 
y la sociedad. Corresponde al em
presario no solamente participar 
en la generación de riqueza y en 
la producción de bienes y servi
cios cada vez más adecuados a las 
necesidades de las mayorías soda
les, sino que también es co-res
pon sable de los principales 
problemas de la sociedad que 
escapan a la órbita puramente 
empresarial. 

La gestión empresaria l orientada 
desde las categorías arriba men
cionadas, no puede limitarse a la 
mera Intenclonalidad ética, no 
puede quedarse en esfuerzos ais
lados e inconexos, ni menos aún 
debe responder sólo a imperati
vos de tipo jurídico, sino que tie
ne que reflejarse en planes y pro
gramas de acción rigurosos y sis
temáticos que generen sistemas 
de gestión eficiente. 

En esta perspectiva, la línea de in
vestigación se orienta a generar 

estrategias gerenciales y adminis
trativas que permitan a las em
presas adoptar sistemas de ges
tión eficientes que les permita 
actuar de forma responsable so
cialmente y contribuir al creci
miento de las personas, la socie
dad y el medio ambiente exter
no. En este sentido, los resulta
dos de la investigación permiti
rán generar teorías, modelos e 
instrumentos útiles y aplicables 
en el mundo empresaria l en ge
neral. Dichos resultados permi
tirán ofrecer servicios de capaci
tación , consultoría y asesoría 
para el mundo empresarial. 

En el desarrollo de la línea 
se involucran tres procesos dife
rentes: 

1) El análisis crítico de los 
acercamientos teóricos y concep
tuales sobre la ética empresaria l, 
la responsabilidad de la empresa 
y el desarrollo sostenible; 

2) El reconocimiento del estado 
actual de las empresas colombia
nas a nivel de sus estrategias cor
porativas para ser responsables 
social y ambientalmente; y, 

3) Establecer modelos de gestión 
sostenible que permitan el desa
rrollo de la ética empresarial, la 
responsabilidad social y la ges
tión ambiental eficiente. 
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Luis Avendaño femándeI 
Profflor Teorio$ Orgonizocionoles 

PO$9~ de Admini$lroción 

ORGANIZACIONES 

ORGANIZACIONES 
para el SIGLO XXI: 

grupos de trabajo 
autogestionados 

R!SUMEN 
En la actualidad, muchas empresas exitosas est1in delando atrás los esquemas rígidos y 
autoritarios de organización y orientan sus esfuerzos hacia la formacIón de equipos 
autogcstlonados que integran e110gro de los ob¡ellvos de eficiencia, rentabilidad y crecl· 
miento que requIere la emprl"Sa, ron el logro de los objetivos individuales y grupales de 
deSilrrollo humano. En Colombia las OTAS (Organizaciones de Trabalo Asociado) poseen 
carilcleris!lcas de grupos autodirigidos que la empresa debe conocer y adoptar COIl el fin 
de conservar su particlp.1c16n en el mercado. 

SUMMARY 
C//ffl'ml}: ""/I/Y sl/CCt's.\{r11 cO/llpallics QfI' /l'IlI'illg fuide rigid mili DrllllQri/ariml orXrmiUl/IOII sc/¡ell/ r!$ 
,/lid {/Ir {OClIslIIg Illt'ir l'fforts /uwams tllt' Of811"ill1riall a{ Sl'1(-"'""',ged worA: /t't1ll1S /I/llt comprlst 
l/re l,cJl~Ulk'lIt o{ tifficJrll(}', profitnbility Dlld jTU"11/ objtctn'!'5 mnssary {or Ilw t'lIlerprise tllrosl.~/1 
Ilw IIIl/IulII d('1"('laplI/rm lld';('1T'IIII'I,t (I{ ¡m(il'idllal ami grvllp obitcril'f'S, 111 Colombia, OTAS 
(As,wclate \Vark Orgoll/zlIf/otlsl 1/111'1' CllllfllCI('riSti(s o{ sef(-rlg/d grollpS fl/lll I/lrIst be well ktlOWll 
"mI ruloplerl by tlll' COII/{Jíllly /11 order 10 lila/lita;" ilS p"rticiptlliOIl /11 tlle lI1ar/.:(-'(, 

"Creo que olando 1I0S adentremos en 
el pr6ximo decenio y en el pr6ximo 
siglo, la lista de las 500 de Fortlme 
constituirá menos de IIIt 5% de la eco· 
lIomía tle los Estados Unidos, Serán 
las pequetlas compmlías las que creen 

la economía mundial. No las 500 de 
Fortlllle. Hoy en día, el 50% de l"s 
exportaciolles de los Estados Unidos 
las produce" compaMas de 19 em· 
pleados o mellas. Sólo el 7% las pro
ducell compmlías (le 500 o más 
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empleados. Y los Estados Unidos SOI1, 

sobradamente, el primer exportador 
Ir/lmdiaf. Las cifras son similares en 
Alemania", 

Jo/m Naisbitt 

"IBM·Ellropa logr6 redllcir los costos 
illtemos en mil millolles de libras 
esterlinas el/tllI mIo. EIOutsourcing 
desempet/6 1111 papel importante en 
ésta ellontle campal1a de reillgenieria, 
que tan s610 elltre 1989 y 1994 vio 
reducida la plallta de personal de 
100.000 a 60.000 empleados. Tam~ 
bién dio como resultado tilia 
dllplicaci6n de fas compras y el n/l· 
mento del mímero de persollas que 
servÍ(1/I a IBM como slIbcolltratistas 
de 1.000 {/ 20.000", 

Brian ROlhery 

tan Robenson 

La tel/dellcia de los eqllipos de tra
bajo outodirigidos está conectada eDil 

la tefldencia de la calidad total pero 
tieue suficiente valor para ser mel/
ciollada por s( misma. Es importal/
te por la mal/era como democratiza 
el sitio de trabajo. Es importante por
que desplaza tillO de los más gralldes 
gmpos de la clase media: el mando 
medio. El reto será buscar empleo 
para los mandos medios que ya 110 
estará" administrando H

• 

Joel Arthur Barker 

En Taiwáll el 97.2% de la produc· 
ció/I y el 60% de las exportaciones 
SOI1 realizados por la peque11a y me
dialla empresa. Por ser lItl sector de 
alta participación dentro de la eco
nomía, elgobiemo mantiene los apo-
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yos fil/ancieros y otros mecanismos 
que facilitan el desarroflo teC/lológi
co contimto H

• 

Rodrigo VilJamiUlr 

Juan carlos Mondragón 

Los ejemplos citados son apenas 
una muestra muy pequeña de los 
profundos cambios que se suceden 
en el mundo de los negocios a las 
puertas del siglo XXI, en donde se 
dejan para la historia las relacio
nes superior - subordinado, las 
concepciones mecanicístas de la 
organización, las estructuras 
piramidales con todos sus laberin
tos de autoridad, coordinación, 
comunicaciones y control, las di
visiones del trabajo entre personas 
que piensan y personas que obe
decen, y se abre paso una nueva 
cultura de trabajo: la "inteligencia 
colectiva" que genera una mejor 
calidad de vida con un significa
do intrínsecamente más satisfac
torio para las personas logrando a 
su vez una mayor productividad 
y eficacia para las empresas. 

Acostumbrados como estamos al 
sistema tradicional de trabajo, es 
muy dHícil aceptar que en el mun
do y en Colombia haya trabajado
res que establecen sus propias' for
mas de remuneración, que deter
minen sus propios horarios de tra
bajo, que no tienen supervisores 
ni jefes, que resuelven sus propios 
problemas en forma autogestio
nada aún antes de que se conozca 
su existencia. Probablemente todo 
lo anterior parezca un cuento de 

ó n 
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Alicia en el país de las maravillas, 
una situación irrealizable en nues
tro medio, a lgo absurdo y caótico 
po rque está fuera de todo conduc
to regu lar, fuera de los manua les, 
normas, procedimientos, orden y 
disciplina que debe prevalecer 
dentro de la esca la jerárquica de 
la empresa. Quien así piense, po
siblemente sea un jefe con un mie
do patológico a que las personas 
piensen, alguien que aferrado a su 
autoridad , poder y mando, no 
puede hacer más que seguir con
s ide rando a sus subo rdinados 
como una extensión de la máqui
na o como una "pieza intercam
biable", mientras él mismo se con
sidera como la "pieza irreempla
zable". Alguien que sigue creyen
do que la mejor división del tra
bajo es la de sepa rar el pensamien
to del músculo. Alguien quien se
guramente trata de mantener su 
autoridad recurriendo al poder 
autocrático para soportarla, lo cual 
es lo mismo que no tenerla. 

En la permanente evolución del 
pensamiento y las prácticas admi
nistrativas, los ejemplos dtados no 
son tomados de la ciencia ficción. 
Están basados en hechos rea les 
tomados de empresas que están 
dejando atrás los esquemas rígidos 
y autoritarios de la organización 
en donde los empleados no son 
más que unos factores de produc
ción de los cuales se aprovecha 
só lo una parte de su verdadero 
potencial e inteligencia, para crear 
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una nueva dimensión del trabajo 
que libera la fuerza creadora de 
toda la organización en beneficio 
de ella misma, pero ante todo, de 
los propios empleados si se toma 
la decisión de apoyarlos en lugar 
de inhibirlos. 

Algunas empresas probablemente 
han puesto en práctica técnicas 
modernas de gestión solamente 
para estar a la moda. Otras se di
cen innovadoras por rea lizar cam
bios tácticos cuando en esencia la 
gestión humana continúa embal
samada con aceites dejados por la 
teoría tradicional O clásica con 
unas momias dentro que no en
cuentran otra ilusión ni otra satis
facción a su trabajo que la de reci
bir un cheque después de repetir 
como robots o autómatas los mo
vimientos y micromovimientos 
diseñados por alguien pagado para 
pensar, que así lo ha dispuesto. 

La verdadera innovación no con
siste en modificar una etiqueta o 
el color de un empaque. Tampoco 
significa poner en práctica la últi
ma técnica admin istrativa simple
mente para estar a la moda. Ser 
innovadores no sign ifica caer en 
la paradoja de reprender al que no 
cambie pero reprender también al 
que se atreve a darle otro sentido 
a su trabajo para llevarlo a cabo 
de una manera diferente. La ver
dadera innovación viene de em
presarios y gerentes que, con un 
sentido diferente al tradiciona l de 

• n 
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liderazgo, se permiten escuchar e l 
verdadero sentimiento de las per· 
SOllas que se ha venido fil trando 
por las grietas de una pirámide que 
se está colapsando y q ue viaja en 
sentido contrario a los canales de 
in formación que normal mente 
están diseñados en forma vertica l 
y descendente. 

