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" UNAAPROXMACION CATEGORIALA I-A
MODEUZACION CONCEPTUAL DE

CONOCIMIENTO

LUIS E. MUNERA

Mder¡áico de la Universidad dd Valle.
Master y Doctor en Informáica de la Universidad Politécnica de Maddd.
Ex profesor de la Facultad de Infuimáica de la Universidad Politécr¡ica

de Madrid. Profesor dd rces.

1. TNTROOUCCTON

Paümos del pdncipio mtológico de
que d mundo está compuesto de co
sas y qu6 éstas son de dos eepedes:
cosas concr6t6 y cosas conceptuales
o absüetas. Las coeas son conocidas
(u obseruadas) por nosotros a través
de st¡s propiedade, lo cr¡al nos pami-
te representarlas Wand(4)

POSruLADO l.No o<istsr dos cG
sas con el(ertanento las misrnas pre
piedades.

Cm base en nuesüa percepcÍón de
la realidad, que redizamostsl¡endo en
cuenta las pro¡Íedades de las cosas,
elaboramos un modelo cctceptual, en
el que tanlo las cosas otrno sls pr<>
piedades serán representadas a través
de unos ent6 con conten¡do sernár¡ü-
co, qu€ llarnaremos objetos.

Los objetos podrán ser simplemente
cadens de csaderes (süings) o e+
trucü¡ras más complejas corno árboles,
grús, etc.

POSTUTADO 2. l-as cosas concr+
tas o abstraotas ad cqno srs propie
dades serán representadas en un mt>
delo conceptud por un objeto especf-
fico.

Un modelo cor¡ceptual constituye un
marco de refeenci4 un punto de üsta
de la realidad. El marco de refs€nda
está constiUldo pa dos dases básicas
de objdos: una cuyos objetos repre
s€ntan las cosas del mundo que son
de nue€üo interés y ota que repr+
senta las propiedades relevantes para
nosoüos de las cosas repr€sentadas
en la primera dase.

7.
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TEORETA 1: La dase ENIDADES
está pardalmente ordenada balo la re
ladón -

Df ta relaclór¡ - ee refrefva, e de
clr ek = ek para todo €k pertensdflte
a ENTTDADEq por la propledad de la
idarpdenda ek*ek=d<. La reladón ¡
es anüdméüicq es declr, d x r y, yg(
entqrc€s )Cl=!, !ó{=x y pu€sto que
lcy=ytenlonc€sx=y.

La relación s es tandtiva, ss decir,
sl x<y, ys entcnces ldy=y, es dedr,
fzz, y por !o tanto xt = f(yt) =
yt=4 eo dedr, >r<.

oer.rz Sea P una propledad de una
qrüdad x con cunpoolclón c($.

Entonces:

1) P es una propledad heredltarla do
x sl y solo d e:dste un y pertene'
cimte a C00, Y*r, tal que P es
una propiedad dey.

2l P e una propledad qn€rgente d6
x 9l no e)dste un y petoneciente a
c (x), x = X, tal que P es una prt>
piedad dey.

Deñnimc la cdegorfa ENT, ctryos
obletos son los dsrientos de la clase
ENTTDADES y cuyos morfrsrnos san las
agerclqtes de que x * y. Es dedr que
e¡dste un morfisrno x + y d y solo si
xry.

Definimoola compc{ción por: (y *
z) o (x - y)= x + z.-la cr¡al 6tá garan-
tlzada pd la popledad de la tandüvl-
dad de ¡. El morfigno identldad idx= x
- x está garanüzado por la reflexiü-
dad de s

Sean f, g, h tres morfismos tales
que: tz + w, g: y - z, h: ¡ + y, ofltoo-
ces, fo (got¡) = x + w = (fog) otr

E$o es equivalente a afirma qle:
zant; lysz, x < y)= ¡¡3ry=(zsW, yz),rsy

Sf t y - )q g: x - Z, l&:,x + x en-
lonc6, lüof=()/ * { o (x + x}= } x=
f ,  g  o lü  =  (x -  {  o  (x -  z )  ;x *  z=g '

Edo 6 eq¡lvalente a:

y3(yxq =y3q x3(y (rszl =x<.

La segunda calegorfa qle oonsrul-
rernos s€rá con los tipos y para ello
tendremos en cuonta lo siguiente:

oer.rg: Denomlnamc conlunto a
una clase quo ee Indancia de alguna
otra dase.

LEMA r: Sean dl, d2, dc descrlpto-
res. Entmces dl es un anbconJunto de
d2 d y sdo s¡T(@, M) es un srbcon-
lunto deT (d1, M).

TEOREIIA 2 Sea D el conjunto de
todc los pq{Ues deecrlptces form+
dos con drlbutoe de la dase ATRIBU-
Tos Entoncos. el conjunto CL =
ff(d,M)fd' pertenece a D) es un lattice
balo la lncludón C.

El lema 1 y el teorenra 2 proveen
las bas€s para las nociones de jerar-
qufa de clases y heencia de propieda.
des. Para entender sto, consider+
mos de coniunlos de atrih¡tos dl y Q
lales que d1 C d2. Si denotamos por
Cl el conjunto de todos los objdos
quo posoen las propledades d1, enton-
cos C2 CC1, ya que todo objeto que
posoe todas las propledades en d2
tamblén posee todas las propledades
en dl. También ¡i cor¡sideramos cual-
quie anbconjunto de Cl, todc los ob'
jetos en esile abconjunto tienen lag
propiedades de d1. Por lo tanto se
puede decir que C2 qs una subclase
de C1 o, altemdivam€nte que C1 es
una superclase de C2, cor¡ lo que se
crea una jerarqufa de herencias.

Definimos pus una categorfa T1P
cuyos objetos son los tipos y cuyos
morfismos son las aserciones de que
T1QT2. Es una cdegorfa basada eri la
relación de orden parcial de inclusión
d9 clases "q. y por lo tanto semejante
a la relacion "s" de la categorfa ENT.

'to á
tcEst

Ahora oonsüulmos una t€rc€ra ca
tegorfa SKL (eequeleto) cuyos obletos
son todos los üpos y dornlnloe asoda
dos a nuosüo marco de referencia M y
cuyos morfrsm(F son los úibutos y
restricdones. Dellnimos d morfrsmo
identldad por el etrifuto y resüicdón
'ICUAL'.

Definlmos la canpoeición de morfis
mos, asignando a cada par d€ morf+
mos lales que el dedlno de uno es el
orlgen dd ctro (por lo tanto al menqs
uno de dlos es una reeüicción) un
morfisrno que puede s€r úlbuto o rse
tricc¡ón td que el sigulente diagrana
esconmutdvo:

\ ^ '

En donde AIR signlfica A o R

Escrlblmos A1 = AoFll o R2 = RoFll

Ahora para cada obJeto üpo t, de la
cdegorfa SKL, definimos una calegorfa
EscuEMA sobre t, denotada por ESQI
de la dgul*rte manera Los obJetos de
ESQI son loe morfiBmos de SKL que
tlenen como origen a t, es decir, son
flechas de laformat - x.

Sean fl * X, g:t + y dos objetos de
ESQI, un morfrsrno de f en g es un
morfgno resüicdón de SKL, h: x * y
tal que d dgulente diagrama conmuta:

Se compmen los trfángulos de la si-
guiente mansra: la composición de los
dos triángulos.

z

Es elüiángulo

v o u

t

El morñsmo ldenüdad serla:

v

Ejemplo: Consldersr¡os el conJunto
de pasonas lla¡nado eensora y consl-
deremos únicamente dos atributos:
NOTMBRE Y EDAD CUyOS dOminiC SOn
NoMBRE Y ENTERo respectivamente.
Conslderemos dos resülcdmes: la
edad debe ser mayor gue oaro, y a un
valor de nombre sólo le puede cone+
ponde un valor deeolo.
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EJemplo, SOWA (3): Sean,

'Una chica está caniendo ráPido"

'Una chica, Sussla" está corniendo pastol'

Para obtens E1 J-L E2 hemos apllcado una operación de'slmpllficación ya qte
Inlddmmte El J-L E2 serfa:

16

que inicialmente E1 ¡ E2 serfa:

I "','" l-
fcHrcA' l.-
I sugqNA I

EN DONDE e1 = E1 Y e2=E2

DEF. 're: Sea {Ei} lEl una familia de
esquemas ccrcepluales de la catego
rfa ESQC, tales que pose€n los mis
mos aüibutos y la misrna canlidad de
atr¡butos. La unlór¡ de €sta familla está
dada por un esquema conoaptual E de
ESQC tal qre con$a de uri soto üpo
que es la unión de todos los tipos de
los Ei y cuyas resülcdmes son la
unión lógica (OR) de las restricclones
de los Ei. Lo dendamos por

n
U E i = E
l = l

Ejemplo:

Edad

ESa operaclón es equival€nte a'la
unión de relaciones del ágebra relade
nal.

DEF.20: Sean E1 y E2 dos esquemas
conceptuales de la categorfa ESQC,
tales que pose€n lqs mismos aüibutos
y la misna cantidad de atributos. La di-
ferencia E1 - E2 está dada por un ee
quema conceptual E de ESQC que
consta da un solo tipo que es la dife
rencia del típo de El menos el tipo de
E2, g!" posee los mismos dributos y
dominios de E1 y E2 y oryas restricció
nes son las misrnas de E1.

Lo denotamos por E1 - E2=E

*(-tnYrt >(k200E1 :

E2: 
@ 

Edad ,ó) >o<2oo

E1u:E2 
@ 

Edad ,6)

t 7
,cEs'

>0<200



E1:@ Edad,@t

E2: @ 
Edad )@t

a-=éres_\ .---<)
E1-e | üvosno I 

Eoao >l Ent*o lr
I racionales J LJ

Hqnos obtenido asf un ágebra de
operadores equivalente al ágebra rela
cimal. Podrfamos pensar en las opera
dores derivadqs intersección (OEi), co
ciente (Ei+ Ej).

Sin embargo la unión ndural fioin)
en nuestro sistema as un operador bá
sico y no derivado.
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" REVOLCON LABORAT- FACULTAD

PRESIDENCIAL UMITADA POR EL REVOLCON
LEGISLATIVO

DIEGO FERNANIDO ANDMDE F.

Doctor en Derecho, Universidad del Cauca Doctor en C¡enc¡as Políücas y
Sociales, Universidad del Czuca Especialización en Laboraly Comercial.

Profqsor USABU-ICESI. Docente. Autor.

He venido comentando la importan-
cia que ha tenido la Ley 50 del 28 de
diciembre de 1990 respecto de la Re
forma Laboral, y el rwolcón legislativo
que han producido esta Ley y la Nueva
Constitución Polftica Cdornbiana, co
mentarios realizados en lqs números
39 y 40 de Publicacionc tcEst, que
comprendlan los meses abril a sep
tiembre de 1991.

En el número 39, integrando la pro
ducción intelectual de Professes lcesl
escribf un artículo sobre la Ley que a
partir del 1c de enero de 1991 reformó
sustancialmente el aspecto indiüdual y
colect¡vo de las relaciones de trabaio.
En dcfro artfct¡lo dije taxativamerite
que: 'A partir del lc de enero de 1 991 ,
empezó a regir en todo el pafs la Re
forma Laboral, contenida en ta Ley 50
de 1990. Esta Ley inüoduce importan-
tes modificacimes al Código Sustanü-
vo del Trabajo en sus partes ¡ndividual
y colectiva" concepüÍay reglarnenta las
Empresas de Servicios Ternporales,

onúe facultades al Presidente de la
Repúblia para úiñcar Ia Legúslación
Sustantiva y modifrar el Código Pre
ccsal del Traújo.'

a

En el número 40. también de Publi-
caciones tcEsl escr¡bf sobre d revol-
cór¡ laboral manifestado de urgencia
por el Gobisno Nacional, haciendo
concordancia con el revolcón ledslati-
vo pJesto cpe en la actualidad se erl
cuentran reformados los fundamenlos
legales refiriéndome a la base institu-
cis¡al corno es la Nueva Gonstitución
Pdítica de Colombia que cmtiene im-
portantes notmas que indiscutiblemen-
te har¡ carnbiado la infraesüuctura de
nuesüa legislación laboral, y además,
las facultades concedidas al Presiden-
te de la República por una Ley tan con-
temporánea como es la Ley 50 de
1990.

En ase escrito traté de sintetlzar e
informar sobre lc cambios constitucio
nale con nuesfira nuwa carta

s t 9
,c83il



Además, comentar también las fa
cultades cmfsidas al Pre¡¡dente de la
República s¡ ürtud de la L.ey 50 de
1 990, por la cual por asos dfas se codi-
ficaba la legislación sustantiva y modi-
ficaba el Código Procesal dd Trabajo.

Desde el 1e de iulio de 1991, Y los
mes€s subsiguientes, @mencé a estu'
dia¡ el eXenso trabajo realizado por la
Asamblea Nacional Constituyente d+
legdaria del pueblo de Colombi4 que
en ürtud de tal mandato decretó, san'
dmó y prornulgó la Constitución Polfü-
ca de Cdombia; por medio de esile es"
tudio me encontré en el Tltulo Vl de la
Rana Legisldiva en su Capltulo 3e de
las Leyes, el atfcr¡lo 150, y según mi
humilde ¡ntspretación y la de algunos
colegas a quiene admiro y creo, lo es-
crito en mis artfct¡los relatado anterior-
mente sobre las facr¡ltades presiden-
cialas no era susoept¡ble de entenderlo
asf, es decir, nuesüo Presidente de la
República, pa más que la Ley 50 de
19fD le hubiera concedido facultades
para codificar la legislacÍón sustantiva
y modficar el Código Procesal delTr+
bajo ya no podfa ni puede hacelo, por
la vigenda de la Nueva Conslitucjón
Pdftica Colombianq puesto que €ta
carta al legislar sobre las leyes en su
artfcr.¡lo 150, edableca:'Conesponde
al Gongreso hacg las Leyes. Por me
dio de dlas ejace las siguientes fun-
clon€s..." Detmldamente lef y relef las
funciones, encontár¡dqne en el nume
ral 2lo siguiente: '2 Eryedir códigos
en todqs los ramos de la Legidación y
reúormar sus dispcddmes'. Por la ra
zón anterior, entend entülces que le
correspondfa al Congreso la Codifica
ción ds las leyes cdombianas y la r+
forma de sus disposiciones, quedando
para mf daro que dede ese momento
se suprimla la facultad prasidencial
otorgada por la Reúorma Laboral para

que el Presidente codmcara y reforma
ra la Ley Adjeüva Labsal.

De todas maneras mis dudas no se
resdvíar¡ del todo y avancé en mi lec-
tur4 me detuve y analicé los numera-
les 3c,4c, 5e, 6-e, 74, 8c, 90 y en el 10e tu-
ve que detenerme para hacer un iuicio
so anáisis que me permiüera asf des-
peja la duda que me habfa surgido.
Puesto que mi d¡da se dirigfa a p€nsar
lógicanente que el Congneso podrfa
delegar al Presidente para codificar, el
numeral 10e en prime término habla
de qre d Cmgreso puede revesilir
hasta por 6 meses al Presidente de la
República de precisas facultades ex-
traorclnaias para e¡pedir normas oon
fuerza de ley cr¡ando la neceidad lo
exiJa o la conveniencia pública lo acon-
seje.

Estableco que estas facr¡ltade de
bfar¡ ser solicitadas expresarnente por
el gobiemo y que su aprobación requ+
rirla la mayofa ósduüa tanto del Se'
nado corno de la Cámara de Repre
sentantgs, dejando en daro que el
Cmgreo podrfa en todo üempo y por
inicidiva propi4 modificar los decr€tos
leyes dictados por d gobierno. Pero
para ml sorpr*ar enconté lo cpe re
solüó definitivamente mi duda y que al
tenq literal reza: 'Estas Facultadqs no
se podrán conferir paa erpedir Códi-
gos, leyes estaMalas, orgánicas...'

Ad lc cosas, qredó claro para mf
que desde la ügencia de la Nueva
Cmstiü,¡ción Polftica Cdombiana, qu+
darm amputadas lc Faq¡ltades que
al Presidente de la República se le ha
bfan concedido mediante la Ley 5() de
1990 para codificar la legidación sus-
tantiva y modificar d Código Procesal
ddTrabaio.

20 t  : t  r  t : :

ll¡.rAsA cRrncA DE FtNANctActoN
EN I-A EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE INVERSION

LILIANI YAFFE C.

Adminisüadora de Empresas tces
lnvestigadora Cenüo de Desanollo del Espltih¡ Empresar¡al.

RODRIGO VAREIáV.

Ph.D y M.Eng. en Ingeniería Química de Golorado Scftool of M¡nes.
Ingeniero Qufmico de la Universidad del Valle. Ex decano de la Esct¡ela

de Postgrado del rcEsl. Director, Cenüo de Desanollo del Espídtr
Empresarial, rcEstr profesor distinguido uNlvaLE. Profesor lcEsl - Autor.

1' ¡NrRoDUccroN ga?sffii*,0"T::#:3"s1:
Indudablementg uno de los aspec- tar un esquema definanciación no muy

tos de mayor relwancia en la evalu+ bueno; y algunas veoss un proyecto
ción ecmómica de proyectos de inver- que no es bueno se welve bueno por
sión, lo consilituye el rdacionado con la las bmdades de lafinanciación.
linanciación es decir, la utilización de
capital prastado. En efecto, sr muchas Dede ede punto de vista, se hace
ocasionoslasenpresasseenfientan a eüdente la necesidad de efectuar un
proyectos de invers¡ón para los cuales anáisis detallado deües asp€clqs:
cuentan con capital pro¡io, y sin em-
bargo prefieren efestuarlc con capital -El proyecto indiüdual o de contado
presilado, porque el esquema financi+ (Negocio propianente dicfto)
ro mejora los resutüados. En otros ca -El esquilta de financiaciór¡ en sf.
sos, un excelente proyecto de conüado (Negociofinanciero)
puede resultar inealizable o nofadible, -El efeclo cornbinado de la financia
cuando se cornbina om un mal esqu+ ciór¡ sobre el proyecto. (Negocio
ma de financjaiór¡ y por ende se de cmfnanciación).
carta, y en ocasiones un proyecto muy

w2 '
tcEs,
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Pd eso, el Inverslmista debe st+
blecer dararrente cuál 6a d¡a rAsA
cRtlcA para stJ proy€cto, antes de en-
trar a negoc¡a la finandación cm la
entidad que aportará el capltal. Su coru
clusión será:

. Si K < TASA CRlllCA (zuncpe K >
iJ puede hacer el proyeclo aceF
tando la financiación costosa por-
que las bmdades Intfnsecas del
proyecto sr¡bsanan lo costoso de la
fnandadón.

. Si K > TASA CfrlTlCA debe des.
cartar el proyeclo y la fnancladón
costosa"

Las consideradqres sobre la defin¡-
dón, cácr¡lo, esümaclón e Intsacdo
nes sobre estatasa crfücA serán oble
to de anál¡sls en la slgulente sección
de ede artfct¡lo.

b. Si el proyecto de contado no es
fac{ble, s€ dan le dgulentes ce'
sog:

b.1) Sl tiene rcceeo a fnsrclación,
sin tener gle hace el proyec{q y
K < 11 debe lomar el préstarno y
hacar solsnente el negodofinan-
dso lo cual lmpllca no hacer el
proy6cto.

Sl K > ¡r no debe hacer el proyec-
to y no debe lqna la fnanci+,
dón.

b.2) S¡ para tensr scoso al crédito
tamblán debe hmer el proyecto,
sus condderaciones serán :

' . Sl logra una fnanciación tal,
que con ella puede subsanar
la no facübllidad del proyecto
de contado, debe aceptsla
Esila frnanddón favorable no
necssriarnente sa pressrta
porque K sea menor que i* (a
dlferenda srte anbas puede
no aor sufdente para 'anas-
trar' €l proyecto de contado).

La frnanclaciffr favoraHe se da
cuando K < TASA CRITICA, pressri-
tándoe€ de nuwo la neces¡dad de cal-
cr¡lar un máximo costo de capital que
s€a capaz de volver fastible un proyec-
lo que, pa si sólo no lo es.

. Sl en la financlación. K < TASA
CRITICA, no debe hacer ni el pro
y€cto, n¡ el negocio financiero. Su
declslón será entonces la alternatl-
va nula

Unavez estaHeddo el anterior mar-
co de decislón, tanto para proyec{os
de contado faclibles oomo para no fac-
tiblqs, se hace evidente la necer¡idad
de estudiat en deldle el concepto de la
tasa crfüca, cúrno podla calcularse,
qué varlables la sfestan o dotüminan,
y qué tipo de interacciones se pres€n-
tan; y éete s el obl€tlvo de este tra-
b4o.

3. VAFhAUESOUe
DETERUINAN LATASA
CRlTIGA:

La tasa crftlca (K) es el costo mád-
mo deepués de lmpuesto del dínero
pre€ilado que un proyec{o puede so
portar. Cuando d proyeclo propta.rnen-
te dlcho, o sea de oontado es busro la
lasa crftica (K') está por encima de la
tasa mfnima de retorno (i), pao cuan-
do 6l proyoc.to de cmtado es mdo la
tasa crfüca (K') debe estar por debaJo
de la tasa mfnima de retorno (i). La t+
sa clüca K), es sttqtces el cssto de
capital que coloca al proyecto financi+
do (Negocio puro + Negocio financi+
do) en la pos¡dó'r deindferencia (VFN
(D = 0, TRDFF = i).

Normalmsrte, la tasa crftica puede
calcularse dabqando el anáisis del
proyecto deJando el costo de capital
(l$ como variable y calculando una ex-
pret*ón para VFN al i* sr función de K.
Luego se calcula el valor de K que gs
nera un VFN = 0, y el K asf encontrado
es la tasa oftica que se denola aquf
con K.

2a

Este método, sin ernbargo, presenta
como inconveniente el tenér qle reoe
t¡r todo el proceso de cálcülo si'se
cambian algunas de las condiciones
del proyecto y no pem¡te obsenrar d
efecto de algunas variables del oroveo
lo en la determinación de K.

Vale la p€na entonces, intentar de
ducir una fórmula que permita el cálcr¡.
lo drecto de la tasá crfüca cor¡ociendo
todas las variables relacionadas con el
proyesto.

Arfes de intmtar plar¡tear una Ér_
mula para d cálculo de la tasa crfüca,
es neoesario detenerse a evaluar cr¡á
o cr¡áles variables dderminan o incl-
den sobre ssa tasa, y oómo se mani_
fiesta su infuencia. l-as variables a
considerar son:

3.1 TRDFF deContado:

El resultado de factit¡ilidad del oro
yeclo d€ contado t¡ene grül imporian,
cia, ya que determina:

a Qué tan bueno es el proyecto de
contado y cuál es la capacidad o
margen para aceptar una mafa fi_
nanciación.

b. Qué tan mdo es el proyecto de
conlado (si resulta no factible) y
qué tanto es el diferenciat que iié
le que ser subsanado por una
buenafinanciación.

Es decir, la TRDFF de contado es
tablece el primer parámetro que será
determinante en el cáculo de tása crfti-
9a, y es d gndo de factibilidad o no
factibilidad- del proyecto por d sólo
que €n ú]ümas permiürá calcula cuá
es el.tgpe máximo de costo de capital
aceptable.

3.2 La tasa mfnlma de retorno
e)dglda por d Inverstontsta (l)

Es daro qle al variar i*, varfan las
condidones de factibilidad del provecto
de contado y varfan las conO¡dmes Oá

factibllldad de la frnandadón, por lo
tanto la tasa crltlca se ve notable-m€nte
afec'tada por vaiaclones en el i*.

3.3. El porcentare delnanclaclón
(H):

Eüdentsnente, el mádmo coSo de.
capital aceptable (tasa crftica) depende
de m€¡nera directa del porcentajd ¿e n_
nanciación requerido pára d prdyecto.

. En efecto, en la medlda on quo va
rfe la propación fnandada fenie a la
inversión total, asf migno variará el
costo de capital módmo que puede
aceplars€, pues el multiplicadc tiene
efeclo en E TRDFF con flnanclaOón
corno se indcó'en la refer€ncia 2.

Gm las anteriores considsaciones,
puede estableceÍso el slgulente mode
lo para latasa crfüca:

TASA CRITICA lK1 =
f CrRoFrc, P, É) (8)

. El objetlvo de 6te fabajo €s, tratar
de defnir esta fundón en términos ma'
temáicos, de acuerdo con la interrel+
ción que se pr€s€nta entre las vari+
bles, para finalmente derivar una Ér-
mula que p*mita el cáculo drecto de
la tasa.crfüca (K'), y adldmdmente,
medr d grado de vaiabilidad de es:ta
tasa crfüca ftente a cambios en los pa
rámetros asociados con la finanüa
ción. Para ello se uülizó un caso que
habfa s¡ido sldo estudlado en la rsf+,
rencia 2, para tener un acercamisrto
prác.tico a la situación y ver si se pue
den derivar algunas conc¡us¡ones de t-
po genaal. .

4. ELCASOAITIALIZADO

'Se desea anallzar la poslbilidad.de
m.ontar una planta proceadora de esparragos en la cludad de Cali, la cr¡al
deberá lniclar operacimes et 1c. d;
91qo de 1992, y tuncionará hasta el31 de diciembre de 1$)6.
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Alguna información detallada sobre
a*e proyeAo de inversión, es la si-
guiente:

-Durante el segundo semestre de
1991 se invertirá $1'000.000 en es'
tudios prdiminaras, d[seño de Pre
ductos, Pruebas de mercadeo, Y or-
ganización de la sociedad limitada

-En la misrna éPoc4 se gastarán
$600.000 en algunos rubros no ca-
pitalizables, Pero como no haY in-
orasos durante 1991, es{os gastos
5e diferirán sobre el perfodo produc-
tivo.

-A finales de diciembre de 1991 se
comprará un terreno Para sembar
los épánagos, con un codo de
$10.000.000.

-También afnqs de diciembre/91 se
comprarán los equiPos Para Proc+
sar espárragos, cuyo costo ascien-
de a S40.000.000, Y serán dePrecia
dos por BDD a 5 años, camblando
de método cuando convenga

-Se remodelarán Y adecuarán las
edifcaciones existentes, con un
costo de $6.000.000los cuales s+
rán depreciables Por LR a 10 años.
Los trabajos se concluirán en
Dic./91.

- El capital de trabajo será equivalen-
te a las ventas de 3 meses.

-La producción estimada es de
1.9¿10.000 ldas cada año.

-Los costos fjos de la anPresa son
de $30.000.000 el Pdmer año, Y cr+
cen al25A anual (comPue$o).

-Los costos variables unitario¡s de
producción son de $100 Por lata, el
primer año, creciendo el 25% anual
(compuesto).

- El precio de venta es de $150 el pri-
mer año, crece al 2OV" Para el año

siguierte, y d 25% Para los 3 años
rqstantes.

-La tasa mfnima de retorno dePués
de impu€dos e del 35% anual,Y la
tasaiinpositiva e dd 30% anual'

- Las tasas de rerraluación de a¿tivos
son: 1992 - N%i 1993 - Woi
1994 * 18%; 1995 - 25%; 1996
-ZJF¡6.

Hay dos alternativas paarealizar el
negocio:

Realizar el proyecto de contado

Hacer un aPorte que sólo cubre una
parte de la-irwersión, y conseguir d
H% rsdantefnanciado, otxl unat&
sa de lr¡terés dd L% Anud Trimeg
tre Anticipado Y abonos a caPital
s€mestrales e lguales. El dinero s+
rá entregado d 31 de dicien¡bre de
1991 con un Plazo de Pago de 5
años. El f96 de los gasilos financi+
ros será dedudble.

5. ileroooLoclA

5.1 ltlontale dd Problema
en Ld¡a:

Aprovechando la fodhilidad y rap¡-
dez-de cáculo que ofrecen las hoias
electrónicas, se realizó d mmtaje en
Lotus 1-2€ del caso de la'Procesado
ra de Esp&ragas'.

El Lotus Posee las funciones fnan-
cisas TRDFF Y VPN, que Permiten el
cáculo rfuidoY o€cto de ambc crit+
riqs deciéorios, y además facilita el
procaso de cácuibs g¡cesivos de VFN
á ¡*, hasta enontrar d VFN = 0 (o sea
la tasa crftica, K') de cada dtuaciór¡
analizada

Además, el Lotus ofrece la posibili-
dad de ensayar carnbios en todas las
variables en-estudio ffiDFFc, i*, H),
recalculando automá¡csnsrte todo el

fr

efecto de dlcfrc cambloe sobre loe crl-
terlc evaluados.

El montale induye d cálct¡lo de de
preciaciones, rwalorlzadón de acüvos,
valores de mercado, Flulo de CalaTo
talmente Neto (FCTN), esquema de f-
nanciación, TRDFFc y VFN.

En el Anexo ¡ s€ pres€nta una co
rrldatfpica en LOruS.

5.2 lteradoneglndMduEle¡:

Una vez deñnldas las 3 varlablee
gue, sl tecfa, afectan la tca crfücC
se procedió a hacer iteradonc IndhÉ
duales con cada una de ellasi delando
las dras ñJas ccno parámdc cqrs.
tantes. Esto ss hlzo pra anallzar cr¡ál
era la magnltud e lmportanda dd efee
to de cada variable.

Las itereimes indüduales anqal
I os slguientee reeultadoe:

5.2.1 Efectode F gobreT¡aa
Crfüc¡ (K')

Cqlservando fijos los otr€ parán+
troo (H= 65%, f = 7016i r= 3096
TRDFFo = 37,78%), se lterson varlos

nlwle do ¡1 anallzando para cada uno
de ellos, cuá era el costo de capital
crltlco -antes d€ ¡mpuestc (L,) (es de
dr, q¡á era el L para el cual \eñ = O).
y se conürtieron esas.L crfücas. obtá
nids, en tasas crfücas K), es dedr.
en valores después Oe impúestos, me
dlante la earadón (3).

K =L (l-f.r)

Los rest¡ltados de las iteraciones s€
presentan,st la Tabla Nc 1 y en la grá
frca Nc 1. De lo cr¡al se ve que la lun
dón no e3 cornplotartente linealy que
eÍsle una relaclón invssa entre i*y f'
(cunto mayor es la l*, menor K puáOe
aceptarse), lo cual se etglica porque al
a¡¡m€ntü F d proyecto ee haóe menos
faclible cada vez y por lo tüto el dife
rendal enlre (fRDFFc- il ee menor v
d dfers¡cid (f - K') debe hacsse mé
yor para lograr equlllbrioo.

TABIAilEl
EFECTO DE iTEN K'

(3)

I1%)
10
n
30
¡00
50
80

K',(%)
78,37
62,00
47,12
3Í1,50
20,90
g,0g

L cr¡üc. % (VFil = O)
99,20
79,49
59,65
42,41
26,45
1 1 , 5 0

GF|¡AFICA Ne I
EFECTO DE I.A TASA MINIMA EN I.A TASA CRITICA
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5.2.2 Efbctodc H ¡obrelaTa¡a
Crfüca (K)

Cmssvando la denrás Par*n+
troe condant€a (F=35%, | = 7O16, Í=
3096, TRDFFc = 37.78%1, so lterarm
dbente poroentaleo de ñnandadón
(H) anallzando para cada uno de elloe
óuá¡ ee el costo de caplld ctfüco antee
de lmpuetc (L uftlco). lgualmentq se
cmürüerm edas'L crfücd: en tasag
crftlcas ffi con laftrmula üil6 enurr
dda

En ede caso, log reeuiüadoe de la
Tabfa Ne 2y da la gÉfca Ne 2 llustran
una rdadón lnversa y de tlpo hlperbólF
co entr€ ambas nal&le, mctrando
daamente que, cuanto maYor e el
porcentale fnandado menor ee la K
que puede acePtarc€; Pree obüamen-
tá le coaos financieroe son proporcio
nde al nlvd de endeudamlentoy para
mantens la vettala económlca es ne
cesdio que el K so reduzca

TABI¡N¡2
EFECTO DE H SOBRE K

Hm LQHcof (\lPl{ =9 K'(r}
n 67,18 53,05
N 55,t4 8,Ú
60 51,48 40,97
80 49,41 39,04

100 48,16 38,05

5.2.3 Efccto dOTRDFF de cofltado
sobre la tasa crftlca K);

Paa obtener dferentes valores de
la TRDFF dn fnandaclón o s€a de
contado, S¡e pgrmttlesen hacer las ite'
radone indvlduales, debieron hacer-
se canblos en lcÉ ddoe lnldales del
problema Básicamente, se variaron
loo predos unltaie, con lo ct¡al se ob
tuvieron TRDFFc dferentes (mryores'
o menores según el caso).

Cm estas TRDFFc obtenldas, se
realizó el misno proccdimlmto antes
ogllcado, eg dedr, se hdlaron los n¡-
veles de L crfüco repecüvc (para los
cudee VFN=0) y se conürüerm dichas
'L crfücas' en tsas crfücae (K) con la
fórmula enundada. LoB otroo parán+
tros s€ mantuvlerm flos (l-l=05%
li=35%f= 70% r=30%).

L¡ Tabla Nc 3 y la gráfica Ne 3 Pr+
sontafr la reet¡ltadc obtenldos y se
observa qug odste una reladón d¡rocla
entre las doe varlables: (para mayores
TRDFFc, mayores K' pueden acePtar'
ee), puee a mayor TRDFFo de contado
mayor es el margen con reopecto a i* y
por lo tanto se pueden *€Ptar tasas
más dtas. Cuando el predo eo td que
IaTRDFF ea menot que F, nótese que
K es menor qte TRDFF con el lln de
que la ventaja dd neg@o financiero

GRAFICANEz
EFECTO DEL PORCENTAJE DE FINAT.¡CIACION SOBRE I.A TASA CRITICA

K 6 0

50

4

30
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equilibre la desventaia dd negocio pro
ductvo.

TABLA Nq 3
EFECTO DE TRDFFc SOBRE K

P.VíI¡ TRDFFC LQÍüC¡
(3lJ) (%) (%) K'

$14O %,@
$1s0 37,78
$160 47,e
$170 56,54
$180 u,70
$190 72,21

VARIABLE

l*
H

TRDFFc

5.3 Dcflnldón de nlve{es de
estudlo

Una vez establecida la nduralea e
importancia dd efecto que üene cada
una de las variables (en forma Indivi-
dual) sobre la tasa crfüce se procedió
a definir los n¡veles de estudio para di-
cl¡as variable, con d fin de enüar a
plantea y analizar s¡s Interacciones y
su efeclo conjunto sobre K.

La Tabla Ne 4 muesüa los niveles
establecidos para cada vadable, te
niendo en cuonta que édos debsr ctr

18,59 14,87
50,85 Q,17
7g,n 60,25
96,@ 76,N

113,77 89,99
127,99 101,11

GRAFICAN93
EFECTO DE I.ATASA DE RETORNO DE CONTADO

SOBRE I.ATASACRITTCA

TABI-AN¡4
VARIABLES Y NIVELES PARA I.A SIMUI.ACION

DESCRIPOON NÍVELES

Tasa mfnima dd inversimista 2g%, e%,60%
Pqcflt4e de Finar¡ciaciór¡ 2S%, SO%,75%
Tasa de Retorno de Cmtado 20%,25%', &%
-(Obrenidosconprecicde 45%;60%;65%
$134,5; $138,5; 9152;
$157,3; $17ay $18O,4
respecüvanerte)
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brir rangos sufrdentemente arnpllos y
signifcativos que permitan hacer po+
teriormente generalizacimes deriva
das de los resultados. El resto de da
tq9 del caso se mantuvo constante.

Dado que se tenfan 3 variables, que
la sftuación era de tipo determinfsüco y
que las conldas de cornputador se Pc
dfan hacer rápldamente, se diseñó un
coniunto de 54 situaciones, que oc
rrespondan a las combinaciones de
las tres vadables para estudiar el efee
to de ellas, a¡ando interactlan sr¡s va
riaciones y ten6r una visión completa
de la superficie de respuest4 o sea de
la K en tunción de H, il TRDFFc.