Esta nueva cultu ra de trabajo que 
se está gestando busca en esencia 
la fusión de dos procesos comple· 
mentarios y mutuamente necesa
rios para un verdadero desarrollo 
econ6mico y socia l: el "proceso 
económico" entendido como el 
logro de los objetivos de eficien
cia, rentabilidad y crecimiento que 
requiere la empresa para ser com
petitiva en un mundo globalizado, 
y el "proceso personalizador" 
entendido corno el logro de obJe
tivos individuales y grupa les de 
desarrollo humano, es decir, de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, por las personas y para 
las personas como lo pregona el 
PNUD (Programa para el Desarro
llo de las Naciones Unidas). 

Estos nuevos modelos están mar
ca ndo un nuevo movimiento 
mundia l con resultados absoluta
men te sorprendentes. Dada su 
importancia como escenario de lo 
que serán las relaciones laborales 
en el siglo XXI, la Universidad de 
Berkeley (California), ha llamado 
a éste movimiento la "Tendencia 
de la cuarta ola" o "Inversión hu
mana", cuyos supuestos sob re la 
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gente son que las personas quie
ren asociarse en su propio desarro
llo y que los activos humanos pue
den ser invertidos y por lo tanto 
pueden acrecenta r su va lor. Las 
prácticas gerenciales para el nue
vo milenio planteadas por la mis
ma Universidad, están basadas en 
formar equipos autogestiona-dos, 
crea r oportunidades para que los 
empleados actúen como personas 
de negocios, y potencializar a los 
emplead os mediante entren a
miento, acceso a la información y 
autorización para actuar. 

La magnitud del reto para la ge
rencia del siglo XX I puede 
dimensionarse con las palabras de 
Takeo Mi ura, director ejecutivo de 
la fi rma Hitachi an te un grupo de 
empresarios estadounidenses: 

"Nosotros vamos a ganar y la in
dustria de occiden te va a perder 
sin que puedan hacer mucho al 
respecto ya que las razones de su 
fracaso están dentro de ustedes 
mismos. Sus compañías están ba
sadas en el modelo tradicional de 
Taylor, y lo que es peor: También 
lo están sus mentes. Los jefes son 
los que piensan y deciden las es
trategias más importantes, mien
tras los trabajadores se ocupan de 
ponerlas en práctica; en el fondo, 
están convencidos que ésta es la 
forma correcta de manejar nego
cios. Para Ustedes, la esencia de la 
administradón es obtener las ideas 
de la cabeza de sus jefes y poner
las en manos de los trabajadores. 

6 n 
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Nosotros estamos mas allá del 
modelo de Taylor: sabemos que 
hoy en dia los negocios son tan 
complejos y difíciles, la supervi
vencia de las firmas es tan frágil 
en un medio cada vez más impre
decible, competiti vo y lleno de 
peligros, que la existencia depen
de de la movilización diaria de 
cada gramo de inteligencia dispo
nible. S610 quien utilice el poder 
mental combinado de todos sus 
empleados, una compañía será 
capaz de enfrentarse con la turbu
lencia y limitaciones del ambien
te actual". 

Ejemplos de ésta nueva cultura 
basada en el trabajo con grupos 
autodirigidos y contra la cual ya 
estamos compitiendo la encontra
mos entre otros en Sernco S.A., 
5teelcase, Preston CarpoTation, 
Lucent Technologies, Rheaco, 
Aero Components Technologies, 
Titefex, McCormick & Company, 
General Foods, Baylor Medical 
Cente r, Ideo Product Develop
ment, el Grupo Mondragón de 
España, Levi Strauss, Chrysler, y 
muchos otros. 

Dentro de éste marco de referen
cia, el Gobierno Colombiano al 
considerar ésta nueva forma de 
trabajo como una opción para el 
desarrollo humano y planteando 
además la necesidad de que las 
empresas puedan alcanzar niveles 
importantes de crecimiento sin los 
cuales es imposible forjar el desa
rrollo, le han dado vida jurídica a 
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dos formas de trabajo autogestio
nado conocidas como Organiza
ciones de Trabajo Asociado 
(OTAS): la primera regida por la 
Ley 10 de 1991 y el Decreto 1100 
de 1992, y la segunda regida por 
la Ley 79 de 1988, el Decreto 468 
de 1990, y la Ley 454 de 1998, las 
cuales tienen las siguientes carac
terísticas generales: 

• Las OTAS son organizacio
nes en las cuales las personas vin
cu lan su trabajo personal y sus 
aportes económicos para la pro
ducción de bienes, ejecución de 
obras O prestación de servicios en 
forma autogestionaria. 

• Ninguna de las dos figu
ras se rige por normas del régimen 
laboral ord inario sino por normas 
comerciales y civiles. 

• Las OTAS encuentran 
exentas del pago de impuestos de 
renta, patrimonio y complemen
tarios lo cual significa que no tie
nen retención en la fuente sobre 
servicios que presten a terceros. 

• La seguridad social inte
gral para los trabajadores asocia
dos está contemplada por la ley de 
acuerdo a los parámetros estable
cidos para los trabajadores por 
cuenta propia en el primer caso, y 
como trabajadores dependientes 
(salud, pensiones y riesgos profe
sionales) en el segundo caso. 

• El pago se realiza por los 
resultados del trabajo y no COI1S-

• n 
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tituye salario. Las modalidades, los 
montos y la periodicidad en que 
será entregada la compensación 
por el trabajo realizado y los demás 
reconocimientos económicos que 
se convengan serán establecidos 
por los propios asociados en un ré· 
gimen interno de compensaciones. 

• Mediante el régimen inter
no de trabajo asociado, las perso
nas estab lecen cuáles son las con
diciones o requisitos particulares 
para la vinculación de un trabaja
dor asociado, las jornadas de tra
bajo, los horarios, turnos, permi
sos, los derechos y deberes parti
culares de los asociados, las 
causales y clases de sanciones por 
actos de indisciplina y todas aque
llas otras estipu laciones que se 
consideren convenientes y nece
sarias para regu lar las actividades 
del trabajo. 

• Lo establecido en los regi· 
menes internos se consideran 
como fuente de derecho. 

• Los dos tipos de modali· 
dad tienen protección especial del 
Estado Colombiano desde la Cons· 
titución política de Colombia. 

• El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tiene la obliga
ción de apoyar y promover su de
sarrollo. 

• Los asociados son apor· 
tantes de trabajo y bienes materia
les de labor y son los dueños y 
gestores de su propia empresa. 
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• Como dueños de su pro
pia empresa, los asociados partici· 
pan de los excedentes (diferencia 
de ingresos y costos) que genere 
su organización. 

Sólo quien utilice el 
poder mental 
combinado de 

todos sus 
empleados, una 
compañía será 

capaz de 
enfrentarse con la 

turbulencia y 
/imitaciones del 
ambiente actual 

• Los dos tipos de OTAS 
pueden desarrolla r para sus asocia· 
dos otro tipo de servicios comple· 
mentarios como ahorro, crédito, 
consumo, vivienda, salud, recrea
ción, educación, capacitación, so
lidaridad, etc. 

• El número mínimo de aso
dados puede ser tres personas que 
decidan constituirse como empresa 
aportando su capaddad de trabajo. 

• Cuando una OTA requ iera 
de equipos, herramientas y medios 
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materiales de labor que posean los 
traba jadores asociados, podrá con
venir con éstos el uso de los mis
mos, en cuyo caso, para el caso de 
ser remunerado, lo debe ser inde
pendientemente a las retribuciones 
que perciban por su trabajo. 

• Las OTAS no están obliga
das a realizar los aportes parafis
ca les con excepción del subsidio 
familiar si los asociados lo acuer
dan en su régimen interno, y en 
éste caso pagan solamente el 4% 
y no el 9% a que están obligadas 
las empresas cuando tienen una 
relación laboral ordinaria. 

En su aplicación práctica, es im
portante conocer que muchas 
empresas en Colombia están ya 
trabajando con éstos nuevos mo
delos logrando resultados sorpren
dentes sobre todo en incremento 
de la productividad y convirtién
dose en una excelente alternativa 
para el doloroso y traumático pro
ceso de desvinculación laboral 
cuando las empresas, en su afán 
de buscar mayor eficiencia, con
tratan la prestación de servicios 
con un contratista independiente 
q ue tiene trabajadores a su servi
cio por lo que es necesario liqui
dar a los trabajadores propios des
pués de haber inve rtido en ellos 
años de capacitación y entrena
miento. Estos trabajadores se que
dan en la calle buscando en com
pañía de su resentimiento y frus
tración alguna alternativa de tra
bajo que algunos la logran bajo los 
efectos de la "fiebre amarilla" al 
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adquirir un taxi, o montando una 
tienda, o prestando el fruto de su 
liquidación por la atracción pasa
jera de unos intereses elevados. Es 
bien sabido que la mayoría fraca
sa en el intento. 

Con los modelos de grupos 
autodirigidos, los mismos trabaja
dores que tienen la experiencia y 
conocen la operación de las em
presas pueden prestar sus servicios 
bajo las condiciones anotadas con 
la diferencia que lo harán con un 
mayor sentido de pertenencia, con 
una mayor satisfacción, a meno
res costos, y con mayores ingre
sos derivados de su mayor produc
tividad, de los pagos que reciben 
por ser dueños de los medios ma
teriales de labor¡ y de que pueden 
suministrar insumos. En otras pa
labras se genera una mayor pro
ductividad con desarrollo huma
no pa ra un verdadero desarrollo 
económico y social. 

Finalmente, frente a los cambios 
que se están presentando en el 
mundo del trabajo, lo más impor
tante es mostrarse abierto a los 
mismos, darse la oportunidad de 
innovar y reconocer que ya exis
ten otras formas de lograr resulta
dos con el principal de los activos 
de una empresa: su gente, y si Ud. 
no cambia, con absoluta seguridad 
su competencia sí lo hará, y si des
pués de que pierda participación 
en el mercado o de que desaparez
ca como empresa trata de hallar 
un responsable, es mejor que lo 
busque en un espejo. 
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Hugo Aristides Infante Acero 
profesor auxilior de FinonlO$ de Corto PIOlO 

focultod de Admin'5lroci6n de Empre~s 

A s 

las INSTITUCIONES 
FINANCIERAS Y el 

desarrollo sostenible 
RESUMEN 
1 .. 1 transición hada el desarrollo sostenible no debe considerarse tan sólo un costo extra, sino 
como una Inversión Indispensable [lara la seguridad mundial. El financiamiento del progreso 
de los paises tercermundistas hacia un desarrollo sostenible no es única y exclusiva responsa
bilidad de los gobicOlOS. Estc proceso Involucra a industriales, intermediarios, cUentes, pro. 
veedores, educadores y autoridades. tos parses y las empresas que tienen esta orientación son 
los de melor rendimiento económico, como es el caso del Dominl Social Index. 

LaslnSlltudones flnandCra5 son organizaciones con una Importante fundón en la sociedad 
ycon una relación directa con el des.lrrollosostcnlble: Por ello. a nlvcllnternodcben orienl<lr 
sus csfUérlOl. h<ld<l la conservad6n del medio ambiente y, a nivel externo, deben tener en 
cuenta las variables del desarrollo sostenible dentro del análisis del cr&ll to y la financiación 
de actividades que se reladollell de maneTa directa o Indirecta con el moolo ambiente. 

SUMMARY 
TII!' (mI/sitio" IOWilfll$ $1/5Wil/able tlel'e/opmel/I 1I/1/5t I/ot Ix> cvlIsldered liS 1111 twerrost bul 
fII(/¡eraS a key il/~"t'Stme/11 (or ",or/d security. Prosres! fillllllcil/g fiJr t/lir'¡ wor/d (ormlries 100l'IIrds 
1/ susttlillabletl(!l'f!fopmellf 11/115/110 be cOII5ideff,ll/¡e sole respol/sjbilityo(tI,e.~o\"('mml'l/ts. nlis 
process i/lll(}llIt'S imlustril" people, il/termeJiurid, cUe/lb, prol'idm, e,furtllat"S ami aulllOrilit's. 
C(Jlllltrirs af/d compaf/ies I/mt /I/u-t t/lis killd of orielltatioll are Ihe Ol/tS 111111 poSSe55 11 betler 
e!OIlOlIIic profit as ill lile caSt' afilIe Domilli Socialll/dex. 

filIal/e/al illsrihltio/ls are orgalliZll/iOIlS wi/It 011 importal/I role ill 50Cltty al/d are diree/ly rda/ed 
/0 S/lSlllillOble ¡/1'l't'lopmellt: /1111/ 15 wll'" I/¡er /lm51 illlemally oriellt /11I'lr efforts towllrds rhe 
ml/il/lellal/ee ofOle Cllviroll/llellf. 011 tlleo/her huml, Oley 11IIIS/, tXIf.'fl/l/ /ly, take illlO aecorl/ll lile 
.wst/llllllulf.' rln't'loplllf.'1If wlrillbles Wit/,;II ,redil alllllysis allll fi/UwcillS o( IIC:/h'itirs wllicll 1If1.~ 

I¡¡r('ct /y Uf illrllrecrly re/I/tt'll tu e,¡viro","t,,!. 

INTRODUCCION 
El DesarroUo Sostenible es la bús
queda del desarrollo centrada en 
la competitividad económica y en 
la competitividad de los recursos 

naturales garantizando su soste
nibilidad y la equidad social. Este 
enfoque promueve un bienestar a 
co r to y mediano plazo y la 
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sostenibi lidad de las generaciones 
futuras. Por esto, dentro del lento 
e imperdonable camino hacia la 
creación de la historia, muchas 
o rganizaciones luchan para que 
cada esfue rzo en pos del desarro
llo, genere mejores oportunidades 
a nuestras generaciones futuras. 
Además, no podemos darnos el 
lujo de ser responsables que la his
toria nos sei"Jale como organizacio
nes socia les degradado ras , 
cortoplazistas y egoístas para con 
los que vendrán a ocupar nuestro 
lugar, cuando nuestro turno en la 
vida haya culminado. 

El resultado de no haber genera
do proactividad sobre ésta temá
tica salta a la vista: a parti r de 1972, 
la población mund ial ha aumen
tado en 1. 700 millones de perso
nas, de éstas, 1.500 millones viven 
en los países en desarrolJo, que son 
los que tienen menos capacidad 
para mantenerlos. Cada día las 
condiciones de vida se van degra
dando, ya sea por la contamina
ción ambiental, el desempleo, la 
inseguridad y la reducción de la 
demanda agregada vía menor in
greso. No es posible que continúe 
este estado de las cosas; es preciso 
que la situación se estabilice cuan
to antes. Si no lo hacemos noso
tros, los seres humanos, lo hará 
la naturaleza de una manera mu
cho más brutal. 

Lamentablemente, por mucho 
tiempo las sociedades en su afán 
por lograr credmientos económi-
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cos prósperos, han dejado el inte
rés por el desarrollo sostenible 
como una cuestión de orden 
periférico, sin comprender deJ todo 
que desarrollo sostenible no es sólo 
desarrollo ambiental. Tampoco se 
tiene la idea que invertir en un de
sa rrollo sostenible completo es un 
buen negocio con retorno 
sostenible, pues crea generadores 
de riqueza, consumidores de acti
vos y preservadores de la paz. 

SE DEBE FINANCIAR LA 
TRANSICION NACIA UN 
DESARROLLO SOSTENIBL! 

La financiación de la transidón ha
da un desarrollo sostenible comple
to no debe considerarse tan sólo un 
costo extra, sino una inversión in
dispensable para la seguridad mun
dial. Ya se ha demostrado que los 
países y las empresas que tienen 
buenas relaciones con sus organi
zadones, que utilizan efidentemen
te la energía, los materiales y que 
gerencia n sus logros y dificultades 
económicas con máxima eficacia, 
son también los de mejor rendi
miento económico. Así lo demues
tra el DOMINI SOCIAL INDEX, un 
fondo mutuo de inversión que en 
el mercado norteamericano, man
tiene como política de colocación 
de sus recursos, el invertir en em
presas que mantengan el desarro
llo sostenible como pUar de su plan 
estratégico. El DOMINI ha conse
guido mejores rendimientos frente 
a sus colegas, el "Standar and Poors" 
y algunos denominados "tech 
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funds" (Fondos de inversión en tec
nología). 

Para trasladar el desarrollo de 
los países del tercer mundo ha
cia un modelo sostenible, la 
cumbre de la tierra calculó que 
se necesitarían más de US 600 
mil millones de dólares. Esta 
cifra debería ser financiada en 
una gran parte por los países 
indust riali zados. yen otra par
te menor por las economías del 
tercer mundo. Hoy en día estas 
metas no se han alca nzado 
ni en un 10 %. Siendo así, cabe 
hacerse la sigu iente pregunta: 
¿Es sostenible fundamentar los 
recursos que financiarán el desa· 
rrollo sostenible de las economías 
tercermundistas en la vo luntad y 
coyuntura de los países industria
lizados? Un proceso o emprendi
miento de cualquier envergadura 
necesita un flujo de recursos in i
ciales y según los planes de creci
miento, necesita de flujos adicio
nales para financiar nuevos proyec
tos. Pero un emprendimiento que 
necesite de flujos constantes de re
cursos para subsistir, no es sos
tenible. Por ello, debemos analizar 
nuestros procesos internos de 
financiamiento y diagnosticar 
la efectividad de los mismos. Es así 
en el caso de la transferencia de re
cursos privados a emprendimien
tos en Colombia, vía las Institucio
nes Financieras. 
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LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

I 

Las Instituciones financiera s son 
organizaciones consumidoras de 
recursos que también poseen una 
importante función en la socie
dad, no sólo como generadoras de 
empleo, sino como intermedia
rias del ahorro hacia la inversión. 
Además debe generar rendimien
tos económicos a sus accionistas 
y demostrar una fortaleza patri
monial y gerencia l a sus clientes 
actuales y potenciales. Debido a 
lo ante rior, las instituciones fi
nancieras están completamente 
involucradas con el desarrollo 
sostenible. 

Las instituciones financieras pue~ 
den se r ana lizadas dentro de la 
óptica de l desarro llo sosten ible 
desde dos pe rspectivas: Intern a
mente y Externamente. 

Perspectiva 
de análl.l. Intemo: 
Como consumidoras de recursos 
naturales, estas organizaciones 
deben hacer los más altos es fuer
zos por no degradar el medio 
ambiente. Por ejemplo en algu
nas instituciones finan cieras 
del primer mundo ya se es tán 
implementando grandes adelan
tos que podemos dividir en dos 
categorías: 1. Cuando el daño ya 
está hecho y 2. Antes de produ
cirse el daño. 
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l. C.ando el daña ya esta hecha 

Dar beneficios económicos a quie
nes utilicen medios de transporte 
masivos o la bicicleta para movi· 
lizarse hacia las oficinas. No via
jar en avión, sino en trenes o 
buses. Cambiar los motores de los 
carros de la organización a moto
res de gas natural o instalarles con
vertidores cataUtlcos. 

Contratar un staff especializado 
que apague las luces cuando no 
se estén utilizando. Cambiar las 
luces normales por luces de alta 
frecuencia fluorescentes. (Consu
men menos energía). 

Sacar copias por ambos lados del 
papel. Utilizar tintas que generan 
menores niveles de consumo de 
energía (Energy vision 2000). Re
ciclar cartuchos de fotocopias e 
impresoras. lmpresión de papele
ría utilizando papel reciclable para 
sus publicaciones y tintas con base 
vegetal. 
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Implementar sistemas de oficinas 
virtuales (en los cargos que 
funcionalmente as! 10 permitan) 
e implementar el sistema de tele 
conferencias a nivel nacional y I 
o mundial, reduciendo así el COIl
sumo de viajes en avión (Medio 
de transporte que más degrada el 
medio ambiente hoy en día). 
Instalación de internet banking 
(sucu.rsales virtuales) para dismi
nuir el tráfico de clientes hacia las 
oficinas físicas y por ende redu
ciendo la contaminación. Contra
tación de empresas de mensajería 
en bicicleta (en Nueva York ya es 
una práctica común). Determina
ción como política de la institu
ción no contratar proveedores 
degradadores del medio ambiente. 

Implementar Eco Controlling 
Systems, sistemas que trabajan en 
edificios Inteligentes, ayudando a 
controlar el consumo de energía. 
Estosslstemas trabajan tanto en los 
sistemas de aire acondidonados 
como en los centros de energía. 

Capacitar el personal en cuanto a 
redacción y revisión de documen
tos antes de imprimirlos. Instala
ción de sistemas de correo inter
no. A cada cliente que posea más 
de una cuenta, solamente se le en
vía un sobre con sus extractos. 
Darle la opción al cliente de deci
dir si desea extractos o silos con
sultará por Internet. 
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Se recomienda implementar las dos 
alternativas antes mencionadas 
para conseguir un mayor impacto 
de las medidas. En el primer mun
do las organizaciones que han 
implementado estos sistemas me
diante la creación de una Gerencia 
de Riesgo Financiero Ambiental 
(GRAF), han conseguido ahorros 
de millones de dólares en sus 
ejercicios contables y en el caso 
del Credit Guise Group, en abril 
de 1997, la SGS International 
Certificatían Services AG, le otor
gó el certificado de calidad ISO 
14.001 por sus logros en esta 
materia. 