Se decidió quo una vez encontado
el coslo de capitd antes de impuedos
que orlglna el nivel de indiferenda del
proyecto financiado (VFN = 0), se cal-
cularfa la tasa crfüca o costo mádmo
de capital después de impuestos por
los dos mecanlsrnos indcados en la
sección 2., o sea por el mecanlsrno no
minal (Ecuación Ne 3) que s€ idemmca
como K1 y por el mecanis¡no o<rto
(Ecuación Ne 4) que se identifica cqno
K'2.

RESULTADOS

La Tabla No 5 presenta las 31
combinaciones gmeradas, para
cada una de las cuales se calcu-
laron 3 resultados:

-El costo de c+ital crftico ante de
impueslos (L crftica), enconüado
con ensayos sucesivs hasta alcan-
zarVPN = 0.

-La K1 fFasa Cltica 1), que se
denorninará a partir de 4uf e
mo K1 hdlada mediante la fór-
m u l a : K = L ( l  - f r ) ) .

-La K2 fiasa Crltica 2), que se de
nominará a partir de aquf coÍlo l(2,

la cr¡al se encontó detsminando la
L crftica, calculando el Flujo de Fon-
dos Netc para esla L crlüc4 y cal-
culando la Tasa de Retorno Incre
mental entre el FCTN financiado y
el FCTN de contado. Es decir, eta
K'2 conespmde a la tecla de que
d costo de capital es igual a la tasa
de rdorno incremental (Contadofi-
nanciado).

Se decidó calcular K de ambasfor-
mas (corno Kl y corno K2), para @er
slsaya ei el proceso de modelale
post€r¡or ambas r¡ariables, y etablecer
cuá de las dos logra erplicar de una
manera más compleüay ocacta d corn-
portamieüo dd costo má<imo de capi-
tal aceptable, o tasa crfüca

Adcionalmente, dado que algunos
de los casos arrojaron resultados n+
gdivos (los cuales adgnás de ser iló
gicos en la redidad, pesettan distor-
siqres de signo en lc élanlos) se d+
cidó diminar dd estudio estos casos y
redudr los resultados a 40 simulade
nes.

6.2 Ar¡¡lllsls de varlmza:

Cm los resultados modificados de
la Tabla Ne 5, s€ realizó el anáids os.
tadfsüco de los ddos, para lo cud se
utilizó el paquste SYSTAT, realizando
un anáisls de variaza con d fin de
desa¡bir la dgnifcanda de cada una
de las variables bádcas y de sus inter-
acdones El SYSTAT permite la formu-
lación de dverse modelos mdemái-
cos, edructurados con diversas con¡bi-
naciones de vaiables, y pemite deter-
minar la significancia de cada lipo de
variable utilizado.

La Tabla Ne 6 presenta los resrllta
dos bádcos de ete anáids, cuya or>
rrida completa sg presenta en d Anexo
número ll.

6.

6.1

3|o
,cEst

3'
lcEsl

ra Ht
TABI-A NEs

TROCFC Lcrtda Krta K2x* (r)
m 27,1A 21,71 21.40
a0 1¡t6,6O f 15.84 tO6.7()
@ 212,02 167.* 9?f.21
ñ 26,65 21,05 ñ10
¿rc 97,95 77,n 93.64
60 149,76 .t 18.31 lzz.s3
n ?s.37 20,83 &.17
& 77,13 60.e¡t 69.17
60 1 t8.70 99.77 1A.A1
& -166,61 -t3¡t.@ €O.AO
40 17,31 37,* S8.90
60 150,60 I te.se lB.gz
N -s1,74 -27,14 _23.02
,fO 47,90 97.94 39.45
60 1ú,22 as.so loz.te
& -2,U -2,92 -2.11
,|(, ¡18,10 3A.oo ge.eS
60 90,70 71.66 U.U
n -ssg.oo -46s.47 -t40:42
¡.o -108,27 €5.5.t -Se.¡e
60 67,98 53.71 SS.S2
20 -96,92 -ze.se -s¿.ar
¿10 -1,19 {.96 O.eS
60 6a,31 53.96 59.66
25 -25.98 -&.52 -17.76
45 25,14 19.A6 19.45
65 6A,42 S¿,OS 59.77
25 6s,34 s1l,2 56.sa
45 167,91 j32J8 206.76
65 223,8 176,95 364.32
25 ¡16,68 36,87 38.31
45 1 i3,O6 89,32 1 13.79
65 1@,59 126.86 19/2,97
2s 39,98 31.59 s2.21
¡15 84,84 70.21 92.65
65 127,92 101.06 lgs.s¿
25 -96,20 -572.@ -S¿.SO
¡f5 41,06 64.04 7A.57
65 r68,¡t6 1313,@ 209,18
25 -t 1,5r -9.o9 {.o9
45 65,57 sl.go so.at
65 1&,82 9S.¿t4 124.9
25 10,65 8.41 Z.eS
45 60,06 17,45 51,21
65 1@,26 79.20 96.70
25 -107,70 -322,@ -1?3,92
¡15 47,57 -37.58 -3O.Sl
65 9,5'77 75,65 91.03
2s €9,9¡l -55.25 -12.92
45 r 9,20 15.17 11,62
65 a2,77 65.39 75.53
25 -12,45 -9.&t €,73
¡f5 37,21 29.12 29.77
65 7A,20 6r,7a 70.36

Puede apreciarse en la tabla la in-
duslón de dos crite{os estactfst¡cos bá
d"q" (f RAl'lO y R], cuyo objeüvo es
la detsminaclón dei grado de'bondad
de cada modelo ensayado, asf:

. Cggficiente de conelación múltiole
(Bl: es la máxjma correlaci&r linbal
entre una variable dependiente "y
y una comblnaciór¡ lineal de varia
blas lndependentes (xr, & .. /v,).
uuanto mág se acerque esle coefi_
dente a 1, mejor es el modelq por-
que ofrece una mayor conelaáón
ontre las variables y explica el com-
portamifito de un mayo número
de ddos de la muestra

. Razón F (F Ratio): partiendo de la
base de que la varianza total de .\^
obedece a 2 fenómenos (!as rela_
dones entre .y y las otrás varia_
bles, y los errores de varianza inex-
pllcades), se calculó esta razón F
oorno un test o medida de la sionifi_
cancia de la regresión. Entre máyor
sea esta razón, mejor es el modáo,
porque ofrece una regresión con
m ayor d gnifi cancia esadf stica

Cm e$os Indlcadores estadlsllcos
como base, se pudieron derivar las si-
gulentes condusiqres del análsis de
variarlza:

TABT.ANE6

1 2 0 2 5
2 & 2 5
3  2 0 2 5
4 2 0 5 0
5  2 0 5 0
6  2 0 5 0
7 & 7 5
8 2 0 7 5
9 ? o 7 5

1o 10 25
i l 4 0 2 5
12 ¿10 25
13 ¿(t 50
14 40 50
t5 ,fO 50
16 40 75
1 7 l o 7 5
18 40 75
19 60 25
& 6 0 2 5
2 1 @ 2 5
2 2 @ 5 0
23 60 s0
21 60 50
25 60 75
26 60 75
27 60 75
2 8 m 2 5
2 9 ? o 2 s
30 20 25
31 20 50
32 20 50
33 20 50
3¡l & 7s
3 5 m 7 5
3 6 ? o 7 5
37 40 ?5
38 ¡40 e5
39 40 25
40 40 50
41 ¡lO 50
42 40 50
43 ,40 75
44 ¡10 75
45 10 75
¡16 60 25
17 60 25
¡18 60 25
49 60 50
5 0 @ 5 0
51 60 50
52 60 75
53 60 75
s4 60 75

Iod¡lo

ANALISIS DE VARIAi¡ZA BASICO

FRAlro RT VARIABIES
EOIIIFICATIVAA

Kl = Cüe+ TRDFFc + ir+ H + p.H
l'. TRDFFc+F. TRDFFc.H

O,99 | TRDFFc;¡.; i ¡ .  H ;TRDFF. H

l(2 = ft + TRDFFc + F+ H + F. H +
TRDFFc.H + 1.. TRDFFc + F.
TRDFFa + I..TRDFFc. H TRDFFc; it ia. H; TRDFF. H

Kl = TRpp¡" * l.+ i.. H + TRDFFc.H TRDFFc; ii i.. H; TRDFF. H
l(2 = TRDFFc + ii + F. H + TRDFFc.H TRDFFc; il F. H; TRDFF. H
l€ = TRDFFc + ir + F. Hl + TRDFFc Hl TRDFFc; i: ¡.. H; TRDFF. H
K1 =TRDFFc+i .+¡ t .Hl  +TRDFFc. Hl TRDFFc; il F, H; TRDFF. Fl



Cqno rrarlables indMdualoa sorl
slmlfcdvas estadlsücarlilte
fñOffc o i*, Y no es significdiva H.

Corno productoe de vari$les son
slgnifcdivas H. TRDFFcY H. F.

. En este análsls lnldal, los modelos
que r€lacionan Kl con las varlablee
dnte indicadas reultan meices
(R2 y F Rdo srPeriores) que los
iue ielactonan K2 con las mlsrnas
varlables.

. Al ellmlnar la valables no dgnlf-
catfue (modelos c Y Q, loo result+
doe meüan mudlofreate a los doe
primerosmoddos (aY b).

. La lnduslón de Hr deñnlcla corno el
verdadero nlvd de endq,¡dar¡l*to
pres€rita meioras muY Pequ*tgg en
F, p*o no meica d nda de R'.

, - - P ré stam* I nteré *Attt¡c! Pd o-
,+t=-
"'- lnvqsióttTobl

con d fin de anallzar si la difaren-
dadón €a o no relwante.

0.3 Ddnldór¡ de varlables Para la
construcclón del modelo.

Unavez efectuado d artálisis de va
rlanza, y con las cqtduslones de él ex'
trafdas (rearttadc de slgntficancla de
lasvariableo), se procedió a definir una
serle de varlables derlvadas, para d+
borar con ellas el Proogso de modelaje
elgerlmental necesario en el anáisis'
La Tabla Ne 7 prcenta las variables
deflnidas.

6.4 ]úodCos llatqnátlcoe:

DeltaS = Kl -TRC

Defta0 =ry

cqno se ha epricado, r" I F.l *,i!o:ffi"t;"il#3ffi il Hi:
pofc€nt4e fnandado lff.' dsflildo tilel o1ómoddoequemejc eplica
c€rno: Prégtamoflnvergon l da¡. ran el comportamiento dg latasa crltica

sin enrbarso, on el caso partlanlar Hti"?"'S"0"T,fl"$S.:H$X1ñ
de la Procesadora de E"pn3g9sl-l^a ¿á vista, eo erisayaron co,mo va*ables
modalldad de intereses ?:,"P9.p.11 dependientes K1 y ]<2, y sus derivados
razón-por lp *{ ?? d:9d9 [9j1t _T iOi*a Z, 3, 4 5), y corio variables in-
el análds la va¡iable Hl,_dsfin¡cla co üepá¿ibniiOátá O y 7, obteniéndo
mo Pacfltale Flnandqo Red' asl: ó'ló slgu¡entes resr¡itados indicados

sn laTabla Ne8

TABI.ANTT

KCFI1 = K1: Tasa crftlca, s¡cor¡üada con la ect¡adón 3'

KGR2 = K2 : Tasa crfüca, encontrada con la ecr¡adón 4¡

H: Mmto fnandado teórico: Préda¡no/ Invertión Tcial'

Hl: Mmto Flnandado Real: (PrHarno + lnterés Anticlpado) / lnt/orslón Total

TRM = l*, tqnada dlrectamsnte de la Tabla de Resultadas (N0 5)

TRC = TRDFFc, tornada d¡rsctamente de laTabla de Resultadoo (Ne 5)

D € l t a 1 = T R G - F

D€fta4 = l (2- i r

D€fta7 =W

Del ta2=Kl  -  i i

Del ta5=l(2-TRC

g 2 s
tc6sl

TABLANgS
MODELOS MATEMAT1COS

iloddo

Delta 2 = 1,329 + 1Gt,22 Ddta 6
K l - i * = 1

Defta 3= -0,127 + 71,20 Ddta 6
Kl -TRC =0,!27 *n,Aff

Delta 4 = - 0,104 + 185,12 Ddta 6
l(2 - l* = {,1O4 * 135,12 IEG&)

D€lta 5 = - 2,361 + .|53,f4 Delta 6
K2-rRc = -a3ot + rss,r+{ftO
D€lta 2 = 1(X,57 Detta 6
Kl-f*= tu.sz(B?hl' H

D€fta3 =7fl,pDdtaG

Kl -TRc =70.2o(TRe-i]). H

Delta 4 = 185,02 Delta 6
K2 - t* = 1S5 (IRC¡)

H

D€lta 5 = 15O,74 Delta 6
K2-TRC =15g;4ÍR?hl

H
D€lta 2 = 1$(),3 Detta 7
K1 'F = t*2t-n!4)

Delta 3 = 100,8 Delta 7
K1 -TRC _1@.a(TRFr ' l

H1

R2

0,975

0,979

o,ggg

0,ggg

0,994

0,996

0,ggf)

0,992

0,gfrt

0,997

Razón F

745

894

9307

1,924

1,159

1 3 1 5

'14?24

23Sl

Delta4=261,54De1ta7 0,992
K2- i* = ,ur,*Qn?)

Defta5 =211,48Detta7 0.97g
K2-TRc =2n.aüR,?.h)' u1

2W

1514

/372

84it

ffir11



Los anteriore modele Permiten
derlvar las slgulentes condudones:

-Los modelos '|',2,3 
Y 4 en los que

se Induyó una condante Presentan
resu¡tados estadsticsn ente Inforle
res a los modelc 5, 6, 7 Y 8 que no
la lnduyen.

-Los modelos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y
12 presentan cosficientq¡ de canc+
laciór¡ bastante dtoo, (R'> 0,978) o
s€a: que el 97.8% de la varladón
está erylicada pc dichoo modeloe.

-Entre los modele 5, 6, 9, 10; o eea
los modetos q.re lnduyen K1 (Cal-
culada cm la ect¡adón 3), el melor
de ellos as el modelo 9 que Plantea:

K1-F=lso.2qftD

El q¡al tiene corno único Inconve
nlente el lnvolucrar Hl, pero plantea
que el diferendal qrtre la Tasa Crftlca
y la Tasa Mfnlma de Retorno d?en-
den en forma dlrecta dd dlferendal en-
tre la Tasa de Retorno de Cmtado Y la
Tasa Mfnlma de Retorno y en forma ln-
versa de lafracdór¡ flnandada

-Entre loe moddqe 7,8, 11 Y 12, o
sea loe moddc que induYen t€
(Calculada con la ecuadón 4) el
mejor de ellos es d modelo 7, que
plantea:

t(2-f  =185.02(m9¡)
H

O sea que de nuerro el dfarmdal
entre ¡a Tasa Crfüca y la Tasa Mfnlma
de retomo depende en forma directa
dsl diferenc¡al ente la Tasa de Retor-
no de Contado y la Tasa Mfnima de
Retorno y er forma Inversa de la fac-
ció"¡ fnanciada

-Aunque el modelo 7 $antea meJor
signifcancia estadfstica que d mo
delo 9 y áste melor slgnificanda
qu6 el moddo 5 e necesarlo anG

tar algunas vent4as oPeratMas
prádlcas del modelo 5.

Está dado sr tármlnoe de Kl, la
cual con la ecuaclón 3 es fácll-
mente convstible a L, que es d
esquerna básico de negociadón
de lafinandadón.

Esá dado il térmlnos de H, o
soa que de nuwo se puede oPe'
rar con á en unaforma bastante.
córnoda pueo H es el porcentaJe
deÍnanciación bádco dd proyec-
to.

-LaTabla Ne 9 y la Gráfica Nc 4 pr+
sontan la cornparadón enfe el mo
delo 5 y los ddos elgerlmentaleo Y
se obsqva bastante concordanda
entre elloe a¡Jn$Jo para algunos da
toe lo9 errores son un Poco altqs.

-La Tabla No 9 y la Grálca Nc 5 pr+
sentan la comparación ente el mo
ddo 9 y los daloo elgerlmentales.
Se obs€n a que la relaclón llneal dd
modelo 7 eo melor que la dd 5.

-La tabla Ne 9-y la gráfca Ne 6 pr+
sdltan la cornparaclón ente d mo
delo 7 y loo ddos elgerlmentales Y
ee observa aquf una excelenle rela
dón llneal.

-Eg daro d€ €stc ddos que qJal-
qulea de loe moddos 5, 7, 9 es su-
frclentarnente bueno para plantear
elvdor dd costo criterio dd capllal
presado; pero por fac¡lidad opsati-
va el moddo 5 es tal vez el más
cmvenlente aunque s6a menog
predso.

7. Cmdudmes:

Sln luga a dudas, el estudio pr+
sentado anoja reultados signif cdivoo
sobre el comportaÍilento de latasa crf-
tlca:

. Aparece una dara relaclón de d+
pendencia en el apdancamiento f-

g ñ
,cEst

TABIANE9

crRc.tl IOD 5 IO 7 IO 9 DtF 1 D¡F2 OtFs
H

1
2
3
4
5
6
7
8
I

1 0
1 1
12
13
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
2,
a
24
25
26
27
28
I
30
31
32
33
g
35
36
37
38
39
40

1,71 1,40
95,&0 146,70

147,& 3Oq21
1,05 q7O

57,30 7q64
98,31 15q33
0,83 0,47

{,s 49,17
73,71 101,81
-162 -1,1O

78,98 f 3q87
-216 -0,55

45,S0 67,16
-2,00 -o,37
3f ,66 4,U
-q29 -q68
-6,04 -O,34

4,14 -40,55
-q95 -O,23
31,6¿ 36,58

11218 18q76
156,95 W,32
16,87 18,31
69,32 q3,79

10qe6 17257
11,59 1ZA
5O,A 6e65
61,06 1160¿
24,U 33,5/
93,08 169,18
11,80 16,81
5q¿r 84,90

€1,59 -e,o7
7,45 11,21

39,¿O 56,70
14eS 31,G!