Para que el camino hacia la 
sostenibilidad sea efectivo, es de 
gran importancia que los clientes 
de las Instituciones Financieras 
siendo los mismos clientes de 
otros productos y servicios que 
demanden, tomen conciencia que 
su poder negociador les permite 
elegi r entre demandar servicios o 
productos a entidades degrada
doras o a entidades responsables 
con el desarrollo sostenible. 

Perspectiva cle 
An.",., Exlerno 
El financiamiento del desarrollo 
sostenible no es sólo el flujo de 
recursos subsidiados del primer 
mundo o de los gobiernos loca
les. Estos flujos se deben detallar 
a tal el nivel que cada crédito por 
mínimo que sea, debe ser consi
derado formando parte de los re
cursos que financian el desarro-
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110 sostenible. Es el caso de los cré
ditos de las Instituciones Finan
cieras. 

En un trabajo de campo realizado 
con profesionales del análisis de 
crédito se llegó a la conclusión que 
en general en Colombia, al anali
zar la posibilidad de transferirle 
recursos a un emprendimiento 
(procesos de análisis de crédito), 
se estudia en un 9S % el aspecto 
económico y la parte ambiental se 
delega como responsabilidad al 
gobierno, pues en estos procesos 
únicamente se solicita la licencia 
ambiental. La parte social no es 
tomada en cuenta para el estudio 
de créditos. 

Pero vamos a tomar varios supues
tos basados en el concepto que se 
está implementando en Europa 
"The Polluter Pays" (El que poluye 
paga): Si una entidad financiera le 
presta recursos a una organización 
sin tener en cuenta las variables 
del desarrollo sostenible dentro 
del análisis del crédito, en deter
minado momento el cliente de la 
Institución Financiera, asumiendo 
que no soportase su Plan Estraté
gico bajo el concepto del desarro
llo sostenible, le pueden suceder 
las siguientes coyunturas: 

• Que una organización de 
consumidores se queje, pues el 
producto que saca al mercado de
grada el medio ambiente o genera 
efectos secundarios en los consu
midores. 
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• Que el gobierno decid a 
cancelarle la licencia ambien tal por 
degradador del medio ambiente. 

• Que, por no lograr sinergia 
en las negociaciones con el sindi
cato, genere lucros cesan tes por 
paros o huelgas. 

• Que, por no inclu ir en sus 
planes el desarrollo de las zonas 
d onde posee emprendim ientos, 
genere una mala imagen a ta l pun
to, de llega r a promover inseguri
dad para sus plan tas productivas 
y sus empleados, además de alzas 
en sus pólizas de seguros. 

Estos ejemplos entre otros pueden 
llegar a afecta r el flu jo de efectivo 
del clien te de la Institución Finan· 
ciera, a tal punto que los reembol
sos del crédito se pueden ver se
riamen te afectados. Si suponemos 
qu e en defi n itiva el cliente 
degradador no puede pagar el cré
d ito, debido a que le fue cancela
da la licencia por generar desechos 
tóxicos en el lote donde producía, 
y vía las napas subterráneas esta
ba contaminando un río cercano. 
La situació n se agrava au n más, si 
el lote donde producía era la ga
rantía del crédito . En casos simi
lares ocurridos en el primer mun
do se ha llegado a la conclus ión 
que solucionar el daño realizado 
por el clien te de la Institución Fi
nanciera, puede llegar a costar mil 
veces más que los créditos otorga
dos al clien te degradador y por ello 
en Europa se está implementando 
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el prinClplO denominado "The 
Po lluter Pays" (quien po luye 
paga), el cual le otorga la respon
sabi lidad de los daños ecológicos 
a quien ha contaminado. Claro 
está que la Institución Financiera 
no dejará de obtener perjuicios, 
pues su imagen ante el publico 
queda rá afectada debido a que esta 
institución le prestó recursos a al
guien no comprometido con el 
desarrollo sosten ible. 

La Institución Financiera que no 
trabaje sobre los pilares del desa
rrollo sosten ible promueve el Ries
go Cíclico Socio Ambiental. Este 
concepto es el riesgo que incons
cien temen te asumen los clientes 
de la Institución Financiera al co
locar sus excedentes de dinero en 
productos de captación de la mis
ma (Cuen tas de ahorro, cdt, fon
dos de inversión, etc.) y sin darse 
cuenta, ser los primeros perjud i
cados si la institución financiera 
le presta dichos recursos a una or
ganización que no está compro
metida con el desarrollo sosteni ble. 

En Colombia gene ralmen te se 
considera que no es evidente la 
relación de la activ idad de 
in termediación fi nanciera con las 
preocupaciones de sostenibilidad, 
y con seguridad este perfil de con
ciencia, fue el que influyó pa ra 
genera r el mayor di sgusto del 
es tudio "Globa l survey on 
en v iro n men tal po li des and 
practices of the financial services 
industry" (Encuesta globa l sobre 
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políticas en materia de medio 
ambiente y prácticas de la indus
tria de servicios financieros) con
ducido por Environment and 
Finance Research Enterprise, en el 
cua l la UNEP (United Nations 
EnvironmentaJ Program / Progra
ma de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente) fue el sponsor, 
financiado por el grupo Salomon 
Inc. En este estudio se pre - selec
cionaron una docena de institu
ciones financieras de Améri ca del 
Sur, se les envió la encuesta y no 
se recibió respuesta alguna sobre 
el interés de estas instituciones 
con los objetivos del estudio. Ade
más llamadas telefónicas no tue
ron respondidas por la s mismas 
entidades Suramericanas. 

El financiamiento y el liderazgo de 
gu iar e l progreso de los países ter
cennundistas hacia un desarrollo 
sostenible verdadero y comprome
tido, no es única y exclusiva res
ponsabilidad de los gobiernos, este 
proceso nos involucra a todos: In
dustriales, intermediarios, clien
tes, proveedores, educadores y 
autoridades. Hoy en día, en algu
nos sectores de la comunidad 
empresarial Colombiana, han 
comenzado a generar procesos 
proactivos frente a esta problemá
tica, y ent re estos sectores se 
encuentran vincul adas algunas 
pocas instituciones financieras 
nacionales. 
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Femando Amador Torres 
Director de Po~rodo~ en Ge~ti6n de Solud 

GESTiÓN SALUD 

ADMINISTRACiÓN de 
servicios de salud 

Una Industria naclent. para los 
prof •• lonal •• d. la Ad ... lnl ..... cf6n. 

RESUMEN 
Con la reforma global del sector salud y <1 cinco ¡¡i'IOS de vida de I ~ Ley 100 de 1993, que: 
transformó Integralmente la Seguridad Social en Colombia, ha nacido la Industria de) 
cuidado de la salud. En la actualidad y en el futuro éste ser4 unos de los escenarios más 
fascinantes para los administradores de empresas. La salud no es el único sector en trans
formación, pero ~í necesita la cooperación decIdida y creativa, de la administracIón genc
ral para dlsenar y eslmClurar los conocimlcllIos que necesitarán en el futuro lnrnool310, 
los profesionales encargados de dirIgir y liderar las organl1.aclones de ~t3 industria. 

SUMMARY 
\-Vitllt//e glolml re{ilrlll wlll/i" tlle I/mllll srelor, alld a{ter ollly til'l' }'I'I/fl o(llIe prolllulgatlOIl o( 
law lOO e/arcII 1993, IVII/e/I towlly trllllS{i!nlled Social SKllrll)' 111 Colombia, 1/11' Imlllstry o( 
I/ealtl/ (an' 1/(/5 M'II crrateJ. No\\' Imd ill ti/e (illllff!, rhis wlll bt 0111' o( rile 1I/0s1 (asclllulillg 
scellllrlos (01 bllsll/NS ",Imlllistmtors. Healrll is 1101 elle ol/Iy s«tor tllOl is e/tal/gillg, bUl, 11 rloes 
I/eed lile ¡ft'termlllt'tl al/e/ Gl'atil't' (oopt'mtiOtI o( gel/eral admllllstwlloll ill order lO deJilgl/ "1/(1 
strllctllfe rile kl/Qwll'lfgt' tl",1 pro(essiolllllJi 11/ cllllrge o( dirrclillJ allll 1/'tIe/il/g orgalllZllllolIS u( 
11115 ¡I/{fllsrry willl/('l'd. 

INTRODUCCiÓN 
El fin de la guerra fría y la corres
pondiente terminación del con
flicto ideológico que vivió inten
samente el mu ndo, en especial a 
partir de la segunda guerra mun
dial, no sólo despolarizó política
mente al planeta sino también 
generó cambios profundos en las 
corrien tes del desa rrollo social 
global. En el año 1993 el Banco 
Mundial publicó su informe anual 
con el novedoso y sugestivo títu-

lo: "Invertir en Salud". Con este 
documento se inicia toda una nue
va era de reforma globa l del sec
tor salud. Divide éste informe en 
ocho regiones al mu ndo y a cada 
una se le realiza un cá lculo gene
ral del peso que, en años de vida 
saludable, tiene cada una de las en
fermedades. Esto significa que 
cada enfermedad tiene un costo 
específico pa ra la poblac ión en 
términos de muertes y d iscapa-
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ciclad. Algo muy novedoso para la 
Salud Pública tradicional, que an
tes sólo se interesaba predominan
temente en conocer los enfermos 
(morbilidad) y los muertos (mor
talidad), en términos exclusiva
mente sanitarios. Ahora no sólo 
interesa saber esto, sino también, 
los costos económicos que signi
fica ganar años de vida saludables, 
as í como los costos económicos 
que acarrea la pérdida de años de 
vida saludables, en la población 
dividida por grupos de edad, sexo 
y origen (rural o urbano). 

Además de este revolucionario 
abordaje, el informe sugiere tres 
grandes directrices a seguir: 1) El 
mejoramiento de las condiciones 
económicas de los núcleos fami· 
liares más pobres para que éstos 
mejoren su acceso a las campañas 
de salud pública a través de los 
medios de comunjcación masivos 
(radio, televisión etc.); 2) La con
centración de actividades estata
les de salud y educación en sa lud, 
en las áreas básicas. Es decir, el 
Estado debe concentrar sus activi
dades sanitarias en los niveles pri
marios así como en la educación 
básica en sa lud, y dejar a la em
presa privada la prestación de ser
vicios especialízados y costosos así 
como la formación especializada 
del capita l humano. Así mismo el 
Estado debería concentrar su acti
vidad en el diseño de un plan de 
salud básico ligado a una atención 
costo - efectiva; y 3) La desmono-
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polizadón de los institutos de se
guridad social, para que a través 
de los aseguradores se insta le una 
sana competencia, con el fin de 
mejorar la calidad de los servicios 
de salud. 

Durante el gobierno del Presiden
te Cesar Gaviria yen virtud de la 
nueva Constitución de 1991 se 
diseñó con el consenso de los d i
ferentes actores la Reforma de la 
Seguridad Social (pensiones, salud 
y riesgos profesiona les) que bajó 
el título de Ley 100 fue aprobada 
en el Congreso de la República el 
23 de diciembre de 1993. 

CINCO AÑOS DE REFORMA 

Colombia optó por la realización 
de la transformación del sector 
salud mediante una vía no gradual 
que garantizara coherencia y uni
dad del proyecto. Pero a la vez esta 
opción, genera mayores trauma
tismos. Otros países han optado 
por el gradualismo que acarrea 
menos traumatismos pero al fina l 
el modelo puede resultar poco co
herente. Dado lo anterior, todo el 
conjunto de dificultades que en 
los pasados cinco años ha vivido 
el sector eran fácilmente previsi
bles. Lo que agravó la situación fue 
la crisis económica, política y so
cial que por razones muy comple
jas surgió durante el tránsito por 
el gobierno del Presidente Ernes
to Samper. Esta crisis no era previ
sible. En resumen, estaban previs
tas las reacciones del sector frente 
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al cambio, dada la naturaleza de 
la reforma y la tradicional inde
pendencia de los profesionales de 
la salud, en especial de los médi
cos. Lo que no se padia prever era, 
por ejemplo, la caída del PIE, del 
cual depende en gran parte la sa
lud financiera del sector y las ex
pectativas de cobertura en el me
diano plazo. 

Nos limitaremos a comentar las 
reacciones previsibles y propias del 
sector. El trabajo médico ha goza
do de sin par independencia du
rante casi 2500 años. Con los na
turales altibajos ésta ha sido una 
profesión que ha gozada de eleva
do respeto en las sociedades de 
todos los tiempos y todas las lati
tudes. Y a pesar de sus grandes 
limitaciones, pues casi el 100% de 
la bio-tecnología que hoy se usa 
sólo ha existido a partir de la se· 
gunda mitad del presente siglo, el 
médico siempre contó con una 
amplia credibilidad. Pero han sido 
precisamente los elevados costos 
que le ha impuesto el desarrollo 
de la bio-tecnología lo que ha he
cho insoportable para las nacio
nes, ricas y pobres, el continuo 
crecimiento de los costos de la 
atención médica. Los países 
industrializados no pueden seguir 
dedicando gran parte de sus pre
supuestos a los servicios de salud 
cuando las exigencias de la 
globalización y la competitividad 
internacional son tan elevadas. 
Sencillamente, las naciones que 
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alcanzaron un alto grado de desa
rrollo paterna lista estatal ya no 
pueden soportar más esa genero
sidad. Tal es el caso de los mode
Jos clásicos de Seguridad Social de 
Alemania e Inglaterra. Y los paí
ses del Tercer Mundo no pueden 
continuar invirtiendo en forma 
ineficiente en sistemas de salud 
que no mejoran los principales 
indicadores sanitarios. Dada la 
urgencia de contener los costos se 
ha impuesto en todo el mundo la 
necesidad de apelar a modelos de 
salud que se fundamenten en me
didas costo-efectivas. Frente a este 
nuevo escenario los profesionales 
del sector salud han reaccionado 
asegurando que dichas reformas 
responden a medidas "economi
cistas" y no atienden la esencia 
humanística de todo sistema de 
salud. La discusión continua pues
to que se ha presentado una aca
lorada polarización entre tos de
fensores de los sistemas tradicio
nales de seguridad social y los que 
promueven las actuales reformas. 
Los primeros aseguran que los se· 
gundos son neoliberales y los se
gundos dicen que los primeros son 
resistentes al cambio. 

El trabajo del médico de hoy día, 
sea en su consultorio o en un hos
pital, se ha visto sometido a mu
chos cambios. Lo que más ha irri
tado a los profesionales es que ya 
no pueden cobrar sus tarifas sino 
que el gobierno establece por de· 
creta, las tarifas sobre las cuales se 
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debe negociar la atención de los 
usuarios del sistema. En dos paJa
bras, la consulta particular, que era 
la verdadera fuente de los ingre
sos de lo médicos anteriormente, 
tiende a disminuir, a menos que 
los profesionales y las institucio
nes identifiquen las oportunida
des de negocio que hay en estas 
transformaciones. Pero no s610 se 
han visto afectados en alguna 
medida los Ingresos, sino que tam
bién se ha Impuesto un control de 
auditoría a [a casi totalidad de los 
actos médicos. Hoy en día un mé
dico no puede tomar las decisio
nes con su paciente a la manera 
independiente y autónoma que 
antes lo hacía. Ahora debe saber 
que al día sigu iente lo visitará un 
auditor de la compafHa asegurado
ra (EPS) y cuestionará todo aque
llo que no se ajuste a la norma que 
regu la los correspondientes trata· 
mientos. Estos dos cambios han 
sido en gran parte los que han 
despertado la Irritación airada de 
los profesionales de la salud y en 
especial de los médicos. Existen, 
por supuesto, muchas otras 
causales de irritación, pero coosi· 
deramos que éstas son las que pre· 
dominan en el malestar general. 
y no s610 en Colombia, sino en 
todos los países que están abor· 
dando la transformación radical 
de sus sistemas de sa lud. 

Hay ade más un debate mucho 
más profundo e ideológico con 
respecto a la reforma global de la 
seguridad socia l, pero sólo una 
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pequerta minoría de profesionales 
está en capacidad de ofrecer im· 
portantes aportes, a un tema que 
por lo general ha estado ausente 
de las facultades de medicina y de 
las facultades de sa lud. 

LA NUEVA INDUSTRIA DEL 
CUIDADO DE LA SALUD 

Las instituciones vinculadas al sec· 
tor salud, particularmente los hos· 
pitales y cl ínicas, han tenido un 
comportamiento muy su i génerls. 
Siendo empresas muy complejas, 
puesto que en su interior funcio· 
nan al menos cinco subcmpresas 
-lavandería, parqueadero, reSlau· 
rante, hotelería y consulta exter· 
na-, no han sido dirigidas por 
profesionales de la administración 
o la gerencia. Lo que siempre ha 
sucedido en nuestro pafs, y en 
muchos otros, es que los mismos 
médicos han sido los encargados 
de dirigir y administrar las Insti· 
tuciones hospitalarias. En el sec· 
tor público el cargo de director de 
hospital era, y todavía lo es en al· 
gunas regiones, un cuota burocrá· 
tica de medio y bajo nivel. Los re· 
quisitos necesarios para acceder a 
estos cargos están más relaciona
dos con las competencias cliente· 
listas que con las competencias 
gerenciales. Y en el sector priva
do, las clínicas han sido d irigidas 
por médicos de gran categoría 
científica y humanística, en algu· 
nos casos, pero tampoco tienen 
competencias administrativas. La 
fonnación médica, general y es-
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pecializada, no prepara al profesio
nal para administrar ni siquiera su 
consultorio particular. La med,id
na es una gran profesión. Su ele
vado desarrollo científico y tecno
lógico, particularmente el obser
vado en los pasados SO años, ha 
hecho su ejercicio muy complejo 
y apasionante, pero no es una pro
fesión que lleve implícita la des
treza para organizar y dirigir una 
empresa, como lo es un hospital 
O una clínica. 

Frente a lo cambios que hemos 
relatado en esta nota ha surgido 
la importancia de preparar profe
sionales para dirigir el conjunto de 
la totalidad de las organizaciones 
del sector salud. En los pasados 
cinco años las universidades han 
ofrecido un sin número de progra
mas (cursos, seminarios, diploma
dos, especializaciones y maestrías) 
orientadas a formar a los profesio
nales de la salud en las áreas ad
ministrativas y gerenciales. Obvia
mente el primer paso ha sido el 
transplante directo de los ternas 
tradicionales de las carreras de 
administración de empresas, de 
economía, de ingeniería industrial 
y otras, a éstos programas, desti
nados a preparar a los trabajado
res de la salud para dirigir y 
gerenciar las instituciones propias 
del sector. Este esfuerzo, a pesar de 
haber sido en la mayoría de las 
casos serio y honesto, no ha logra
do el propósito de formar especia
listas en la organización, dirección 
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Del sector salud, 

marginado, etéreo y 
poco protagónico se lIa 

pasado a la Industria 

del Cuidado de la 

Salud, central, 

concreta y estelar. 

Esta industria por sí 

sola mueve cada año 

en los Estados Unidos 

de Norteamérica, un 

trilló .. de dólares. 

y liderazgo de los en tes que en su 
conjunto conforma el sector salud. 

Ha llegado el momento de dar un 
salto cualitativo en estos progra
mas. El primer paso ya esta dado. 
Del transplante mecánico y direc
to, de los temas administrativos 
hacia los programas de gerencia en 
salud, hay que trascender a la crea
ción de programas propios de las 
necesidades específicas y muy 
complejas de lo que hoy ya se co
noce a nivel mundial como la in
dustria del Cuidado de la Salud 
(Health Care lndustry). Del sector 
salud, marginado, etéreo y poco 
protagónico se ha pasado a la In
dustria del Cuidado de la Salud, 
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central, concreta y estelar. Esta 
industria por sí sola mueve cada 
año en los Estados Un idos de 
Norteamérica, un trillón de dóla
res. No ameritará tener verdade
ros y propios gerentes para que 
administren y lideren éste indus
tria ... ? Sin duda. 

y aún más, no sólo esta industria 
está demandando competencias 
claras en el campo gerencial, sino 
que en genera l las organizaciones 
de todos los sectores están vivien
do intensamente, el momento que 
la inminencia del nuevo milenio 
les ha traído con la ya exigente 
disciplina del Change Manage
ment. Estructura, relaciones labo
rales, marketing, productos, tecno
logía, comunicaciones y cuántos 
más elementos empresariales no 
demandan escalofriantes transfor
maciones varias veces por año? 

Luego, no es solamente el sector 
sa lud el que está cambiando. La 
totalidad de las organizaciones 
deberán transformarse profunda y 
revolucionaria mente si desean 
conquistar los escurridizos merca* 
dos del siglo XXI. 