-44,83 -4q38
q3e f qs3

-30,58 €0,23
1,78 lOgS

qoo o,00 o,0o 0,0o
0,s9 8f1,66 148,02 87,9ft
1,05 16231 296,03 15/,07
qoo 0,00 qoo 0,oo
0,32 4f ,&! 74,01 48,27
o,5o gft,66 148,02 E¿¿tft
o,0o qoo 0,@ 0,00
o,2, 27,@ 49,34 S,$
o,41 s5,77 98,68 61,78
o,0o o,0o 0,@ 0,00
0,58 83,66 148,02 87,n
0,00 qoo o,oo 0,00
0,31 41,83 74,01 47,á
0,00 0,00 0,@ 0,00
o,2 27,@ 4q30 32,65
0,00 qoo 0,00 0,00
0,0o 0,00 0,00 0,oo

-q19 -20,91 -37,00 -2a,8
0,6 6,97 12,S3 9,55
o,17 20,91 37,00 25,82
0,71 104,57 18q02 10890
1,15 188,23 333,04 173,31
0,09 10,¿t6 18,50 13,45
0,39 e,n 92,S1 58,55
o,et 94,11 166,5¿ 96,46
0,06 6,97 1a33 9,10
o,27 34,86 61,67 4090
0,45 6474 11't,O1 68,28
o,17 20,91 37,00 24,98
0,70 104,t/ 1Eq02 10E69
0,09 10,¡16 18,50 12,90
o,38 52,29 9e51 57,6E

-0,19 -20,91 -37,q) -es,26
0,06 6,97 1e33 8,71
o,27 34,86 61,67 40,(Xt
0,16 20,91 37,@ 24,24

-0,29 -31,37 -55,51 -43,@
qo8 10,46 18,50 1444.
-0,18 -20,91 -37,00 -27,4
g06 6,97 le33 8,38

-1,71 -'t,40 -1,71
-12,19 1,32 -291
19,81 -7,18 9,57
-1,05 -0,70 -1,05

-15,48 0,37 --9,G3
-14,65 -4,32 -10,88
-q8Íl -o,47 -0,83
13,05 O,17 -¿35

-18,@ €,13 -11,99
2,62 1,10 262
4,68 14,15 q32
2,16 0,55 ?16
-967 6,85 1,79
e00 0,37 ¿00

8,n 4,50
6,29 0,69 6,29
6,8 0,34 6,04

19,23 3,55 11,99
12,92 12,56 1450

-10,71 -O,42 -180
-¿61 -1,74 -q28
31,8 -'t1,28 16,36
-q42 0,19 -3,42

-17,G1 -'1,28 -10,76
-1475 -6,45 -10,41
4,62 O,'|.2 -24€

-15,35 -0,98 -9,25
-18,31 4,61 -1e.77
-3,12 3,4.3 0,94
11,49 15,A4 1261
-1,34 1,69 1,11
-3,16 7,61 ?23
1q67 4,9Ít 233
-0,46 1,12 1,26
4,35 4,97 0,83
5,26 5,97 I,SS

13,¿t6 -10,13 1,84
5,06 2,97 205
9,67 -6,77 3,10
5,20 1,97 6,60

GRCfl
H
0,00
q80
1 'S
0,00
q¡lo
0,60
q00
O,27
0,53
0'@
q80
0,@
040
qoo
O,27
o,00
o,0o

-0,20
0,07
o,20
1 ,@
1,80
0 1 0
0,50
0,90
0,07
0,3f|
q60
0,20
1,00
0,10
0,s

-0,20
0,07
o,3f¡
0,20

-0,30
0,10

-O,20
0,07

nanc¡ero dmde el diferencial (Kcrfü-
ca - i*) es la variable dependiente,
clJyo oomportamiento €stá detqmi-
nado por dc elementqs o varia-
bles independientes asf: el diferen-
cial ffiDFFc - iJ en relación direc-
ta, y el porcentaje financiado (H) en
relaciór¡ irwersa.

Asl se corrobora la relación CAU-
SA-EFECTO del apalancam¡ento fi narF
ciero en la cual el comportamiento de
la tasa oftica (efecto) depende absolu-
tamente de las otras variables involu-
cradas en la fnanciación (causa).

. La tasa crltica se analizó desde dos
puntos de üsta: como K1 (es decir;
resultado de la fórmula K = L (1 - fr)
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y como K2 o sea como reslltado
del diferenc¡al TRI (Cmtado - Fi-
nanciado).

Los resultados indican que la varia
ble l(2 eplica meior el concepto de t+
sa crfüca o costo de capital máSmo, ya
que con ella se logran nlveles de slgnl-
f'cancia superiores a los encontrados
para K1 , pero tienen el inconveniente
de no poders€ regresa fácilmente a
'L" o sia cqsto de capital ant€s de lm-
puestos.

. La diferenciación entre las variables
H (monto financiado teórico) Y H1

(monto finandado real) no es muy
trascendente en la Predicclón.

La constante numérlca que aoom-
paña la variable indePendiente en
cada uno de los modelos amerita
investigaiones pos{eríores que de .
mu6tren si realmente ésta perma
nece invariable Y Por ande Puedan
hacerse generalizaciones a part¡r
del modelo empleado Para el caso
de laprocesadora de esPárragos, o
si por el contrario es un nalot parti-
cular de este caso.

Los modelos logrados t¡enen gran
utilidad pues P€rmiten estimar el

36
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costo máximo de capital quo un prc
yecto puede soportar a partk de los
datos del proyecto de contado
ffRDFFc), de ta Tasa Mínima de
Retorno del Inversionista (i*) v del .
fndice de endeudamiento (É). 

'

Es poríble con esos modelos efeo
tuar estudios paramétricos y sobre
todo se pueden definir los 

-efecios 
a.que cada una de las variables ind+

pendientes üene en la tasa crftica
dd proyeAo.

El desanollo de este modelo es
muy útil desde el punto de vista
educdivo pues p*mite elplicar m+

jor los procesos de fnandadón de
proyectos, sus variables y sus efec-
tos.

Surgen dos grandes temas de pre
fundización de este estudio los óua-
les serán objeto de trabajos post+
nores.

Calcular la Tasa Cltica ar¡tes de
lmpueslos (L) a partir de la Tasa
Cltica después de lmpuestos
(K2) considerar¡do el nivel "deapalancamiento real (H1) o el te6
rico (H).
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b. Córno calcr¡lar en otros casos la
constante del modelo Y cuáes
son las variables que la defnen'
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ANEXO I:

FORMATO EN LOTUS 1-2.9 PARA EL
PROBLEMA:,PROCESADORA DE

ESPARRAGOS".
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ANEXO II:

ANAUSIS DE VARIANZA
MODELOS 'a'hasta 'f'



DEP VAR: KCR1 N: 40
Af,¡JUSTED SQUANED HULTIPIJE R:

VARIABTE COEFF'ICIENT

üULTIPLE R: .gSO SQUARED MULTIPLE n: .gBO
.S75 STANDARD ERROR oF ESTIMATE: 6.b47

STD ERROR STD COEF TOTEMNCE T P(2 TAIL)

26 .618  0 .000  l . ooooooo  1 .?16  0 .096
0 .451  -o .265  . 0126049  _1 . . 185  0 .245
0 .499  1 .41 .4  . 0193830  7 .826  0 .ooo
1 .O11  -L .72A  .OO4199?  _4 .452  0 .OOO

o.o18  0 .352  .OO29820  o_?63  0 .451

0 .oo8  -o .890  .OO91066  _3 .379  0 .Oo2

0 .016  t . 4 I 2  .OO288?5  3 .017  0 .005

o. ooo - o .318  . 0026584  -0 .651  0 .520

CONSTANT
H

TRC
TRM
TRC*
TRM
TRC*

H
Tnu*

H
TRC*
TRMX

H

TRM*
n

TRC*
H

TR¡'I*
TRC
TRC*
TRM*

H

45.647
-o .  534

3 .904
-4.  500

o .  0 1 3

-o.  o29

o .  o4a

-o.  ooo

o . o 8 1

- o . 1 0 6

-o .  031

o. 000

P

o . 0 0 0

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF-SQUARES DF MEAN-SQUARE F-RATIO

REGRESSTON 66407 -42O 7 94A6.7?4 22t.3Lr
RESIDUAL L37L.722 32 4 2 . 8 6 6

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
b)
DEP VAR: KCR2 N: 40 MULTIpLE R: .986 SQUARED MULTrpr.E R: .g7Z
ADJUSIED SQUARED !{ULTIPLE R: .s66 STANDARD ERnoR OF ESTIMATE: 14.680

VARIABTE COEFFICIENT STD ERROR STD COEF TOLEMNCE T P(2 TAIt)

5S.  681
1 . 1 1 9

TR¡r -6.850 2.266
H  0 . 3 7 7

CONSTANT _35.514
T R C  1 0 . 1 7 0

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE .SUM-OF-SQUARES DF MEAN-SQUARE F-RATIO

REGRESSION 24rA97.667 ?  34556.810 160.365
RESID{JAL 6E95.650 32 2 1 5 .  4 8 9

o - 0 0 0  1 . 0 0 0 0 0 0 0  - o . 5 9 5  0 . 5 5 6
1 . 9 2 2  . 0 1 9 3 8 3 0  9 . 0 9 t _  O . O O O

- L . 3 7 3  . O O 4 1 9 9 7  - 3 . O 2 3  0 . O O 5
o . o 9 8  . o 1 2 6 0 4 9  0 . 3 7 3  0 . ' t 1 2

L-232 .OO2AA75 2 .249 0 .032

- 1 . 6 7 0  . O O 9 1 0 6 6  - 5 . 4 1 6  0 . O O O

-0.429 .OO29A20 -0 .7S6 0 .432

o.306 .0026584 o .536  0 .595

I

o-ooo

1 .  O 1 1

o .  036

o .o20

o .  o39

0 .  oo1

NDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
c )

MODBL C'NTAINS NO CONSTANT.

DEP VAR: KCR1 N: 40 MULTIPLE R: .996 SQUARED MULTIPLE R: ,g92
ADúUSTED SQUARED MULTIPLE R: .992 STANDARD ERROR OF ESTMA?E: 2.506



VARIABLE C¡EF¡'ICIENT

TRC 4 .668
TRM -3.626
TR},'*

H  O . O 3 7
TRC*

H  - 0 . 0 3 9

f;TD ERROR STD COEF IIOLERANCE T P(2 AIL)

o . 1 6 8  2 . A A 7  . 0 1 9 5 6 2 5  2 7  . 7 1 7  0 . 0 0 0
o - 2 3 L  - 1 . 7 3 0  . 0 1 ? 5 5 4 8  - 1 5 . 7 3 1  0 . O O O

o .  o o 4  1 . o o 8  .  o L 8 8 9 5 9  9 . 5 0 A  O . O O O

o . 0 0 3  - 1 . 3 1 5  . O 2 L 2 ? . 9 9  - 1 3 . 1 5 4  0 . O O O

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM_OF_SQUARES DF MEAN_SQUARE F-RATIO

REGRESSTON 263384.O80 4  65A46.O20 1168.82a
RESID{JAL 2024.063 36 56.  335

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI)
d )

MODEL CONTAINS NO CONSTANT-

DEP VAR: KCR2 N: 40
ADJUSTED SQUARED MULTIPLE R:

VARIABLE COEFFICIENT

T R C  9 . 5 3 5
TRM -8 .638
TRM*

H
TRC*

H

o .  1 0 1

-o .  100

P

o.  ooo

P

o.  ooo

P

o .  0 0 0

MULTIPLE R:  .994 SoUARED MULTIPLE R:  .988
.987 STANDARD ERROR OF ESTIMATE:  14 .11O

STD ERROR STD COEF TOI,SRANCE T P(2 TAIL)

o . 3 1 7  3 . 8 8 1  . 0 1 9 5 6 2 5  3 0 . 1 1 6  0 . O O O
o . 4 3 3  - 2 . 7 1 2  . O t ' , 7 5 5 4 4  - 1 9 . 9 3 4  0 . O O 0

o - o o 7  1 . a 2 2  . 0 1 8 8 9 5 9  1 3 . 8 9 7  0 , 0 0 0

0.006 -2 .232 .c )2L2299 -LA.O42 0 .OOO

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF_SQUARES DF MEAN-SQUARE F_RATIO

REGRESSION 605729.45A 4  151432.365 760.595
RESIDUAL 7 1 6 7 . 5 0 1  3 6 L99 .  O97

DL'DDDDDDDDDDNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDDDDDDNDDDDDDDDDDDDDNDD

e )
f4ODEL CONTAINS NO CONSTANT.

DEP VAR:  KCR2 N:  40  MULTIPLE R:  .gS1 SOUARED MULTIPLE R:  .gB2
ADJUSTED SQUARED MULTIPLE R: .S8O S?ANDARD ERRoR oF ESTIMATE: 17.591

VARIABLE COEFFICIENT STD ERROR STD C]OEF'IOLERANCE 1' P(2 TAIL)

T R O  l o . o 9 2  0 . 4 4 L  4 .  r O 7  .  0 1 5 6 7 0 ?  2 2 . A A 2  0 .  O O O
T R M  - 9 - 2 0 7  0 . 5 8 9  - 2 . B g O  . 0 1 4 ? 6 9 0  - 1 5 . 6 3 2  0 . O O O
TRM*

H 1  0 , 0 8 7  0 . O O 8  I . A 2 7  . O l  6 5 1 0 1  7 0 . 4 4 9  0 . O O O
TRCX

H 1  - O . O a 5  0 . 0 0 6  - 2 .  S O e  .  0 l ? 5 2 6 6  - 1 3 . 7 ' 7 7  0 .  O O O

SOURCE SUM-OF.SQUAPSS

REGRESSION 601756.559
RESIDUAL 7L1 40 .4OO

ANALYSIS OF VARIANCE

DF MEAN-SQTIARE F_RATIO

4  1 5 0 4 3 9 . 1 4 0  4 A 6 . 1 4 1
3 6  3 0 9 . 4 5 e

t tLat ut )oL'Ltuuut'il 'LDLL tL'Ut 'L'UL|L4 )UU¡-'uryUU| tULil ¡L'trLtL,uL¡LtuuuL,uuuulaluuuuLLtuoulrLtulu.,uuuuul.lLtL¡Lur
f )
MODEL CONTAINS NO CONSTANT.

DEP vAR: KCR1 N: 40 MUIJTIPLE R: .as7 SQUARED MULTIPLE R: .ssa
AD]USTED SQUARED MULTIPLE R: .gg2 STANDARD ERROR OF NSTiMATE: 

_- _- 
7 .147

VARIAELE C¡EFFICIENT STD ERROR STD COEF TOLERANCE T P(2 TAIL)

Tnc  4 .  98? O.  1?9 3  -  O84 .OL567O7 2? .A34 o .  ooo
T R t !  - 3 . 9 7 1  0 . 2 3 9  _ 1 . 8 8 5  . 0 1 4 7 6 8 0  _ 1 6 . 5 9 8  0 . o o o
TR}'*

H 1  0 . 0 3 3  0 . o o 3  1 . 0 6 1  . 0 1 6 5 1 0 1  9 . 8 2 6  0 . O O O
TRC*

H1 -o .o34 0 .oo3 _L .432 -OL752A6 _13.666 0 .OOO

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF-SQUARES DF MEAN-SQUARE F-MTIO

RBGRESSION 263573.44A 4 65893.362 1290.133
RESIU'AL 1438.694 36 5 1 .  O 7 5

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIWDDDD

P

0.ooo



ANEXO III:

MODELOS MATEMATICOS
MODELOS 1 A 12



1 L
D E P  V A R !  D E L T A z  N r  4 0  M U L T I P L E  R !  , 9 7 5  S I ¡ U A R E D  M U L T I P L E  R :  , 9 5 1
A D J U S T E D  S O U A R E D  M U L T I P L E  R ¡  . 9 5 O  S T A N D A F D  E R R O R  O F  E S T I M A T E :  1 1 . 0 6 5

V A R I A B L E  C O E F F I C I E N T  S T D  E R R O R  S T D  C O E F  T O L E R A N C E  T  P ( 2  T A I L )

C o N S T A N T  1 , 3 2 9  2 , 7 3 6  0 . O O O  I . : O O O O O O O  0 , 6 2 2  ( ) , s f , e

D E L I A é  I O 3 , 2 2 4  3 . 7 A 2  0 . 9 7 5  I . O O O O O O O  ? 7 . 2 9 3  0 , O O O

A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E

SOURCE SUIf-OF-SOUARES DF MEAN-ST¡UARE F-RATIO

R E G R E S S I O N  9 r ? O € . 6 5 4  I  9 1 2 0 A . 6 5 4  7 4 4 . 9 9 4
RES I DUAL 4632.244 3A 7 2 2 . 4 2 9

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

A D J U S T E D  S O U A R E D  M U L f I P L E  R !  . 9 5 4  S T A N D A R D  E R R O R  O F  E S T I I . 4 A T E :

'ü4" 
uo", DELTAJ N !  4 0  I ' I U L T I P L E  R ¡  , 9 7 9  S O U A R E D  H U L T I P L E  R :  . 9 5 9

L t 9 7 . 6 8 9  3 8  3 1 . 5 1 4

P

o .  ooo

o .ooo  l . ooooooo  -o .és9  0 ,495
o . 9 7 9  T . O O O O O O O  2 9 . 9 0 t  O . O O O

P

o .  ooo

o . o o o  l . o o o o o o o  - o , 0 9 6  0 . 9 2 4
o . 9 9 8  L O O O O O O O  9 6 . 4 7 7  0 . O O O

P

o .  ooo

o , o o o  l , o o o o o o o  - 1 , 1 0 0  0 . 2 7 a
o . 9 4 9  l . O O O O O O O  4 0 . 3 0 0  0 . O O O

V A R ¡ A B L E  C T ] E F F I C I E N T  S T D  E R R O R  S T D  C O E F  T O L E R A N C E  T  P ( 2  T A I L )

A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E

SOURCE SUH-OF-SOUARES DF I ' 'EAN-SOUARE F_RATIO

RES ¡ DUAL 1 € 1 4 6 . 4 0 4  3 S 4 4 . 5 9 0

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
3)
DEP vAR¡  DELÍA4 N 3  4 0  I ' ' U L T I P L E  F ¡ :  , 9 9 4  S A U A R E D  I " I U L Í I P L E  R r  , 9 9 6
A D J U S Í € D  S O U A R E D  I I U L T I P L E  R :  . 9 9 6  S Í A N D A R D  E R R O R  O F  E S T I H A T E . 5 , 6 1 4

V A R I A B L E  C O E F F I C I E N T  S T D  E F I R O R  S T D  C O E F  T O L E R A N C E  f  P ( 2  T A I L )

CONSTANT
DELTAé

CONSTANT
D E L T A 6

- o , 9 2 7
7 |  .239

- o .  1 0 4
1 S 5 ,  1 2 é

- 2 . 3 6 L
1 5 3 , 1 4 0

1  . 3 4 é
2 . 3 € l 3

1 . O 9 4
l  9 1 9

2 .  L 4 7
3.  SOO

A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E

SOURCE SUM_OF-SOUARES DF I ' IEAN-SOUARE F_RATIO

REGRESS r ON 2933é4 .  t?7 L 293364 .  r27 9307 .786
RES ¡ DUAL

DDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

ó l
D E P  V A R !  D E L T A s  N i  4 0  M I J L T I P L E  R ¡  . 9 8 9  S O U A R E D  M U L T I P L E  R !  . 9 7 7
A D J U S T E D  S O U A R E D  M U L T I P L E  R :  . 9 7 7  S T A N D A R D  E R R O R  O F  E S T I ¡ I A T E :  1 1 , 1 1 4

V A R I A E L E  C O E F F I C I E N T  S T D  E R R O R  S T D  C O E F  T O L E R A N C E  I  P ( 2  T A I L )

CONSTANT
D E L f A 6



ANALYSIS OF VARIANCE

SOLRCF SUM-OF-SOUARES DF ¡'EAN-SOUARE F-RATIO P

REGREgSION 200748.2L7 L  20074A.2 t7  L624.L25 0 .OOO
RES¡DUAL 4696.949 3S 123.604

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDD
s)
M O D E L  C O N T A I N S  N O  C O N S T A N T .