UNA INVITACION 
Siendo éste el primer número de 
la nueva etapa que vivirá esta pu* 
blicación de la Facultad de Admi* 
nistración de Empresas de la UNl· 
VERSIDAD DEL ROSARIO, es 
nuestro interés manifestar el de* 
seo que tenemos de convocar la 
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atención, esfuerzo y conocimien· 
to de los profesionales de la admi
nistración para que dirijan la mj
rada visionaria a ésta nueva indus
tria del cuidado de la salud. Sabe
mos que en el campo general de 
la administración hay suficientes 
frentes que atender y cubrir. Ya lo 
hemos dicho. La salud no es el 
único sector en transformación. 
Pero sí necesita la cooperación 
decidida y creativa, de la adminis
tración genera l para diseñar y 
estructurar los conocimientos que 
necesitarán en el futuro inmedia
to, los profesionales enca rgados de 
dirigir y liderar las organizaciones 
de ésta industria. 

El concepto que ha convocada la 
casi totalidad de los temas que gi* 
ran en torno a la reforma global 
del sector sa lud se llama Managed 
Careo De este tema nos ocupare* 
mas en la próxima edición de esta 
revista. Baste por ahora extender 
nuestra invitación para que los 
administradores de empresas, jó
venes y veteranos, académicos y 
empresarios, visionarios y prácti
cos, todos ellos con una inclina* 
ción personal globalizante, acu
dan al tácito llamado que la revo· 
lución en la prestación de servi
cios de salud, una revolución tan 
trascendental como la industrial, 
ha hecho al sector empresarial 
mundial con miras al desarrollo de 
sociedades saludables y producti
vas en el próximo milenio. 
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FH: Doctor Pedro Gómez: ¿Qué ca
racterísticas y habilidades, cree us
ted, debe teIJer WI empresario para 
ellfrmtar el reto de hacer empresa en 
Colombia? 

PG: Yo pensaría que lo más impor
tante es tener unos objetivos cla
ros, que inicialmente pueden ser 
modestos, pero que constituyan 
un reto en el desarrollo de la acti
vidad. Naturalmente, tener la ac
tividad planeada, programada y 
fundamentalmente respetuosa a 
los demás, 10 cua l implica que la 
empresa se organice y realice en 
un entorno respetuoso de su com
petencia, que su producto respon
da a una necesidad real del mer
cado, que tenga un precio razona
ble, y que tenga una buena aten
ción a sus clientes. En general, lo 
fundamental para un empresario 
es tener una consciencia clara de 
lo que quiere. 

FH: ¿L(lS persol/as en el medio em
presarial, poseen diversas Opilliolles 
respecto al bita, lirIOS lo atribuyen 
al resultado eCOll6mico que obtellgan, 
otros al beneficio social que general/, 
etc. Para el doctor G6mez, qué es te
ner éxito en la vida empresarial?~ 

PG: Considero que el éxito es el 
logro de los objetivos empresaria
les que uno se proponga, pero te
niendo en cuenta que un empre
sario moderno debe considerar la 
gente que lo acompaña en el tra
bajo y la gente que está alrededor 
de la empresa, es decir, la comu-
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nidad y el país. El empresario serio, 
con visión de futuro, debe dedicar
le un tiempo a otras cosas que no 
sean los negocios, más reJacionadas 
con el mejoramiento de la sociedad 
en la que él vive. Así, bien se puede 
llamar exitoso un empresario que 
logre sus objetivos económicos, 
pero se siente más realizado un 
empresario que tenga además unos 
objetivos sociales. Universalmente 
se entiende que un empres.:uio no 
puede reducir su actividad a su em
presa, sino que tiene que manejar 
su empresa en relación con la so
ciedad que la rodea. 

FH: Doctor G6mez, después de ha
ber eshuJiado f/lrispntdellcia en /11les
tm /llIiversidad, re(lfizado /lila exitosa 
carrera ejeclltiva (11 tria/Ido de empre
sas CO/lstntctoras y haber enfre"tado 
y sllperado COll éxito el reto que como 
empresario se impuso, /lsted cOl/side
ra q/le el empresario nace o se hace? 

PG: En términos generales el em
presario en su naturaleza debe te
ner un espíritu de iniciativa, asu· 
mir riesgos y tener proyección 
hacia cosas interesantes. También 
creo que el empresario se puede 
hacer, esas condiciones se pueden 
adquirir, las oportunidades que 
brinda la vida van colaborando 
para que eso resulte así. En mi caso 
estudie derecho pensando en ser 
unJuez, un Magistrado y si la vida 
me daba mucho, llegar a ser Ma
gistrado de la Corte Suprema de 
Justicia o ser un abogado de mu
cho prestigio con un bufete muy 
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organizado. Estudié con mucho 
juicio y cumplí todos Jos requisi
tos exigidos por la Universidad . • 
Pero luego, en el desarrollo de mi 
actividad como profesional del 
Derecho, me encontré con un as
pecto que me resultó sumamente 
interesante, y que tiene como in
grediente fundamental el Dere
cho, pero que no s610 es esto, me 
refiero al Vrbanhmo. Que es la 
creación, desarrollo y desenvolvi
miento de las ciudades, con sus 
problemas físicos, económicos, 
demográficos etc., y como 
personero de Bogotá en esa mate· 
ria tuve que dedicarme a estudiar 
cómo era, por qué se daba ese fe
nómeno y en qué condiciones, 
como para imaginar unas normas 
que dieran la posibilidad de un de
sarrollo más equilibrado, más jus
to y de una ciudad más amable. 
Ahí me enamoré de esa forma de 
aplicar el derecho, por ser una for
ma mucho más social. Luego el 
mismo personaje que me dio la 
oportunidad de acercarme a ese 
tema, el Dr. Fernando Mazuera 
Vil legas, en la vida practica me 
invitó a hacer una empresa de 
construcción y me invitó a ser el 
gerente de la misma, lo cual acep
té. Él era un hombre de una gran 
visión, imaginativo, y de suyo un 
gran empresario, del cual aprendí 
muchas cosas. Resulté siendo em
presario sin proponérmelo, sin 
que haya sido mi sueño. Lógica
mente, a través de la vida empre
sarial, consciente o inconsciente-
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mente he estado aplicando los 
principios básicos del derecho y 
eso me ha ayudado mucho, pero 
en la práctica me he distanciado 
de la evolución misma del Dere
cho, yeso si realmente me duele 
mucho, no haber tenido el tiem
po para hacerle el seguimiento. 

FH: Una de las cosas importantes 
para tener éxito como empresario es 
el estilo gere/lcial que éste utilice en 
su empresa, ¿cuál estilo gerencial 
usted tiene en e/manejo (le sus orga
nizaciones? 

PG: No me he propuesto un estilo 
propiamente, involucro mucho la 
gente que trabaja conmigo en los 
objetivos mismos de la empresa, Jos 
hago participes de Jos planes que 
se hacen y les doy mucha oportu
nidad de colaborar para que eso sea 
posible. Con una gran franqueza, 
con una muy buena relación, con 
amistad. Yo creo que el aspecto de 
la comunicación frecuente, amplia, 
profunda, con todos los niveles de 
la organización, es algo muy 
sustantivo; y un clima donde la 
gente se sienta cómoda, agradable, 
y en donde cada uno pueda reali
zarse en el sentido que se sienta 
cumpliendo bien una misión, cual
quiera que sea el trabajo. Eso hace 
que ese clima le retribuya a uno 
personalmente, pues se siente tra
bajando en un clima positivo. 

FH:Dr. G6mez, usted siempre ha es
tado villClllado al sector educativo 
nacional e illtemacional. E/I el caso 
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de fa (onllació1f de 1111 empresario, 
usted cree que la educación de éste 
debe ser más práctica que teórica? 

PG: Depende de lo que se entien
da por educación, si esta es una 
formación en el sentido de tras
mitir o recibir unos principios de 
comportamiento propio, como la 
ética y ante los demás en sentido 
cívico, si ese empresario posee esa 
educación, los conocimientos de 
las diferentes materias que confor
man el pensum son mcnos impor
tantes; tan es así que existen mu
chos empresarios en Colombia y 
en el mundo que nunca han estu
diado las materias fundamentales 
de la administración empresarial. 
Muchos nos hemos comprometi
do en una actividad empresarial 
sin saber leer un balance, sin sao 
ber darle un valor adecuado a la 
mercadotecnia, o por simple sen
tido común, por prueba y error, 
nos hemos comprometido en una 
actividad empresarial sin tener la 
teoría suficientemente conocida. 

FH: Existe mI tabú generalizado se
pÍfI el cual a las personas les da mie
do iniciar su actividad empres(lfial, 
porque tlO tienen el (¡¡,Iero suficimte 
que estimall se debe tener para ;/li
ciar 1/1/(/ actividad empresarial. ¿Cree 
usted que realmente es tan import(lII
te ese dinero para arrancar? 

PG: Desde luego es importantí
simo, pero lo cierto es que se con
sigue. Muchos comenzamos en 
cero y logramos ese capital semi-

lia. Naturalmente no nos lo en
contramos a la vuelta de la esqui
na, tuvimos que trabajarlo, pero 
siempre se necesita un principio, 
siempre hay que dar unos prime
ros pasos, a lo mejor con algunos 
tropezones, pero el capital básico 
se consigue. 

FH: Cuáles considem usted son los 
principales problemas que enfrenta 
IItI empresario e/l Colombia para po
der lIacer carrera emIJresarial? 

PG: Bueno, en primer lugar no 
sólo los empresarios sino todos los 
Colombianos tenemos muchos 
problemas que tenemos que supe
rar, pero concretamente con rela
ción a los empresarios tal vez uno 
de los problemas más complicados 
de superar son las Incertidumbres 
acerca de las normas del gobier
no. La inestabilidad en las normas 
le genera muchos problemas a 
quien quiere proyectarse, la pla
neación de las empresas se ve muy 
comprometida con el cambio su
cesivo de las normas. Uamesen las 
normas de crédito, Ilamesen los 
sistemas de importación, en los 
impuestos, en tantos aspectos que 
tienen que ver con la vida empre
sarial. Si, por rigurosas que sean 
las normas, se sabe que van a per
manecer por lo menos en sus lí
neas generales, sería mucho más 
fácil orientar la empresa hacia al 
futuro. 

FH: En este ambiente donde se ha 
quebrantado fa paz y el orden, /lO 
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desde ahora sillo desde l!(Ice tiempo 
en el país, como empresario usted ve 
que esn falta de orde" y de paz es 
/lila amellaza o es l/l/a oporhmidad 
para los tlegados? 