D E P  V A R !  D E L T A 2  N :  4 0  ¡ ' U L T I P L E  R !  . 9 4 4  S O U A R E D  M U L Í I P L E  R r  . 9 6 7
A D J U S f E D  S G U A R E D  m U L f I P L E  R !  . 9 6 7  S T A N D A R D  E R R O R  O F  E S T ¡ | ' | A T E ¡  t O . 9 7 7

V A R I A E L E  C O E F F I C I E N T  S T D  E R R O R  S T D  E O E F  T O L E R A N C E  T  P ( 2  T A ¡ L )

D E L T A 6  1 0 4 , 5 7 5  3 . 0 7 3  0 . 9 € 1 4  I . O O O O O O O  3 4 . 0 3 3  0 , O O O

A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E

SOURCE SU¡1-OF_SOUARES DF I . IEAN_SAUARE F-RATIO P

R E B R E S S ¡ O N  1 3 9 3 7 7 . 8 t é  1  1 3 9 5 7 7 . S 1 6  1 r 5 8 , 2 7 S  O . O O O
R E S I D U A L  4 6 9 9 . é 8 0  J 9  1 2 0 . 5 0 5

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
6 )

M O D E L  C O N T A I N S  N O  C O N S T A N T .

D E P  V A R !  D E L T A S  N !  4 0 '  i l U L T I P L E  R ¡  . 9 A 6  S O U A R E D  M U L Í I P L E  R ¡  . 9 7 !
A D J U S T E D  S O U A R E D  F U L T I P L E  R :  . 9 7 1  S T A N D A R D  E R R O R  O F  E S T I Í . | A T E 3  6 . 9 2 4

V A R I A B L E  C O E F F I C I € N T  S T D  E R R O R  s T D  C O E F  T O L E R A N C E  T  P ( 2  T A I L )

DELTA6 70.297 1 .959 o .9a6 I .OOOOOOO 36.274 0 .OOO

A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E

SOURCE SU¡'-OF-SOUARES DF I ' IEAN.SOUARE F-RATIO P

R E G R E S S I O N  6 3 0 7 L . 6 2 A  L  é 3 0 7 L . 6 2 A  1 3 t 3 . 7 7 2  0 . O O O
R E S I D U A L  t 8 6 9 . 4 é 7  3 9  4 7 . 9 3 3

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

? )
M O D E L  t r O N T A I N S  N O  C O N S T A N T .

D E P  V A R !  D E L T A 4  N r  4 0  M U L T I P L E  R t  . 9 9 9  S O U A R E D  t f t J L T ¡ p L E  R r  , 9 9 7
A D J U S T E D  S O U A R E D  ¡ T U L T I P L E  R s  . 9 9 7  S T A N D A R D  E R R O R  O F  E S T I T A T E T  . 5 . 3 4 2

V A R I A B L E  C O E F F I C ¡ E N T  S T D  E R R O R  S T D  C O E F  T O L E R A N C E  T  P ( 2  T A I L )

D E L T A é  l a 5 . o 2 0  1 . 5 5 1  , 0 . 9 9 9  T . O O O O O O O  L 1 9 . 2 é 4  0 . O O O

A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E

SOURCE SUH-OF-SOUARES DF I ' IEAN-SOUARE F-RATIO P

R E G R E S S I O N  C s o 9 2 0 . L 7 9  I  4 3 6 9 2 0 . 1 7 9  7 4 2 2 3 . s , 4 3  0 . O O O
R E S T p U A L  1 1 9 7 - 9 A O  3 9  3 0 . 7 1 7

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

I I O D E L  C O N T A I N S  N O  C O N S f A N T .
8 )

D E P  V A R !  D E L T A S  N ¡  4 0  Í U L f I P L E  R ¡  . 9 9 2  S O U A R E D  I ' I L | L T I P L E  R r  . 9 8 4
A D J U S I E D  S O U A R E D  i l U L T ¡ P L E  R :  . 9 4 4  S T A N D A R D  E R R O R  O F  E S T I ¡ I A T E !  1 1 . 1 4 4

V A R I A B L E  C O E F F I C I E N f  S T D  E R R O R  S T D  C O E F  T O L E R A N C E  T  P ( 2  T A I L )

D E L Í A A  t A O . 7 4 2  3 . 1 2 0  0 . 9 9 2  I . O O O O O O O  4 4 . 3 1 0  0 . O O O

A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E

SOURCE SUN-OF_SOUARES DF I ÍEAN_SOUARE F_RATIO P

R E G R E S S I O N  2 9 0 0 2 4 ,  L 3 2  I  2 9 0 0 2 4 . 1 3 2  2 3 3 3 . 4 7 2  0 . O O O
R E S I D U A L  4 4 4 6 . 4 2 7  3 9  ! 2 4 . 2 é 7

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDD



€)
MODEL CONTAINS NO CONSTANT.

DEP VAR: DELTA2 N: 40 ¡TULTIpLE R: .993 SQUARED MULTIPLE R: .986
ADIUSTED SAUARED MULTIPLE R: .9a6 STANDARD IIRROR OF ESTIMATE: 7.068

VARIABI,E COEFFICIEN? STD ERROR STD COEF TOLERANCE T P(2 IIATL)

D E L T A T  1 5 0 . 2 9 2  2 . A L 6  0 . 9 9 3  I . O O O O O O O  5 3 . 3 7 5  0 . O O O

ANALYSIS OF VARIANC¡;

SOUBCE SUM-OF-sQUARES DI- MEAN-SQUARE F_RATIO P

REGRESSION 142329 -O43 r L42329.O43 2B4A.A4I 0.000
RESIDUAL 1 9 4 8 . 4 5 3  3 9 4 9 . 9 6 0

oNDDDDDDDDDDDDDDT)DNDDNDDDDDDDDNDDNDDDNDDDDNDDNDDDDNDDDLIDDN)DDI¡DL)NDU¡DDNTDDL)DDDD
r0)
MODEL CONTAINS NO CONSTANT.

DEP VAR: DELTA3 N: 40 MULTIPLE R: .987 SQUARED MULTIPLE F: -975
ADJUSTED SQUARED MULTIPLE R: .975 STANDARD ERROR OF ESTIMATE: 6.465

VARIABLE COEF!'ICIENT STD ERROR STD COEF TOLERANCE '1' P(7, 'IAIL'

D E L T A T  ! O O - 2 3 7  2 . 5 7 5  0 - 9 8 ?  1 . O O O 0 0 0 0  3 4 . 9 2 2  0 . O O O

ANALYSIS OF VARIANCE

SOUBCE SUM-OF.SQUARES DF MEAN-SQUARE F_RATIO P

RECRESSIoN 633t | .2b4 1  63311.254 151_4.9b7 0 .OOO
RESIDUAL 1 6 2 9 . 8 4 1  3 9 4 L . 7 9 7

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDL)DDDDDDDDDDDT)T)fiDDDDDLJDDDDDDDDDD
I t  I
MODEI, CONTAINS NO CONSTANT.

DEP VAR: DELTA4 N: 40 MULTIPLE R: -992 SQUARED MULTIPLE R: .984
ADJUSTED SQUABED ¡{ULTIPLE R: -9a4 STANDARD ERROR OF EIiTIMATE: 13.479

VARIABLE COBFFICIENT STD ERROR STD COEF TOLERAN(;E T P(2 TAIL)

D E L T A T  2 6 r . 5 4 3  5 . 3 7 0  0 . 9 9 2  1 . 0 0 0 0 0 0 0  4 8 . 7 0 7  0 . O O O

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SW-OF-SAUARES DF MEAN_SQUARE F-MTIO P

REGRESSION 431032"361 1  431032.36 t  2372.38A O.OOO
RESIDUAL 7085.?98 39 1 4 1 . 6 8 7

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDr)DDDDDDDDI)DDDDDDDDDNDDD
't 2)
MODEL CONTAINS NO CONSTANT.

DEP VAR: DELTA5 N: 40 MULTIPLE R: .9?8 SQUAEED MULTIPLE R: .956
AD,JUSTED SQUARED MULTIPLE R: .956 STANDARD ERROR OF ESTIMATE: IA.2AL

vAX¡¡bLTi CÚE¡ '.TCIE¡¡T gT'U ERIÜR SfD G'EF. TOLEEAÑCE T PIZ.IAI¡,)

DELTA' /  zLr .A9s  7 .2A3 0 .978 1 .0000000 29 .039 0 .OOO

ANALYSIS OF VARIANCB

SOURCE SUM-OF-SQUARES DF I,fEAN.SQUARE F-RATIO

RBGRESSION 281836.346 1  281836.346 443.290
RESID{JAI, L3034-2r3 39 33,4.2L7

NDNDDDDDDDNDNDDNDDNDDNDDDDDDDDNDDDDDDDDDDDDNNI\DNDDDDDNDI}DDDDDNDNDDDDNDDDNDDDNPD

P

o . 0 0 0



SYSTAT PROCESSING

INPUT STATEMENTS

FINISHED

FOR THIS JOB:

USE C:TACRI
OUTPUT@
MODEL KCRI=CONSTANT+H+TRC+TRM+TRC*TRM+TRCXH+TRMXH+TRC*TRMXH
ESTIMATE
MODEL KCR2=CONSTANT+TRC+TRM¡¡{ATffI'I*H+TRCXH+TRM*TRC+TRC*TRMXH
ESTIMATE
MODEL KCR1 =TRC+TRI'I+TRMXH+TRCXH
ESTIMATE
MODEL KCR2=TRC+TRM+TRM*H+TRCXI{
ESTIMATE
MODET KCR2=TRC+TRM+TRMXH I+TRCXH 1
ESTIMATE
MODEL KCRI=TRC+TRM+TRMIH 1+TRCXH1
ESTIMATE
MODEL DELTAZ=DEI¡TA?
ESTIMATE
MODEL DELTA3=DEITAT
ESTIMATE
MODEL DELTA4=DELTAT
ESTIMATE
MODEL DELTAS=DELTAT
ESTIMATE

S Y S T A T  P R O C E S S I N G  F I N I S H E D

I N P U T  S T A T E M E N T S  F O R  T H I S  J O B :

U S E  C : T A C R I
OUTPUT€
ffODEL DELTA2=CONSTAN'f  +DEL rA6
EST I  MATE
l ' lODEL DEL TA3=CONSTANT+DELTA6
EST IF1ATE
MODEL DELTA4=CONSTANT+DELTA6
EST IMATE
I' IODEL DELTAS=CONSTANT+DEL IA6
EST I  MATE
I ÍODEL DELTA2=DELTA6
EST I I'IATE
I-IODEL DELTA3=DELTA6
EST I  I IATE
I ' IODEL DELTA4=DELTA6
E S T  I M A T E
MODEL DELTAS=DELTA6
E S T  I M A T E



/ LA CAUDAD TOTAL EN I.A UNIVERSIDAD

JUAN BARON LEGUIZAMON

lngeniero Mecánico de la Universidad Industial de Santander. Asesor
Empresarial en Programas de Mejoramiento de ta Calidad, elseMcio al

Cliente y !a Productiüdad. Consultor de croesco.
Gerente de Rs¡sreu lron Cali.

1. PRINCIPIOSYVALORES DE
LA CALIDAD TOTA

I.A CALIDAD

Hoy en dfa esta palabra puede sig-
nificar todo lo que lqs clientes quieren
que signifique - 'La Cdidad es lo que
el Cliente quiere'-. La Calidad es algo
personal y cada p€rsona lo define s+
gún su propio saber y entender.

El doctor W. Edwards Derning dice:
'La Calidad no implica lograr la perfec-
ción, implica la producción eficiente de
la Calidad que el Mercado demanda'.

El doctor Kaoru lsl¡ikawa dice: "La
Calidad quiere decir Calidad delTraba
jo, Calidad del Servicio, Calidad de la
información, Calidad del Proceso, CalL
dad de las personas, incluyendo los
trabajadores, los geentes y los ejecuti-
vos; Calidad delsistema, Calidad de la
organización, Calidad de los objetivos,
etc.'

En conclusión oAL¡DAD Es EL cuMpu-
MIENTO DE tAS EXPECTATIVAS Y REQUEBI.
MIENTOS OEL CLIENTE INTERNO O OEL
CLIENTE EXTERNO, EN TEBMINOS DE OPOR.
TUNIDAD, CUMPLIMIENTq PBECIO, COSTO Y
SERVICIO.

LA CALIDADTOTAL

El doctor Kaoru lshikawa epresa:

'Calidad Total significa que todo.in-
diüduo en todos los niveles organiza
cionales de la empresa debe es,tudiar,
practicar y part¡cipar en el Control.de
Caiidad del Producto, del SeMcio, del
Costo, de la cantidad y de las entre
gas'.

La Calidad Total es una estrategia
administrdiva, que integra toda la or-
ganización, para alcanzar el completo
dominio y control de todos los proce
sos administrativos, operalivos y co
merciales; que tiene como objetivo al-
canzar, no sólo la calidad del producto,
sino además la calidad del costo, la ca.

w93
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lidad da la entrega, la calidad del cum-
plimiento, la calidad del seMcio y la
calidad de la satisfacción del diente,
mediante un esquema de Gerencia
participativa y de trabajo en equipo
orientado hacia el mejoramiento conü-
nuo de la calidad.

DIFERENTES NOMBRES CON OUE
SE CONOCE LA CAUDAD TOTAL

La Calidad Total es un modelo inte
gral de mejoramiento aplicado a los
sistemas adminidrativos actuales, ce
nocido durante los úhimos años por los
siguiantes nombres:
. Total Qudity Contrd TOC (Control

Total de Galidad)
. Total Quality (GalidadTotal)

. Total Quality Managoment TQM
(Adminigración de Calidad Tcnal)

. Total Quality Performance TQP
(Desempeto de Calidad Tclal)

. Gompany Wde Quality Control
CWQC (Control de Calidad Global a
Nivelde Compañfa).

ESCUELAS DE CAL¡DAD TOTAL

La Galidad Total ha tenido 4lica
ciares y adaptac¡ones especfñcas, de
acuerdo con los teóricos y estudiosos
más reconocidos astualmente: lSHl-
KAWA DEMING, JURA I y CROSBY.

Sin embargo sr¡s diferencias son
más de forma que de fondo, pues to
dos se fundamentan en los principios
básicos de la Catidad Totat y por to
tanto pres€ntan laÁ¡ siguientes caracte
rfsticas comunes:
' Resaltan la participaci&r de la gen-

ts.

Det*an el comproniso de la G+
renc¡acon laCalldad.

Hacen énfasis en la lmportancla
de sdisfacer las necesidade del
Cliente Interno y del Oiente Exter-
no.

Sefundanentan en el Contrd Esta-
dfstico de la Calidad.

Orientm los niveles administrativos,
operdivos y cornerciales hacia el
prooaso.

Dan una especial importancia a la
educación y la capacitación.

CONCEPTOS DE CALIDAD TOTAL

La Calidad Tdd como modelo int+
gral de administración se fundammta
en el reconocimiento y la aplicación de
los siguientes conceptut en todos los
niveles de la organización:
. Primerolacalidad.
. Hacer las cosas tÍen dede el pri-

mer momento.
. Orientar la organización hacia el

cliente.
. Dearrollar la actitud de servicio.
. El diente es el procarc siguiente.
. Cqttrolar las causas.
. Normalizar los procesos.

. Fomentar la paticipación y el com-
promiso de las personas.

. Trab4ar en equipo.

. Meiorar permanentsnente la cali-
dad.

. Eliminar el desperdicio.

. Repetopor lapersonahumana

LA CALIDAD TOTAL COiIO UN
ENFOGUE DE IIEJORAIIIENTO
ADiIINISTRAT¡VO

La Cdidad Total como un modelo
integral de mejcamiento administrdivo
se caraderiza pc los siguientes cam-
bios en relación con el e$ilo adminis.
trativo tradicional:

1. En la organización con Calidad
Total exi$e un liderazgo y un
cornprorniso de la alta drección y

.los nivdes gerenciales con la Call-

us
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3.

dad. En la Gerenda üadicimal, la
Calidad ha sido delegada a los ni-
veles secundarios de la organiza
ción.

En la organizaciór¡ mn el estilo
adminisüeüivo de la Calidad Total,
la cdidad es considerada oüno
un factor estdégico, la calidad
produce utilidade. En la Geren-
cia tradicional, la calidad es om-
siderada oomo un costo. Lo qu€
ct¡enta únicamente es la produe
dón.

En la organiza¡ón adminisüada
con Calidad Total, la Gerenda fo
menta una actitud proadlva hacia
la calidad, buscando la plena sa,
lisfacdón dd dier¡te. En la G+
rencia tadlcimal, la astitud de la
organización tsrte a la insdis.
facción del cliente, siempre es
una actitud react¡va

La organlzación con Calidad Total
está odentada a la Invesigación
sl$emáica y permanente de las
necesldades y opectdvas del
cliente. Laorganizadón cm el es.
tllo adnlnlstrativo tradlcional, se
careialza por un dcconoc{-
miento de las necesidade y ex-
pectd¡vas del diente.

La organizadón con el estilo acl-
minlstrdivo de la Calidad Tctal,
trabaja con procedimlentos senci-
llos y fexiblas bcados en las n+
cesidades dd diente. En la G+
rencia tradicimal los procedi-
mig|tos de tabalo son complica-
dos e infexibles y obstaculizan el
Ssvicio d Cliente.

La actitud de servicio al diente es
unafunclón integral en las organi-
zaciones con Calidad Total, mien-
tras que en las organizaciones
con el est¡lo tadidmd adminis.
trdivo, la eúención, el cumplimien-
to y el servido al dlente son oon-
s¡i derados como innecesarlos.

7. En la organizaciór¡ con Calidad
Total, la educación y la capacit+
ción del recurso humano están
orientadas para la supervivenda y
el crecimier¡lo de la organización.
En la organización cm el estilo
adminisü€ú¡vo tradicional, d entr+
namiento edá orientado única
mente para cumplir o alcanzar m+
tas cuar¡titativas o normativas.

8. Las organizaciones administradas
cm la Cal¡dad Total están orienta
das hacia una actitud prevenüva,
deslinada a la solución de los pro
blqnas y la eliminación de las ba
rreras de la calidad. En las organi-
zadones con el estilo adnrinistraü-
vo üadciond ex¡ste una actitud a
conüvir con los problemas, apagar
lncendios y buscar el culpable.

9. La organización con Calidad Total
está oriiltada al uso eficiente de
lqs recr¡rsc y la eliminación s¡ste
máica del desperdicio. Mienüas
en la organización cm el estilo aú
minisüdivo tadciond odste
sianpre una tolerancia hacia la
inefic¡encia y el üabajo de mda
calidad.

10. En la organización con el estilo
admlnisüdivo de la Calidad Tctal,
lawpervisión ctábasda en d li-
derazgo, la capacitación y el ape
yo de los jefes, los gerente y los
directivos. En la organización con
el estilo admini$rdivo tradicimal
la supevisión es autocrática, ba
sada en la sumisión y el tanor.

ELCICLO DE CALIDAD DE UN
PRODUCTO O UN SERV|C|O

Todo producto o servicio tiene un ci-
clo de actividades realizadas por dif+
rentes unidades organizacionales ad
ministrativas, operativas y comerciales.
Cada una de estas actiüdades princL
pal€s y de las actiüdades secundarias
quo ¡as soportan deben realizarse de
acuerdo con la defnición de calidad

4.

6.

f f 6 5
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del doc{or lshikawa: "La calidad quiere
decir calidad del trabajo, calidad del
servido, calidad de la información, call-
dad del proceso, calidad del sistema,
calidad de la organización, calidad de
los objeüvas, etc."

Las actiüdades del ciclo de calidad
de un producto o un seMcio se dasifi-
can asf:

1. Calidad en la invesligación del
mercado.

2. Calidad en la investigación y el
desarrollo.

3. Calidad en la planeación.

4. Calidad en el c[seño.

5. Calidad en la producción de pro-
totipos.

6. Calidad en el diseño del proceso.

7. Cdidad en los suministros

8. Calidad en la realización.

9. Calidad en la inspección.

10. Calidad comercial.

11. Calidad en el servicio al diente.

SffIUruDES ENTRE EL PROCESO
EDUCATIVO EN IJ\ UNIVERSIDAD
Y EL PROCESO DE PRODUCCION
DE BIENESY SERVICIOS

El sisterna insumeproducto se or¡-
gjna con la entrada de un insumo a un
prooosc,, el ct¡al le agregn vdq conür-
tiéndolo en un producto o un seryicio
para un diente especffico. Por analo
gfa el si$ema insumoproducto tarn-
bién es un sistema clionte-prwoedor.

El s¡Sema Insumoproducto en la
producdón de blenes y servlclos

Los insumos para la producción de
bienes y sevicios genealmente se
clasifcan en materias primas, materi+

les en proceso, información o selvicios
de apoyo.

Eslos insumos entran a un prooeso,
donde a partir & un diseño del produc-
to o el servicio y con la ayuda de ma-
quinaria o eqripo y la particlpación del
recurso humano calificado, srtrenado
y capacftado para realizar el proceso,
se le da un valor agregdo al insumo.
Los recursos utilizados en el proceso
deben ser usadc eficientemente y la
cal¡dad de los resuftados debe garanti-
zarse, a ta\rés del aseguramiento de
la calidad, on téminos de cumplimien-
to de requerimientos, entrega u oportu-
nidad, costo y seMcio al diente.

El produao o el servicio rqsultante
del proceso se convertirá para el clien-
te intemo en un insumo de su propio
prooEso, hasta llega d cliente final.

El slstoÍrE lmumcprodusto en el
prooaso educdvo en la un¡vers¡dad

Los insumos de un proceso educati-
vo generalmqlte se podrfan dasifica¡
en estudlantes, información y servicios
de apoyo.

Esilos ins¡mos (os estudiiltes) en-
'.ran dt un proc€so donde partiendo de
un dseño (el anrriculum), cm la ayuda
de ¡nstaleimos y equipos, y la partici-
padón de pasonal calificado, entr€n+
do y cap*itado (profeores, pasonal
directivo y administrativo) se convierte
el insumo dándole un vdor agregado
(formación), mediante el uso eficiente
de todos los rscursqs de la univssidad
que ifltsvisren en el prooeso y el ase-
guramiento de la calidad en términqs
de ormplimimto de lqs requairnientos
del diseño, del cumplimiento de la nor-
malización del proceso, de la entreg4
del costo y del servicio al diente.

Para el diente interno este producto
o servido resr¡ltante del proceo se
converlirá en un insumo de su propio

ü #
tcEst

prooeso y asf succivamente hasta al-
canzar d cliglte externo.

Este concepto lnsumofroducto o
Cliente-Proveedor reconoce que cada
empleado es un cliente inlerno, que re
dbe un prod.rcto o un servicio de un
proveedor interno y que a su vez tiene
otro dient€ inteno, al que tiene que
proporclonale prod.rctos o serrricios,
hasta complelar la cadena quetermina
en el cliento externo.

BENEFICIOS DE LA CALIDAD
TOTAL

La Calidad Total corno un modelo
integral de meloranlento adminigrdlvo
representa múlüples benelidc tilto
para la cganizad&r cono para los
empleados y los clientes de la institu-
tición.

Beneflclos para la organlzaclón

Para la organización la Calidad To
tal representa los sigulentes benef-
ctG:
. Supervivencia y crecim¡flto de la

organización.
. Uso eficiente de los rscl¡rsos.
. Reducción del dsperdicio.
. Reducción de los codos do la no

calidad.
. Obtenciór¡ de la preferencia del

rnercado.
. Mejorarniento del clima organizacio

nal.
. Cumplimiento de la misión.

Beneflclog para el personal de la
organlzaclón

Para los empleados la Calidad Total
repres€nta los siguientes benefi cios:
. Respeto por la persona humana
. Deoarrollo persmal y profos$onat.

. Mejoramiento d€l ambiente de tra
bajo.

. Simplificacióndeltrabajo.

. Paticipación e integración.

Beneflclos para el cllente

Paa el cliente la calidad Total re-
presenta los si guientes benefi cios:
. Mejores productos o servicios.
. Mejoresprecios.

" Cumplimiento de sls requerimien
tosy erpectativas.

. Cmfiabilidad en elseMcio.

. Opatunidad en el sr¡ministro del
producto o el servicio.

I.AAPUCABIUDAD DE LA
CA¡¡P¡O TOTAL EN I.A
UNIVERSIDAf)

La Calidad Total es aplicable en la
Universldad por las siguiente razones:

1. El mejoramiento conünuo de la
Calldad de los procesos académi-
cos, docent€s y adminislrdivos,
q¡ un cornproniso permanente
de todo el personal de la Univer-
sidad.

2. Las opectativas de los clientes
extünos e internos respeclo a la
calidad dd servicio, sm la priori-
dad número uno para las diresli-
vas, los profesores y los €rnplea.
dos de la Universidad.

La ge{i&r gerencial de todas las
unldades organizacionales debe
esta perm anentemonte orientada
a la utilización eficiente de los r+
cursos de la Universidad.

La Calidad Total es fundamental
no sólo paa d o.rmplimiento de
la misión de la Univssidad, dno
para su anp*vivencia, st¡ creci-
miento y su permanencia

3.
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5. La Universidad es un espacio de
reflo<ión.

6. La Universidad es una institución
de seMcio.

LAUN¡\'ERSIDAD, UNA
INSTMJqON DE SERVICIO

El servicio se aplica a cuatro gran-
des sectores de la economfa:
. Transporte, comunicación y servi-

clos ptiblicos.

. Gqnercio al por mayor y al detal.

. Finürzas, segurosy bienes rafces.

. Sdvicioe, el ct¡al incluye serviciqs
cor'¡erciales, seMcios p€rmanen-
tes, corTro la educación y la mayorfa
de las áreas de economfa sin ánimo
de lucro.

Hólando de la lenta recuperación
de la industlia en cornparación con el
rápido crecimiento del sector servicias,
considerado corno el sector más am-
plio de la econornfa contemporánea,
Peter Drucker hace una alusión direcla
al servicio de la educación con la im-
portancia y el manejo de la informa
ción, cuando dice:

'Tal vez -y proñto- tendremos que
vdver a pensar y radcalmente en la
forma de considerar la econornfa y los
si$emas econórnicos. Hoy la informa
ción se clasifica como servicio. En rea-
lidad estan servicio corno el suministro
de energfa eléctica Es la materia pri-
ma de una econornfa basada en la in-
formación. Y en una ecmornla de este
tipo, las escuelas sqr tan productqes
primar¡os corno el agricultor y sJ pre
ductividad es tal vez más dsfinitiva-.

La Universidad es una institución
que administra acadánicamente infor-
mación, desilinada a prestar servicios
personales y servicios generales al
pals y la comunidad. En consecuencia

la Universidad es una organización de
servicios.

La Universidad como entidad de
servicios, obedece al mismo patrón
que dislingue fundamentalmente a las
organizaciones de servicio de las orga-
nizaciones industriales, pues aquellas
no se ajustan ni en su organización, ni
6n sus procesos, ni en sus servicios al
modelo generalizado de la industria.

La Universidad,a pesar de sl parti-
cularidad, tiene los misrnos factores
que distinguen a oralquier organiza-
ción de servicio.tales como:

Ofi ece servicios personales.

Tiene clientes elúernos interesados
en adquirir y benefciarse de sus
serviciqs: estudiantes, paúes de fa
miliay sectores de la comunidad.

Tlene una estructura organizacimal
diseñada para la prestación del ser-
vicio.

Sus procesos operat¡vca - los pro-
cesos docentes y los procesos aú
ministrativos - obedecen al concep
to inermo-produc{o de cualquier or-
ganización de serv¡cio.

Tiene clientes internos -profesores
y empleados- para los cuales aplica
el esquerna cliente-prweedor.

E$á enfientada a mayores eigen-
dc y opectativas de calidad de
sr¡s clientos externcs.

En cqrsecusrcia,la Universidad co
mo institución de servicio debe estar
orientada hacia el Servicio Total, lo
cual significa que todo el personal aca-
démico, docenle y administrdivo tiene
que orientar conjuntamente sus esfr¡er-
zos como un equipo de servicio, en
donde cada unidad organizacional d+
be ayudar a las demás, para qu€ esta
forma de seryiclo total sdisfaga las n+
cesidades del diente.

6 8 ü
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2. LATRASCENDENCIADEI.A
CALIDAD TOTAL EN LA
UNIVERSIDAI)

LA APLICACION SOCIAL DE I.A
CALIDADTOTAL

La Calidad Total errónearnente s€
ha relacionado sólo con la fabricación
de bienes y servicios, quizás porque
ésta es ta parte üsible del especto de
la Calidad. Pero corno en el espectro
de la lu¿ en el cr¡al ex¡ste una zona ul-
traviol€ta y otra Infarroja -que aunque
no son widentes no por eso no exis.
ten- en la Calidad Total hay igualmente
algunos aspedos que no son tan wi-
dentes como sus aplicaciones indu+
trialos, y son sus aplicacimes de ca
rác'ter social.

La Calldad Totd tiene un protundo
senüdo sodal. La Galidad es parte fun-
damentd de la calidad de üda de la
comunidad. La cdidad de'ls relacio
nes famillares, la calidad de la relacio
nes comerddes, la calidad de las rela
clones labqales y la calldad de las re
ladones sodales, sor¡ fundanatales
para la calidad de üda de la comuni-
dad.

La Calidad'óornienza en d hogar,
se desandla en la esa¡ela y en el ce
leglo, madura en la Universidad y se
aplica er todas las manifestac¡mes del
individuo en la üda ciudadana Podrf+
mos decir que la calidad es un estilo
de üda del cual la calldad de los bie
nes y servidos es sJ ctrrsecusrda na
tural.

Pero la cal¡dad oclno un estilo de ú-
da ha sido descuidada La inseguridad,
la pobreza absoluta el desanpleo, la
faltade oportunidades de educaciór¡, d
inanmplimlerto de la ética profesimal,
la derigualdad social, y d imperio de
los priülegios en beneficio de unos po
cos, son ente otros algunc ejanplos
de baia cal¡dad de vida en la'cornuni-
dad.

La cdidad de üda de la cornunidad
es la búsqueda conllnua del meiora
m¡onto de la calidad en todas lai ae
cistes sociales dirigidas a la conserva
ción del medio ambiente, al m€jora
miento de la calidad de la üüendá de
la educación, de los servicios médcos,
de lc servidc hospitalarios y de los
servicios dirigidos a la comunidad tales
como los servicios prÍblicos, la recrea
ción, las cornunicaciones, el transpor-
te, etc.

Todo esto implica tácitamente que
la calidad es un derecho ciudadano.
Toda pesona üene el derecho a exigir
y recitir calidad en lodas las relacionee
famlliares, comerciale, laborales y s+
ciales que afestan la cdidad de úda de
la cornunidad.

M¡enfas no ss r@onozca este de
recño a los demás, la Calidad Total no
e¡dste. La calidad es un derecho que
hay que reconocerle a los hijos, a los
estudiantes, a los feligreeas, al subal-
terno, al compañero, al superior, al
diente, al paciente, al contribuyerte, al
dudadano anónimo, en fin, a la perso
na oomo ser humano.

En consecr¡encia, si la calidad es
un derecho, necesariamente es una
respor¡sabilidad social. Nadie tiene nin-
gún derecho a contaminar el medio
amtiente, a destruir la fauna y la flora,
a proporcionar servicios Sirofesionales
de baja calidad, etc.; lo que se hace de
mda calidad, consciente o inconscien-
tqnente, es un fraude, 6 un engaño,
e un delito social.

Por lo tanto, es pate de nuestra
responsabilidad ciuddana" especial-
mente de aqudlos que poseeri los r+
cursos, el cmocimiento, el poder polfü-
co, social, ecmómico y religioso, el
identificar las causas de la baja calidad
de vida de la comunidad y delerminar
las acciones conedivas y los progra
mas de meioramiento que demanda la
calidad de nuedro pafs.
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EL PAPEL DE I-A UNIVERSIDAD EN
LA APUCACIOI.I DE LA CALIDAÍ)
TOTAL EN EL PAIS

Si tenemos eri cuenla que la CalL
dad Total tiene una aplicación social
orientada al mejorarniento de la calidad
de üda de la cornunidad, vale la pena
preguntar cuá es el p+el de la Univer-
sidad en la difusión, la aplicación y el
arraigo de la CalidadTotd en el pafs.

Aunque no aparezca en forma ex-
plfcita la rdaciór¡ ente la Cal¡dad Total
y la mislón de la Unlversidad, e un he
cho que la Galldad Tdd con enfoque
social es{á involucrada en la misión,
los principios y valores de la Universi-
dad. De otra parte, la Universidad por
su concepción es la única insütución
que no sólo dispone de la estructura
organizacional y funclonal, sino que
tiene el alcance, a tavée de los d+
mentos y de los medic de que dispo
ne, para llegar hasta la propia cornuni-
dad a tra\rés de sus egresados y sewi-
cic e influir en el desarollo y la aplica
ción de la Calidad Total con un senüdo
social.

Por lo tanto,al carnpo de acción de
la Universidad en la aplicación de la
Cdidad Total es llimltado y de un signi-
ficado preponderante en el mejor+
miento y el desanollo del pafs. En con-
secuenci4 el p+d de la Universidad
con relación a la Calidad Total, más
que un rd se conüerte en un reto y un
comprorniso con la sociedad.

Por esta raz6n la Univen¡idad debe
asumir el liderazgo de la calidad en el
sector educativo. Enlre otras cosas,
podrla desarrollar programas de Cali-
dad Total para el bacfii¡l€rato a través
de procesos de odentaclón, capacit+
ción y cooperación, realizados por es
tudiantes universitarios entrenados y
capacitados para ello; formar sus pro
fesiondes para la calidad, mejorando
desde el clauSro la actitud hacia la ca
lidad de los estudiantes, suminisffán-

dde los concsptos y las técnicas de
calidad y dcarrollando su compromiso
con d alcance social de la Calidad Te
tal en el pafs; desarrollar campañas de
educación y diwlgación de la calidad
para la csnunidad e intercambiar y di-
fundr experiencias y resultados con to-
dos los sectores productivos, educati-
vos, privados y oficiales donde se apli-
que la Calidad Total.