PG: Yo creo que la falta de orden y 
sobre todo la falta de paz, son des
de luego unos elementos muy ne
gativos para cualquier actividad. 
Casi que se podría decir que son 
los peores enemigos de cualquier 
actividad. Por eso pensada yo que 
para conseguir esos elementos val
dría la pena cualquier sacrificio, no 
importa cual fuera. Sería barato 
cualquier precio para conseguir 
paz y orden, obviamente sin el 
menosprecio de la libertad y los 
derechos humanos. Pero son ele
mentos fundamentales. Ahora, 
que se les pueda sacar provecho 
en algún momento dado a una si
tuación negativa como esa, es po
sible; casos especiales se puedan 
dar, la industria de la guerra es 
enorme y de las más rentables a 
través de toda la historia y tam
bién los vicios, quien alimenta los 
vicios hace fortunas; todo eso es 
cierto, pero digamos que eso son 
las excepciones, yo creo que en la 
vida empresarial como norma, la 
paz y el orden son los elemen tos 
más positivos; la guerra, el caos, y 
el desorden son elementos muy 
negativos. 

FH: Dr. Gómez, dicell que para tilia 

poder desarrollar una carrera existen 
m/lchos enfoques; alguna vez esOl-
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ché UTlO que decía que se debían se
guir tres pasos en fonna sealendal; 
el primero, traba;ar para otras perso
nas; el segundo, traba;ar para /l/la 
mismo; y el tercero, IJOner a otras (1 

traba;ar para litiO. ¿Cree IIsted que 
es una buena secuencia para palier 
desarrollar ll1la actividad? 

PG: Yo dudaría de la tercera afir
mación. SI se trata de un verdade
ro empresario, llegado ya a una 
madurez, va a tener alrededor suyo 
como companeros de trabajo a 
mucha gente, cada vez más pre
parada yen alguna medida puede 
retirarse de la actividad directa que 
lo ha ocupado. Pero toda esa ener
gía, conocimiento y experiencia 
tiende a aplicarla en otras áreas 
más productivas para la sociedad. 

FH: E/l el fibra de fa cefebmció/l lle 
fas 30 al10s de Sil empresa, dOllde 
lIsted escribe la ¡ntroducción, COI/tal/
do la historia de la firma, encol/tré 
,,"a bella frase que me permito leer: 
"Querfa indepelUletlcia pam distri
buir mi tiempo a mi matlera enlre lo 
utilitario y lo benéfico. Pensaba en 
mi empresll peqlletla, pero propia, 
mía. Una empresa para realizar mis 
suetlos, así motivado, (ut/dé la em
presa que fleva I/Ii nombre el 12 de 
Agosto de 1968, lIace 30 alIOS n

• 

Cumulo 111/0 lee esa frase Dr. G6mez, 
lo hace pensar qlle IIsted ya 
visualizaba /lila vide' como etllpresa
rio y q/lería eufret¡tar ese reto perso
nal de realizarlo. ¿Qué sonaba en ese 
mometlto? 

I 
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PG: Curiosamente, el sueño con
sistía en poder manejar mi tiem
po, de tal manera que pudiera de
dicarme a mí mismo más tiempo 
del que hasta ese momento me 
había dedicado, porque en ese 
momento y ahora mismo tengo y 
tenía consciencia de que yo nece
sitaba aprender más cosas, cono
cer más el mundo, conocer más el 
país, más muchas cosas, por eso 
quería darme tiempo y oportuni
dad para conocerlas. Pero también 
para poder distribuir mis activida
des de manera que pudiera hacer 
el dinero necesario paca la normal 
subsistencia y el crecimiento eco
nómico, paralelamente con opor
tunidades de servicio a la comu
nidad y a los demás. Por eso, si 
bien mi organización cumplió 30 
años, la Fundación COMPARTIR 
cumple 20 años, y antes que esta, 
tuve muchas otras actividades de 
servicio social. Yo vivo muy, pero 
extraordinariamente complacido 
de haber podido hacer simultánea
mente, una empresa utilitaria y 
comercial como Pedro Gómez y 
Cía, y paralelamente llevar una 
empresa muy importante para ser
vir a los demás y por eso el nom
bre de Compartir, brindándole el 
mismo interés y capacidad a las 
dos y en muchos momentos y 
quizá ahora en los últimos años, 
más tiempo para la segunda. Y eso 
ha traído como consecuencia que 
Compartir haya crecido en los úl
timos afias, más que Pedro Gómez 
y Cía. Así fue como al estar las dos 

empresas en el sector de la cons
trucción, Pedro Gómez y Cía, aban
donó el segmento de construcción 
de interés social pues consideré que 
debía ser exclusivo de Compartir. 
Por eso en los últimos años al ser 
el sector de interés social el más 
beneficiado por tener financia
miento, demanda ctc., llevó a cre
cer más a Compartir. 

FH: Dr. G6mez, usted es abogado, 
¿comidera que de haber estudimlo 
Administmción de Empresas, le /1/1-
biese servido más pe/m Sil desarrollo 
empresarial? 

PG: Es posible pero no lo diría con 
pleno convencimiento, porque lo 
cierto es que los conocimientos 
jurídicos y la formación de Abo
gado me ha "sido muy útil" para 
el desempeño como empresario. 
Por eso me parece que en casi to
das las carreras profesionales debe 
haber una cierta proporción de 
conocimientos JurídiCOS, sobre 

. todo las líneas generales, y algu
nos conocimientos prácticos di
rectos y específicos de norma que 
tienen que ver con el comporta
miento empresarial. 

FH: Dr. G6mez Usted ha sido 1/1/(1 

persona que /Ia des(/rrollado activi
dades en la educaci6", en la diplo
mada, en la política, en tnlÍltiples 
actividades cívicas. ¿C/lál cree usted 
que es el canal o el conducto qlle ulle 
todas esas actividades CO/I la parte 
empresarial suya? 
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PG: Cuando he participado en la 
actividad pública, es porque tam· 
bién considero que el empresario 
como todo ciudadano, debe esta r 
dispuesto a servirle al país, así im
plique algunos sacrificios en ma
teria económica o empresarial Es 
una forma de cumplir con las re
laciones que uno tiene con la co
munidad. Puede ser sirviendo al 
partido, al país, en cualquier car
go donde realmente tenga posibI
lidades de tener éxito. Asumir 
compromisos pero con posibilidad 
de cumplirlos. No por el puesto 
mismo o el honor que eso pueda 
significar, sino por la satisfacción 
de cumpli r bien un encargo para 
el país. Pero realmente lo que co
munica todo esto, es esa norma de 
desempeñarse uno como empre
sario para adentro y para afuera, 
es decir para la propia empresa y 
para el ento rno. 

FH: Dr. Gómez, IIsted es WUI perso· 
lIa q/le nadie en el país se atreveri" a 
decir l/"e '10 ha tellido éxito en IlIS 
diferentes empresas y actividades que 
11(1 desarrollado ell Sil vida. Si" em· 
bargo creo que para tet/er ese éxito 
tambiétl habrá te"ido mome"tos 
muy dificiles. ¿Desde el pI/lito ele vis· 
ra empresarial C/lál 1m sido el /1/0· 
metlto más dificil que /1(1 el/(re"tado 
y como logró superarlo. 

PG: Desde el punto de vista pro· 
piamente empresarial, el momen· 
to más dificil es el que estoy vi· 
viendo hoy. Porque también a la 
vez el momento más difícil del 
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país que yo conozca es este. Pero 
una situadón realmente nitica en 
otra empresa que yo asumí, una 
empresa de servicio, fue el mane· 
jo de "Resurgir" el fondo que se 
creó para manejar la recuperación 
de las áreas afectadas por la erup· 
dón del Volcán del Ruiz y espe· 
cialmente el problema de Armero. 
Este fue un fenómeno tremenda
mente complicado, que asumí 
porque me sentí obligado ante el 
sufrimiento de mucha gente, yo 
estaba rea lmente conmovido por 
la situación tan difícil que estaba 
enfrentando la gente afectada por 
la erupción del Ruiz, cuando el 
presidente me invitó a manejar esa 
empresa. Pero yo no tenia, como 
el pais tampoco tenía, experiencia 
y conocimiento para manejar una 
situación tan dificil. Pero especial
mente en este caso, porque allí 
hubo una situación psicológica 
q ue multiplicó el problema 
formidablemente y consistió en 
que muchísima gente no supo si 
sus parientes y amigos estaban vi
vos o estaban muertos. Al quedar 
cubierta la ciudad de Armero unos 
murieron y otros se sa lvaron, pero 
los que se salvaron siempre tuvie
ron la esperanza de que sus parien
tes y amigos que murieron no es
tuvieran muertos realmente, sino 
que aparecieran, ¿por qué? Porque 
realmente mucha gente que salió 
despavorida, a otras áreas o ciuda
des del país, fueron después apa
reciendo. A los pocos días regresa
ron y entonces los demás les dije-
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ron que sus parientes y amigos 
también podían regresar. Esto ge
neró una situación de psicología 
colectiva que perturbó completa
mente a la gente e hizo que toda 
la relación con los sobrevivientes, 
sus pa rientes y sus amigos, se hi
ciera mucho más compleja. Yo es
tuve trabajando en esa empresa 
durante 8 meses, naturalmente 
fueron los 8 meses más intensos 
de trabajo y de esmero, de esfuer
zo terrible, para un objetivo muy 
difícil de lograr que era llevarle 
tranquilidad sobre todo, más que 
comodidad, a esa gente, yeso se 
logró mucho después cuando la 
gente finalmente se convenció de 
que no iban a aparecer sus parien
tes y sus amigos. Desde el punto 
de vista de manejo de una empre
sa complejísima, tan compleja era, 
que teníamos un programa que 
implicaba 300 proyectos, uno de 
los cuales era construir una dudad 
nueva en un año, donde también 
había puentes, hidroeléctricas, ca· 
rreteras, etc. Esa es la situación más 
difícil, mas crítica que tuve en 
vida, los 8 meses más agotadores, 
pero tal vez es el episodio que más 
satisfacciones me ha dejado. 

FH: EII /In artiCIIlo que s(dió en la 
revista semana del ml0 1993, a raíz 
de la celebraci6n de los 30 al10s de 
Pedro G6mez y Cía., ellos mellciona· 
ba" /lila allécdota que para mí es 
muy diciente, fue cuando el Dr. lai· 
me Michelsell le ofreci6 montar en 
compañía una cOllStnlctora. Usted 
comenta e/I ese momento, que decli-

mpresarlal 

n6 la afma, aJlllque aceptaba que era 
algo muy buello, pero que "quería 
¡ugársela solo"', mencionaba fa revis
ta. Para WI empresario el ¡ugársela 
solo en WI momellto de la vida tiene 
que ser IIlIa parte esencial de ese de
sa"ol1o? 

PG: Lo que pasa es que cuando se 
trabaja para otras personas y aún 
cuando se trabaja con otros socios, 
se tienen muchas limitaciones 
para su capacidad creativa y para 
tomar riesgos, cuando se esta solo 
y pueden compartir las ideas pero 
desde el punto de vista de ejerci· 
cio de depuración de esas ideas y 
de maduración de las mismas, está 
con toda la libertad para crear. Y 
así mismo cuando quiera tomar 
un riesgo, lo puede tornar con más 
tranquilidad si no está comprome
tido con los demás. Entonces, por 
eso desde el punto de vista empre
sarial, una persona que está ma· 
nejando su propio in terés y cuan
do más el de su familia, tiene más 
posibilidad de desempeño. 

FH: Dr. G6111ez, en esa entrevista 115-
ted manifestaba que la fomlllla del 
éxito es /lIJa combillaci6n entre la 
tenacidad y la suerte. De estos dos 
factores olál cOllSidera es el más im
portante? 

PG: Desde luego que la tenacidad, 
porque yo creo que la suerte se 
consigue. 

FH: Yo creo que todos en la vida ad
miramos a alguien; en su caso, ¿cuál 
es la persona que usted más admira? 



E s p I r I t u E 

PG: Son tantas personas a las que 
yo admiro, pasan por mi mente 
tantas que me traen señales muy 
positivas, pero en lo que conozco 
y tiene relación conmigo, yo pen
saría en Bolívar. Por todo lo que 
representó y representa, por su 
estilo, su comportam.iento, su ima
ginación y su visión a futuro. 

FH: Clla/ulo usted tomó la decisi6/1 
de ser empresario, qué eleme"tos ana· 
lizó eu ese momellto? 

PG: Yo no planeé mucho, yo sim
plemente pense: "yo puedo ded i
car una parte de mi tiempo a ha
cer cosas", en ese caso hacer unas 
casas, derivar de esa actividad un 
resultado económico que me per
mitiera vivir con mi familia, y sin 
comprometer la totalidad de mi 
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tiempo. Como yo había trabajado 
los S aflos anteriores en construc
ción, en urbanismo y esas ideas las 
tenía bastante claras, mi propósi· 
to fue hacer una empresa de com· 
trucción sencilla, pequeña, bien 
llevada, con organización, con 
una definición clara. Pero lo que 
más quería era mi tiempo, mi li
bertad, mis posibilidades, más que 
un resultado económico. 

FH: Que {ílturO prevé para Colombia? 

PG: Me parece que Colombia tie
ne muchas posibilidades y poten
cialidades, pero estoy absoluta
mente convencido de que necesi
ta un cambio muy radical en su 
modelo de comportamiento, en su 
modelo de desarrollo. Es decir, 
creo que los grandes problemas 
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que tenemos, especialmente la 
violencia, son consecuencia más 
o menos directa, más o menos in
directa, pero consecuencia, de una 
situación tremendamente injusta 
que se ha venido empeorando. 
Cuando hay una proporción muy 
grande de la sociedad, que no tie· 
ne las condiciones mínimas de 
supervivencia, y de crecimiento, 
pues tiene que haber reacciones 
negativas yeso es [o que estamos 
soportando. Yo creo que el país 
necesita un cambio sustantivo, 
para que esa situación de injusti
cia y desequilibrio tan grande tien
dan rápidamente a mod ificarse y 
a cambiarse para que la inmensa 
mayoría de la población tenga 
posibilidades de un futuro mejor. 
No se puede cambiar de un mo
mento a otro en una generación, 
en unos años, solamente para pa
sar de un lado a otro de la mone
da. Pero lo importante es que la 
proyección del país sea claramen
te positiva hacia el equilibrio so
cial y hacia un comportamiento 
politico mejor. Por eso yo pienso 
que el Presidente de la República 
tiene la Razón cuando dice, me 
parece que lo dijo, que está dis
puesto a todos los sacrificios para 
lograr la paz. Pero cuando se dice 
"todos los sacrificios para lograr la 
paz" tiene que entenderse que son 
los sacrificios de todos los que so
mos beneficiarios de ese compor
tamiento que he criticado. Porque 
tenemos que sacrificar en el senti
do de disminuir los beneficios que 
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hemos venido recibiendo y que 
estamos recibiendo, para que pue
da llegar ese beneficio en una pro
porción más importante a la gen
te que no lo ha recibido. Y esto 
me parece que tiene que traducirse 
fundamentalmente, pero con una 
intensidad muy grande, en la edu
cación pública. Estoy convencido 
que uno de los factores de 
desequilibrio más grandes, es la 
mala calidad de la educación que 
recibe el 80% o 90% de la pobla
ción, que no le permite acceder a 
buenas oportunidades de trabajo, 
que no le permite siquiera enten
der la función que le corresponde 
dentro de la sociedad, que no le 
permite ser un buen ciudadano, 
que no le permite ser un buen de
mócrata, que no le permite ser res
petuoso y exigir también respeto 
para sí. 

FH: Doctor Gómez /JIm IÍItima pre
gUllta. ¿Qué mensaje quiere enviar
les a los futllros empresarios 
Rosaristas? 

PG: Yo les diría que esto de ser 
empresario es algo muy interesan
te, que le da muchas oportunida
des a la imaginación y a la creati
vidad, que le da a uno muchas 
oportunidades de servir; y les di
ría que piensen mucho en su pro
pia formadón como ciudadanos, 
para que lleven bien el nombre del 
Colegio del Rosario. 

FH: Doctor G6mez, muchas gracias. 

I 



ACADtMICA 

Femando locono Botero 

Investigodor Focultod de 
Admini$troci6n de Empreso$ 

el PROCESO de 
ACREDITACION 

en la facultad 
Uno de los grandes aportes de la ley 
30 de educación superior fu el de 
despertar el interés, en el medio 
educativo colombiano, por el "im
perativo de la Calidad" camoestra
tegia de mejoramiento continuo y 
como mecanismo de confrontadón 
con la comunidad académica y con 
la sociedad en general. 

Como mecanismo para asegurar 
la calidad en los procesos educa
tivos, LA ACREDITACION se en
tiende como un proceso cíclico y 
continuo que permite generar es
trategias de mejoramiento a par
tir de la autoevaluaci6n de todos 
los factores y característIcas que 
integran el proyecto educativo de 
la Universidad, de la Facultad ydel 
Programa. 

En e l pregrado de Administración 
de Empresas, cuando en 1995 se 

definió el "Plan de modernización 
de la facultad", se llevó a cabo una 
autocva luación general y una re
estructu ración organizacional que 
generó la d inámica del mejora
n:tiento permanente. En 1997, con 
la visita del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) se realizó la 
"apreciación de condiciones inida
les" y se hicieron las recomenda
ciones de mejoramiento para dar 
inicio formal al proceso de acreeli· 
tación en el ámbito nacional. 

Con esta forma lización, al nivel de 
la Universidad se defin ie ron las 
metodologías para la búsqueda, 
recolección y análisis de informa
ción que integran e l proceso de 
autoevaluación. Durante 1998 se 
conformaron los equ ipos de traba
jo, se definieron las estrategias y los 
procedimientos y se recolectó toda 
la irúormación sugerida por el CNA 
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para esta fase del proceso. En el 
primer semestre de este año se fi· 
natizó la recolección y se procedió 
al análisis y a la valoración de to
das las características evaluadas. 

Este proceso de autoevaluaci6n ha 
permitido, hasta el momento, 
identificar las fortalezas y debili
dades del Programa y generar pro
puestas de mejoramiento que, 
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integradas dentro del Plan estra
tégico de la Facultad permitirán el 
aseguramiento de la calidad con 
la generación de mecanismos de 
control y de mejoramiento perma
nente que dinamicen la vida uni
versitaria de cara al proyecto edu
cativo y a las realidades y necesi
dades del entorno y con ello, el 
reconocimiento oficial de la co
munidad académica. 

Juan Felipe Gómex 
Secrelorio académico 

Focultod de Admil1i51roci6n de Empre50$ 

FLEXIBILlZACION y 
APERTURA CURRICULAR 

adopción de un 
sistema de créditos 

Teniendo en cuenta y respetan· 
do las características y notas 
fundamentales del Colegio Ma· 
yor de nuestra Senora del Rosa· 
rio (Sólida formación ética y 
humanística, Investigación yexi· 
gente enseñanza de l conoci· 
miento, Comunidad educativa, 
Fo rmación integral de personas 
ilustres, Acción en beneficio de 
la sociedad y Sent ido de respon· 
sabilidad), y obrando de acuer· 
do con la necesidad de actuali· 
zar la institución para que res· 
ponda adecuadamente a los cam· 

bios que reclama la evolución 
del mundo, se define el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

La Facultad de Administración de 
Empresas, al concretarse la misión 
y la visión de la Universidad del 
Rosa rio, ha definido como su mi· 
sión primordjal la formación de 
líderes gerenciales y empresaria· 
les con valores éticos, humanís· 
ticos y de responsabilidad social 
para que contribuyan al progreso 
dentro del contexto nacional y 
global. 
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Para lograrlo calificadamente, ha 
orientado sus acciones hacia una 
llueva cu ltura educativa donde la 
formación se centre en los funda
mentos y no en los procedimien
tos, permitiendo que 105 estudian
tes asuman una nueva actitud de 
búsqueda y compromiso hacia el 
conocimiento, a la vez que creen, 
recreen, innoven y propongan 
nuevas relaciones, significaciones, 
actitudes y respuestas que los ca· 
paciten para un ejercicio profesio
nal y humano acorde con el perfil 
rosarista. 

Con el fin de lograr este objetivo, 
la Facultad ha reorientado sus es· 
trategias y programas curriculares 
hacia un modelo flexible yabier
to que garantice el ejercicio aca
démico permanente de adapta
ción e innovación de acuerdo a los 
resultados y logros de la gestión 
académica. En este modelo, la 
adopción del sistema de créditos 
permite establecer valores relati
vos para las distintas asignaturas 
que conforman el Plan de estudios 
y, a la vez, favorece la integración 
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con otras unidades académicas de 
la institución y con otros centros 
educativos naciona les e interna
cionales. 

La organización de asignaturas en 
núcleos temáticos, su valoración 
de acuerdo con los objetivos de 
formación, su clasificación en in
dispensables, complementarias, 
electivas e institucionales, así co
mo la generación, desarrollo y 
fortalecimiento de pedagogías 
que trasciendan el aula de clase 
son características de l nuevo di
.seño curricular que aseguran el 
objetivo de calidad académica 
propuesto. 

La implementación de dicho 
modelo desde el primer semestre 
de 1999 ha permitido cualificar las 
estructuras académicas y adminis
trativas. A su vez, permite prever 
un crecimiento permanente de la 
oferta de asignaturas y garantizar 
el desarrollo de la autonomía en 
el estudiante, permitiéndole ser el 
responsable en la definición de su 
plan de vida y carrera. 
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