BARRERAS PARA APUCAR I.A
CAIDADTOTALEN I.A
UNIVERSIDAD

Para asumir el reto y el cornpromiso
que r€pr*onta el caácler social de la
Cdidad Total, la Universidad debe lni-
ciar el estudio sistemático y refexivo
de lo que es la Galidad Total, irwesti-
gar su aplicación en prime lugar er el
dzustro y poSeriormente invetigar y
detsminar cómo alcanzar su aplica
ción en el entorno soci'al, productivo,
educativo, ecmómico y polfüco del
pafs.

Sin ernbargo, la Universidad debe
ser consciente de que cudquier inicia
tiva destinada al desarrollo del proceso
de mejoramiento de la calidad denüo
de la institución, necesariamente en-
conüará una serie de barreras que se
intsrponen para la realización eitosa
de la Calidad Total.

Las principales barreras de la Cali-
dad Total en la Universidad se pueden
clsificarasf:

1. Deocallf car la Calldad Total sln
prwlo anállsls y estudlo

Si por definidón la Universidad es'un espacio abierto a la refleúón', 6ta
barrera no debiera existir. Sin ernbar-
go, freanentem€nte se encuenta un
rechazo irrenexivo a la Cdidad Tcfal,
asf corno en cmtadas ocadones exis.
te una accptación tanbién ineflexiva a
an qplicación sin anáisis y esiud¡o.

7 D &
,cEs,

2. Desconoclmlento sobre lo que
es y lo que no es la Calldad
Total

Corno consecuencia de la barrera
anterior eiste un desconocimiento ins.
titucional sobre lo que es y lo que no
es la Calidad Total, a pesar de los co
nocimiantos dispersos que puedan
existir en algunos niveles organizacio
nales. Una condición previa para des+
rrollar un proceso de Calidad Total, es
el conocimiento por parte da todqs los
niveles de la organización sobre lo que
es la Calidad Total, sus ventajas, sus
riesgos, los requisitos y los compromi-
sos para su realización y su arraigo en
la institución.

3. Realstencla al camblo

En la Universidad corno en cual-
quier otra organización el personal en
todos los niveles docentes y admini+
trdivos es rgnugnte a la contontación
crltica del trabajo que realiza; otras v+
cas el personal gstá plenamente con-
vencido de que su trabajo no 6 sus-
cepüble de mejorar, de que las cosas
hay que seguirlas haciendo corno s€
han hecho siempre. La falta de humil-
dad para cambiar nue$ras aclitudes
mentales es la gnan barrera para cam-
biar, innorar y mejorar constanl+
mente.

4. Fdta de compromlso de la alta
admlnlstraclón y de los nlvdes
dl rectlvos y gerencl al es

Una de las grandes baneras de la
calidd en la Universidad es la falta de
compromiso de la rectorfa, la vicerrec
torfa, el consejo académico, los deca
nos y los jefe de departarnento, aun
después de haber tornado la decisión
de desarollar el proceso de la Calidad
Total. Esta falta de compromiso e inte

rás se eüdencia cuando las responsa
bilidades de la Calidad Tdd se dde
gan a nivele secundarios en la institu-
ción, o cr¡ando no se asignan los recur-
sos necesarios para su reatización.

Exigen otras barreras que afecta
rán el desarrdlo de la Calidad Total ta
les como:
. Problemas de cornunicación.
. Falta de delegación.
. Falta de normalización del trabajo.
. Ausencia de trabajo en equipo.
. Mal clima organizacional, etc.

En conclusión, para desanollar el
proceso de la Calidad Total en la Uni-
versidad lo primero para hacer es iden-
t¡ñcar las barreras de calidad en la or-
ganización e induirlas en el diseño del
prooeso de mejoramiento, como una
aplicación práctica de la Calidad Tc[al.

3. EL PROCESO DE I-A CALIDAD
TOTAL EN I-A UNIVERSIDAD

Las dapas necesarias para desa
rrollar un proceso da Calidad Total en
cualquier organización se clasifican de
la siguiente manera: 1) Oriettación de
la alta dirección hacia la Calidad Tcilal;
2) Esilructuración de la tunción de cali-
dad;3) Diseño de lc procesos educa
t¡vos y de mejcamiento de la calidad;
4) Puesta en marcha del proceso de la
Calidad Total y Q Gonsoiidación de la
Calidad Total en la organización.

Cualg:ie proc€so de la Galidad To
tal dentro do la Univssidad debe
guiarse por sstas cinco etapas. A con-
tinuación sa astablece una gufa gene
ral sobre cómo aplicar el proceso de
Calidad Total, adarando de antemano
que cada elapa dabe ser adea¡ada de
acuerdo con la naturaleza, las caracÍe
rfsticas y las necesidades de cada uni-
verddad.
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2.

3.

4.

prooeso y 4) llderar d proceso de la
CdldadTdal.

4 REOTJTSITOSPA¡VIArUCAl
LACALIDADTOTALEN 1.A
UNÍI,ERSIDAD

Los requlsitas paa implfltar la Ca
lidad Total en la Unlvssidad son los si-
guient6:

1. Establecer el comprornlso de los
direc-tivos de la Univens¡dad y de
los dlroct¡vos de las unidade de
contes y adm lnistrdlvas.

Eslablecer la Gtructura organiz*
dmal de la calldad.

Ed¡car y capadtar m Cdidad To
tal atodos los nlveles organizacio
ndee de la institr¡dón.

Fortalecer el compraniso de la
unlverddd oon $¡ recr¡rso huma
no.

cor¡ la declslón de Introdudr un cambio
respecto a la brma de dirigir y admi-
ni$rar la calidd en la Universidad y de
superar el escepücisno y la raistencia
que puede ocasiqrar el proceso en los
nivde acadánicos, docentc y admi-
n¡silrdivos.

Paa arraigar un proc*¡o de Cal¡-
dad Totd a lago plazo, la rec{orfa ton-
drá que tomar medidas efraordinarias,
tond€nt€s a oonvqlcer a todc los nl-
vdes organizadmales de la Universi-
dad, ernpezando por el propio consejo
académico y los decane, de que se
trda de un prooeso ineverdble y dura
dero.

b) Proponilonr todo d apoyo de
loe dlrec{vc de la Unlvergldad
y dc loe dlrec{vos de las unldr
dos doccntcs y admlnlatratlvae
que requlee el proceeo de Call.
dadTotal

Los dlrect\ros de la Unlversldad y
las unidades docentes y aúninisfrati-
vas deb€ri:

Cmocer el slgnifcado de la Calldad
Total y ser conscisrtes de la impor-
tancta de la calidad para el diette
interno y el dienle oderno; de los
€foclos de la no calidad en el ánimo
del pesonal y en la poductMdad; y
dol lmpasto de loe costos de la no
cal¡dad en los recunrq¡ financisos
de la lnstitución.

Eslar plenamente comprom€tldos
con el proceso de la Calidad Tctal,
comunicando sr compromiso y d+
modrando qre están poñrndamen-
te convencide de la importanda
del melcamiento de la calidad dd
sen¡icio al dimte ¡nt€rno y al diante
extgno.

Ss el mdor del cambio y d meior+
miento, destacando la ¡mportanc¡a
de la Calidad Total para la organiza
ción; definiendo y estableciendo las
polfücas, los objetivc, las metas y
las esüde$as de la cdidad sr la
Universidad; analizando las implic+
cimes y las respmsabilidades de la

1. Ecólecer C compronlso de
lo¡ drccüvc de la Unlverddad
y los d|rcctlyoo de tas unld¡des
doccntee y aclmlnl3üdvas.

Pc drec{vos de la Unlvssldad, se
stlimd€ el consejo anpeior, la r€sto
fq la vlcürectclá y el'conseio acadé
m|oo; por drectivos de le unidades
docdttee, ss qrtlend€ las d€catduras
Y lc_lehrras de loo departamiltc y
por drecüvos de las unldades admlnlé
fdtras, s€ ent¡endo las dir€cdonee de
aúnlnbfdón y servldos.
' El comprcnlso de loe nlveles diree

q* F h Untver¡¡idad y de tas urúda
dto docsntes y adm¡nistrdlva com_
prqrrb:

d Elr conrplctam€nte cmvcnd-
oo8 de lo8 bfisn.{os rte la Cail-
d.dTotal

^ _Lg aedib¡t¡dad det proceo de ta
Cdldad Total está en r€ladón direc.ta
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cal¡dad para la cganlz*lón y parti-
clpando en la evaluación dd desa
rrollo del proc€so de la Calldad To
tal.

c) Aslgnarlosrecufsooneceaarloe
para deearrollr la CalldaclTotal

La Cal¡dad Total es un prooeso a
largo plazo. El térmlno del largo plazo
depende de las neces¡dadee de melo
ramlento de cada unlversldad, de sus
prlorldades y del dlseño parüoJar del
pr<rceso de la Galldad Totd fi cada
una de ellc, d cual condidona los re
cursos requcldoo para 9u desandlo e
lmplantadón a un perfodo de 3 a 5
años.

En la planeadón de los recursog
necesslos se debon tener en ct¡ürta
gastos tales corno: 1) Gastos de fun-
dmarnlento de la coordlnadón de Ca
lldad Tdal, 2) Gastoo del poceo de
educadón y capadtadón, 3) Gasloo de
cada uno de loe proc€os de melora
mlento y 4) Gastos de asesorfa oder-
na

2. Edablecer la ostruc-tur¡ organl-
z¡donal para la calldacl

Si la decislón de la Alta Direcdón
de la Unlversidad es llwar a la prácllca
el proceso de la Galidad Total, €l e¡-
gulerte paso € crear la esüuctt¡ra or-
ganlzadmal y fundmal de la Calldad
Total, la cual, coÍlo se mendonó a el
capftulo antslor, está cmbrmada por:
. El Cornité lnsütr¡ciond de la Galldad

y el Meloramiento.
. Los Corn¡tás de Meloramlento de

las Unldade Organlzadcrales.
. La función coqdinadqa del proc+

so de la Calldad Tdal.

El pomotor o facilltador de la Call-
dadTotal.

La asesorfa externa (opdmal).

Una vez establ€cldos la misión, loe
obJdivos, las funciones y responsablli-
dades de cada uno de los comPonen-
tes de ]a fundón de la calidad en la
Universidad, esta función se incorpora
como parte lntegral de la estrustura or-
ganlzaclonal de la lnstitución. Su tem-
poralidad depende del üemPo $Jo r+
quiera el anaigo de la calidad en la cr.¡l-
tura de la organlzación.

3. Ertucaclón y capacltaclón Ingt|...
tudonal en Calldad Total

Uno de los prlnclpales requisitos pa
ra implantar la Calidad Totd es la edu
cadón y la capadtación de loda ¡a or-
ganlzadón. El dodor K. lshikawa lo
confirma al declr: 'La Calidad Total Ce
mlenza cqr educación, ccttinúa con
educadón y termlna cqr educaclón'.

El hecho de que en d trabaJo dlarlo
Interac'túan un grari número de grupas
y personas (dlenlesarweedoree inter-
nos), y que con s,t actuar InfluYen en la
calldad de los proc€sos que realizan,
conllwa a deducir que la educación y
la capacitación es una cmdición nece
sarla para alcanzar la cdidad dd tr*
b4o.

En ccreect¡enda la calldad de d+
sernpeño del rect¡rso humano es d r+
sultado de la educación Y el entena
mlento maslvo de latotalidad de los nl-
veles Jeárqulcos, docentes y admini+
tratlvos de la Universldad.

Sólo el personal concient¡zado y en'
trenado hada .la Calidad Tolal podrá
Interastuar efidentemente ct los pro
oesos que se realizan d¡ar¡amente en
todc los niveles de la organización.

La Calidad Total sólo estará defin¡ü-
vam€nte consdidada an la organiz+
dón, cr¡ando las directlvas de la UnL
veddad y los direc{ivos de las unida
des eadémlcas docenlos Y admini+
trdlvas, se constituyan m los princip+
l€s ag€ntes de la educeión y la cap+
dtedón del pesonal de la institución.

* 7 7
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4. Fortalecer el compromlso de la
Unlvereldad con au peraonal

El comprorniso con d persor¡al de
la insütución (el diente interno), el
comprorniso con !a calidad dd servido
y el comprcniso con d d¡ente externo
son inseparables en la organizadón.

El compromiso in$itucimal con el
rocurso humano debe estar perfect*
mente definido en la misión, las esüa
tegias, las polfücas y los objetivos de la
Unlvssldad.

El cornprornlso ins*itucimal con el
rocuÍso humsro debe tacl¡cirse en la
total dedce¡ón de las directivas de la
Univssldad y los direclivc de las uni-
dades acad&nicas docentes y admi-
nldrdlvas para d deeanollo persond y
profasional de la gente, medanle la
apllcdón de lc valores fundamanta
les de la aüninisüadón del recurso h¡r
mano: reoonodmiento al logro, tabaio
en equipo, delegadón deltr$aJo, aó
mlnlsüadón por liderazgo y desarrollo
del personal.

LA ilISION DE I-A UNIVERSIDAD
CON REI.ACION A LA CAL¡DAI)
TOTAL

La Calidad Tctal plantoa una serle
de intgnoggnte nuevoa con rosp€sto
a la mislón famadora de la Unlversl-
dad: ¿Debe la Unlvssidad educar p+
ra la Calldad? ¿Qué c ed¡car para la
Cdidad? ¿Es ctesanollar profanionales
comprornetidos oon la Calldad, cap+
cee de liderar el dosanollo de la Cal¡-

dad y c4aces de manejar efdmts
msñte los rect¡rsos del pafs? Educar
para la calidad, ¿es formar egresados
orlentados al meJoramiento contlnuo
de su profesión, sr trabajo y eJ ccrnu-
nidd? Ed¡car para la calidad, ¿es d+
sarrolla progrsnas de meioramiento
de la cdldad para la educación prim+
riq sect¡ndaria y universitaria? ¿Es
educar masivsnente la comunidad en
d meioramiento de la calidad? Educar
para la calidad; ¿es apoyar y dtundir
apllcadmes de mejaamionto en los
sec'tor6 prodrctiros, públicc y priv+
dos dd pds?

Las respuetas a las anteriores pr+
guntas y las conclusiones parecen ob-
vlas. La Universidad está llamada a li-
derar la Calidad Totd en el seclor edu-
cdivo y por la migna razón de su exis-
tenda, la Unlverddad puede o<terder
su lllmltada y berlldosa influenda a
la sociedad, através de sus egreadoe
qulenes realmente al estar fqmadoo
en Cdldad Total puedon hacer mucho
por el palsy lasodedad a la que peile'
necon.

Decidir realizar d proceso de la Ca
l¡dad Total 6 oorrer riegos, ee ac€rp,
tar las diñcultades, es persistir en d
propósito y es asumir la reoponsabili-
dad pc su desarrollo y su consdid+
ción. Si la Alta Direoción no está pr+
parada para ego o no edá en cmdi-
dqres de asumir el cornprorniso de la
cal¡dad, se dispesarán todos los es.
fuerzos (pe s€ iealicen y el proceso de
la calidad en la caanizdón será un
facasorotundo.

7 8 t
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J ELREGIMEN ECONOMICO EN
coNsTlTUcloN DE 1991

CARLOS RODADO NORIEGA

tngeniero CMI U.N. de Bogotá. Maglster en Economfa U. de Los Andes.
pn.O or Economía U. de Chicago. Ex tuncionario, Jeife de la Diüsiór¡ de

Estudios Monetaios y Ca¡nbiarios dd Departür¡ento de Planeación
Nacional. Minisúo de Minas y Energla 1981 - 1982. Miembro de la

Comisiór¡ Tercera de Asuntos Ecor¡ómicos de la Cámara de
Representantes. Ddegatario de la Asamblea Nacional

Consüüryente 1 99e Docente Autor.

l-A

Se ha didto, con sobrada razón,
que una Consütudón Pdftica es lo que
dlga sobre doe conceptc fundamgtta
les: llberlad y propiedad. Y ee ab.sdu-
tamerrto derto, porque la cmcepción
que se tenga sobre uno y ctro asunto
deñno y moldea la dase de Estado que
una neión quieretene.

Es más, la cor¡tontación ideológica
que d mundo ha presendado ente los
dos más conoddos slstemas pollücos:
capitallsrno y comunismo, no ha ddo
otra cosa qre la lucha Intolectual y m+
terid por hacer prwdecor una u otra
interpretación sobre eeos dos impor-
tanles aspec{os.

La libertad polftica y la libertad eco
nómlca etán fnümamenio llgadas,
hasta el punto qu€ algunos pensado
ros o(mo Frledericft Hayek, conddeian
que donde no hay l¡bertad económica

no puede haber libertad polfüca El
tienpo y los irrefutable mntecimlen-
tos de la historia le har¡ dado la razón
al econornista austrf eo.

La libertad es una vocación incmte
nible del ser humano; ei un impulso
que brcta de lo más hmdo de cada
perstxla y (pe s€ mairifresta en los ds.
temas pdlücoo oomo un inofrenable e
¡ntenso d€s€o del ciudadano de particl-
par en todas aquellas decisione que
lo afectan.

Y ha ddo precisamente ese llamado
fnümo el que, amplifcado como fenó
meno de masas, se ha opreoado en
mardfestadones de Inconformidad y de
protesta dondequiera que el Estado o
las formas de goblerno causari opr+
sión, restringen indebidamente la liber-
tad o prstonden ahogar la iniddiva in-
diüdual.
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La reglamentación legal qu€ se
planteq encaminada a limitar la epro
piación por vfa adminisilrdiva y a €ta
blecerle un sinnúmero de requisitos y
trabas, a¡n cuando e9á bien inlendo
nad4 no es suficiente y acaba deián
donos con el pecado y sin el género.
En sfesto, la razón que s€ aducfa para
establecer la epropiación adninisüdi-
va era la de la agilización de los proc+
sos respectivos. Pue bien, si drora se
van a astablecer trabas y escollos a di-
cha expropiación, que la tornarfan lerr
ta y flenáic4 ¿cuá es entoncs la
ventaja sobre la elpropiación por vfa
judicial? Ningun4 p6ro om d agrava+
te de que €l mantenimiento de ce üpo
de figuras en un todo constitucimal
tenúfatodqs los efectos negdivos que
ya henos señalado.

Finalmente, en lo que se rsfere al
importante asunto de la intenendón
estatal en el seclor financiero, vale la

pena destacar que se ha hecho un
cambio su$anc¡a¡ qr la medida en que
la regulación dé las ac{üdades fnan-
clera, bursáil, aseguradora y cualquier
otra relacionada con el manejo, apro
vecharniento e inversión de los recr¡r-
sos captados del público, no se man-
t¡ene corno una atr¡buc¡ón constitucio
nal propia del Prq¡idente de la Repú-
blica, sino que se establece como una
función del Congreso, qre deberá dc-
tar las normas generales y señalar en
ellas loe obi€tivos a los cx¡ales debe
suletarse el goblemo en €sa materla
Es decir, se acaba con la figura de los
llamados'decretos constitucionales',
medante los cuales el ejeantivo podfa
dlctar normas sobre el sectq financi+
ro sin más lfmites qle la Constitución y
sin necesidad de ley prania sobre esos
asuntos.

Santaté b Bogotá, D.C.
Sqtiembre 17de l99l
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LA ULTIMA LECCION

ALFONSO OCAIíPO LONDOÑO
RECTOR

Disq¡rso de grado del ¡cesl
Décimo sexta prornoc¡ón
Cali, Febrero I de 1992

Graduamqs en osta sendlla y so
lemne cersnonia 165 profedcrales,
de pre y postgrado: 70 Admlnlsüado
res, l9Ingenieos de Sistemas, 18 Ma
gfsteres en Adminlstración, 32 Espe
cidlstas an Empesas Comerddes, 1
en Mercadeo, 1 en Finanzas y 24 qr
Negocioe Intsnacimales. Cm eltos
cumpllmos la pnincipal mlsión qus noe
han encornendado la ccnunidad, el
paf s y nuctros fu ndadores.

Los Magfsteres en Adminlsüadón y
los Especialistas en Mercadeo y Flnan-
zas son fn,tto del prograna que hemos
tenido con la Universidad elrr, unión
fecunda de la cr¡d hemos aprenddo
mucfro ambas instituciones y de nuevo
elpreso a dicl¡a entidad, a favés dd
doctor Vfctor Arteaga, nueslra graütud
y admiración por su coláoradón. Los
dernás son tuto de nu€strqs progr&
mas pro¡ios que se ha lncrementado
en forma ncnable pc la acogida que
hernos tenido de esta cornunidad y de
las empresas de la región. Loe ente
garnos hoy, para q.re ayuden a acre

centa¡ la rlqueza de la comarca y de
Cdombla.

Culminan ellos un derrotero que so
fijaon hace algunos años y durante su
estadfA fueron modelos de dedcación,
buen conpodamiento y señorfo. Son
dlgnos hlJos de eda Instltución y al ver-
los partir, les deseanos toda clase de
merecldos éxitqs. Encanan ellos los
propósitos que nos legarcú los empre,
sarios que fundaron el lcesl y estoy se
guro de que cumplirán el lema que nos
diSingue: LA ExcErENctA EL EsptRtru
DEMocRAncoy c<xno parte de éste, el
derecf¡o a la libre empresa y a la pro
pledad priváda, y LA TNTEGRIDAD, que
slgnifica honestidad o ética personal
total, conceptos que deben ser pade
integrante de la personalidad de nueg
tros graduados. Lo más importante que
qrperafnos ver logrado, es el desano
llo de la persmalidad humana de cada
uno, además de su cqnpetencia profe
slmaly especial.

P*o hoy quiero hacer especial én-
fasis en nuestro concepto de excden-
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nóm¡co de la Asociación Nacional de
Industrias -nnot-; Asesor del Gobierno
Nacional en Finanzas Públicas; Edtor
del Informe Final de la Misión de Fi-
nanzas Intergubernamentales; Secre
tario General de la Sociedad de Agri-
ct¡ltores de Colombia; Subjefe y Jefe
del Departarnento Nacional de Planea
ción; Consultor Banco Mundial en Polf-
tlca Macroeconón¡ica y Fiscal Colom-
biana; Cmsultor de la Organización
para la Cooperación y d Desarrollo
Económico (oeco) en Polftica Colom-
biana de lrwersión Extranjera; Consul-
tor del Bstco Mundial en Colombia y
Bdlüa; Consultor de las Naciones Uni-
das del Proyecto Regional pNUD-tLPEs
(nW86/029); Consultor de la Cepal se
bre Polftica Fiscal Colombiana; Miem-
bro Consejo Directivo Universidad de
lqs Andes y & la Bolsa de Bogotá y es
actualmente Mlnistro de Desarrollo
Económlco de Cdombia en un mG
mento crudal de su progreso, con la
mlslón de esümular la ryertura e inter-
nacionalización dd pafs, en unión del
equlpo económico y del Preddante
César Ga\riri4 a quler luümos el ho
nor de entregar el ano pasado el gado
Hmoris Czusa m Adminisilración de
esla enüdd. Esilamos dando pasos

acderados en este proc€so, que €n rea-
lidad apenas está comenzando y con-
fiamos que á va a traer un especial y
rápido desarrollo y con él el progreso y
riqueza del país para mejorar la calidad
de vida de los colornbianos.

Durante mucho tiempo nuestra ce
m¿¡rca no se ha sentido representada
en las polfticas económicas del Gobier-
no y hemos estado redamando esta
participación, pues el Valle del Cauca
es una región que pesa en el campo
económico y en donde las empresas
de diversos productos se han maneja-
do siempre bien sin dar motivos a m+
didas de rescate financiero, por el con-
trario mostrando siempre gran pujanza,
Podemos pues, reclamar una llnea de
avanzada en los destinos del pafs y
ahora tenemos un digno repres€ntante
en el alto Gobierno. Debemos ofrecerle
todo nuestro respaldo, en su difr,rl mi-
sión y en su importante compromiso de
representarnos, hoy le manifeslamos
nuestra admiración por su obra y le
ofrecemos toda la colaboración que
desee. Le agradecemos la deferencia
que ha tenido con nueslra Institución y
esporamos sus valiosas enseñanzas,
doctor Jorge Ospina Sardi.

Palabras del Ministro de DesarrollqJorge
Osplna Sardl,en la ceremonla de graduaclón del

Instituto Golombiano de Estudios Super¡ores
rcEsl

Para ml es mdivo de especial satis
facción y orgullo compartir con ustedos
la feliz culminación de una importante
etapa de sus üdc y h$er sido esco
gido como maesüo de La Ultima Lee
dón. También agradezco las g*rere
sas e inmereddas palabras del doclor
Albnso Ocampo Londoñg reclor dd
lnsütuto.

Sm los seres humar¡os y sólo dlos
los que forJan el futuro de una nación.

Los economlslas, que somos dados a
cdegor¡zü utili.zando un casi infinito
grado de ab$racción, hablamos de la
importancia del capital humano como
fastor de desardlo econórnico y sa
cid. Decimos que se tda de capital
refirléndonos a la inversión no sola
mente €n asp€ctos básicos de las con-
dldones de üda sino fundamenlalmen-
te gr educación, es decir, en la adqui-
sidón de cüroc¡mlentos y de capaci-
dad detrabajo.

8s
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Us{edes han ten¡do el priülegio de
recibir una formación especial desde
cualquier ángulo que se mire. En tiem-
po y en calidad de la enseñanza la irr
versión ha sido considerable, más aún
si se üene en cuenta los limitados r+
cursos de CdomUa La responsabili-
dad es, por lo tanto, grande.

Pero, ¿en qué consi$e esa resPorl
sabilidad? En mi opinión es la respon'
sabilidad de hacer bien d trabajo que a
cada quien le corresPonde. No e$oY
hablando de la responsabilidad familiar
o de la que debe prevalecer en aclivi-
dades por tuera del tabajo. EstoY h+
blando de la reponsabilidad en eltra
bajo. Los pafses dmde los lfderes em-
presariates asumen con dedcación,
eficaciay honestidad su rol al frente de
sus ernpresas son los que progresan
más aceleradamente y de manela corr
s¡stente. Son lo¡s que fnalmente sor-
tean con érúto las inevtt$les üclsltt¡-
des y loo cmtrdianPos que anelen
presentarse en el acontecer hlstórlco
de un pafs.

Hay varias razones Para qte ello
sea ad. Por un lado, es indrdable que
el empresario desempeña un papel de
liderazgo dentro de la sodedad. Su
ejemplo se difunde en disüntos nlveles
y su actuación incide en el tabajo y la
üOa Oe un número considerable de
personas.

Por ctro lado, en la teorfa econÓmi-
ca actual se ha revduado comPlet*
mentelafunción del anpresalo. Yano
se trata de una vi¡¡ión estática del de
sarrollo según la cual loe fac{ores de
producción son cantidades dadas, que
se combinan de una manera reldiva
mente inñedble para producir resulta
dos predecibles. Dento de esta vid&l
el empresario es un simple calcullsta
que suma y re$a y que selecciona la
alterndiva que poduce el meior resrl'
tado. Esta vidón dmplista la acloptó el
marfsrno hasta llegar a la concludón
de que en un sistema económico no se
necesitaba de empresarios slno de
contadores.

Pero el slstema económico es mtr
cho más compleio qle las abstraccio
nes que salen de la mente de los ece
nomistas. Esa compleiidad zumenta en
la medida en la cual el Estado no lo
controle todo, es decir, en la medda
en la cual soa maytr la l¡bertad de
mercado. El mercado no es un mgca
nismo para asignar recursos fijos de
acuerdo con los élcr¡los de un conta
dor. El mercado es ante todo un meca
nisrno de información, de informaciÓn
sobre oportunidades de negocios'

El enpresario no es un simPle cal-
culisa porque en un sidema da libre
mercad'o nadle ü*e infqmación com'
pleta o perfecta y porque nadie está en
capacidad de anücipar los pamanen'
tee carnlio¡s $¡6 se están produciendo
en los diferentes mercados Y que ss
traducen en conünuas Y novedosas
oportunidades de negocios.

Nunca ha existido ni existirá un
mercado perfecto en la usanza de los
textos de la üeja teorfa económ¡ca' o
sea un mercado dondetodos los agen-
tes acilúan con total informaión' en
forma coordlnada, en comPetencia
hasta llegar a un equillbrio completo'
Los mercados nunca están en el equili-
brio feliz de los vlejos textos. Al confa
rio, lc mercados, aunque üenden al
equllibrlo d d mEcanismo de.preclos
n¡ñciona libremente, nunca alcanzan
este estado ided. Es el desequilibrlo'
el desbdance entre la oÚerta de los
produc{ores y la demanda efectiva de
ios consumidores, 6l que genera las
oportunidades de negocios y es aquf
dmde el emPresario entra en escena

El ernpresarlo siemPre es el que e+
tá a la caza dq aprovechar las oportu'
nidades que rcultan de los desequili-
brloe fl los distintos mercados. Esas
oportunldade se manifieslan a través
del slsema de precic. Meior dcho' el
empresario oonoce de esas oportuni-
dades de negocios Por medio de las
señales qle emite el sisilema de Pre
cle. Por eso, entre menos intervenido
o lnterforldo el sigema de predos, en-
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lr¡lE¡i Sde al€rfa de €ns1a¡

MlRlAtl REINA
M IREYA GUTI ERREZ AI-7áTE
OLCIA PATRI C¡A M ORITZ A.

¿Aumnos problema o maestros
problema?

S*le Alegrfa de Enseñar res.
cd¡,1991
14. X20.5cm. 1-65 pá9.

A trarrés de la hlstorla educdiva del
pafs se han enconüado fenórnenos
que preocupsr a educadores, pades
de familie eeü¡diosos de la educaciór¡,
orlentadores ecdare y comunldad
an gened. La dfuadón en la ct¡al so
c€nüa nue€üa Investigadón se refere
a un üpo de nlños que 6n la sscuela s€
han llamado 'rüño problerna', según
loe ma€€üc y droct¡Yc pressüan c+
lacterfdcas espedfcas de: rebeldfq
agr€düdad, apdq lnestabilidad e in-
eegurldad y qre han geneado reacdo
ne de recfiazq rcluladón, crfüca, jui-
deyangustla

E$e niño, mirado diferente en la e+
q¡Ca, tamHén üene su vergión y sus
proplas reacdcnes. Es un niño'farto
so', 'popular'y todos los agente que
lntervls¡en en la laba educdvatienen
q¡e v€r con á, ya que según ellc
slenpre causa problenas, genera pe

leas, molesta a sus iguales e irrita a
sus maestros.

Los maestros cmsideran que las
causas del comportamiento dd niño
problema son de tipo familiar y psiml&
gico, la ecuela no puede hacer nada
por á1, ss les sale de las manos y no
sabe po qué está allf creando probl+
mas. Estos niños, según el maestro,
requieren de una educación especial,
un tratamiento que la escuela no les
puede brindar, porque ha sido creada
para educar a niños onormales'.

¿Gómo es el mundo de la escuela
con relación al niño problema?

¿Quá papel desempeñan lc direc-
tivos (coordinador disciplinario) l?ente
al niño problema?

¿G&no es el mundo del niño pro
blerna en el zula de clase?

¿Qué actitud asume el maestro con
respecto d niño problema?

¿Quién es el niño problema?

¿Cuá es la realidad del maestro
frente al niño problema?

Paümdo de estos interrogantes
aquf planteadc, se hace interesante
omooü m& profundamente la reali-
dad dd niño problema

El prcente üabajo ints¡ta eúectuar
un acercsnlento en cuanto a revelar
los problemas más significdivos que
encierra un üpo dferente de niños. Se
tiene la oportunidad de realizarlo en
una esa¡ela pivada, sl Armenia, D+
parlamonto del Quindfo.

La fase de la investigación que se
presonla corresponde a un anáisis
desde una ecuela pdvada" toÍrando
los actores que sr ella intervienen:
alumnc, maesüos y directivos. Fund+
mentalmente se utilizaron técn¡cas de
obseryación dstemáica entreüsias a
ma6tros, drectivos y alum nqs.

s
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La histoda Investigtdlva que aquf
cornierza sucade en una inlitución
con excelentes recursos didáctims,
pedagógice y humanos: coordinado
res, s€crgtarias, maetros especializa
dos en múdca, religión, inglés, edu-
cación fs¡icA deportes, cornuta
clón;orientadores, zuxiliares, fonoa!-
dióloga, coordinadqa femenina, pese
nal de ayudas edrcdvas, porleros,
conductores, jardineros y aseadoras.
Cuenta con ampllas, venüladas y con-
fortables zulas, largos ccredores y
agradables zonas verdas. Adernás,
cancü¡as de fltbol, tenis, baloncesto,
microñltbd, volelbol yt€nis de mea.

Dsttro de esta comunidad educai-
va todo está dado para que marche sa
tisfastoriarnente y sus alumnos logren
los más altoo puestos a nivel académi-
co, culturd, dsciplinario y deportivo.

Al ingresar a est€ mundo escdar,
se elige la básica primaria como punto
principal de estudio.

En esta s€cción se €ncuenfüt ce
mo personajes principales intervinien-
tes en e$a problernffica: alumnos,
m aeslros y coordi nadores.

Los maestros sm 30, los alumnos
109 y sus edades oscilan enüe cinco y
once años.

Al situarse en asts ámbito educati-
vo, se vivencian múltiples situaciones
quo se mueSran a través de la des-
cripción de un dfa escdar.

Es necesario abrir d telón y permitir
que le personajes enüen en acción
para mtender su problemática.

FROGRAMA DE CERENCIA SOCIAL

IrOS PROYECTOS
SOCIALES

{ i r r i  l ) i u r i  : r ¡  l d i ¡ r r i l i . x n n '

S ( t r e { r ü ¡  I  i { r i l r ¡ l i ( r n r

Sc{ rn i l \ t i r l l )  \  l i \ i l l ¡ t r (  nn I

l h ! r i l d  l i { i { r r r , ,

\ ! ! r  ¡ 1 r ! r l  { - ¡ i l ! . ¡ r r o

ll
HAROLD BAT.IGUERO
VICTOR MANUEL QUINTERO.

Los Proyectos Soclales l.
(Gufa para su identificación, sdección,
formulación,seguimiento y evaluación).
INSTITUTO FES DE LIDERAZGO.
Cal¡, 1991
13.5X20.51-117págs.

Uder es aquél que logra que inslitu-
cimes, grupos o indiüduos hagan lo
que hay que hacer y que lo hagan muy
bien. De esta forma los resultados de
w trabajo consolidan en el tiempo su
liderazgo porque éste se cmstruye so
bre soluciones a problemas. En ete
conteldo, los métodos, técnicas e ins.
trum€ntos uülizados para identifcar
qué es lo que hay que hacer (planifica
ción) y para administrar lo que se hace
(gestión y evaluación de proyectos) ad
quieren el carácter de medios a través
de los cuales se fortalece y consolida
el liderazgo social. Por ello, un lfder se
cid debe tener un conocimiento míni-
mo de conceptos y técnicas para hacer
planeación estratégica y adelantar mc
nitola y evaluación de los proyectos
definidos corno prioritarios en el proce
so de planif cación.

El propósito de este manual es el
de suministrar a los responsables de

qS¡ÍW E DE LÉMMO



8EthI
B

IoE



IE*D

8
8



Asf mismo, es la üsión dd largo
plazo la que debe garanüzar que se
adopten etrdegias de cambio que
consollden y dancen la preenda dd
Estado y garanticen la iniddiva y la
acción efrdflte de loe partlculares. El
horizmte del año 2(XX), lmpme en los
planificadores del ñfuro !a reponsabi-
lidad de dearrolla toda su capacidad
de discsnimiento y anáisis, para po
der diseñar las estrd€g¡as gre pemi-
tan acceder a le niveles más alte de
crecimiento econéxnico y de bienesilar
de la comunidad.

Estas cor¡sideraciones y la dimen
sión de lo qre significa d desarollo del
Departamento, en la üa hacia d sl-
guieile mils¡iq han Impue$o la nece
sldad de elabora un estudlo dirlgido a
establecer las e$rdegias educdivas
que permitan aiustar y reodenta la for-
mación de recr¡rsos humanc en la
perspectiva de sdisfacsr las necesld+
des astuales y futurc en eso carnpo, a
partlr d€l cabal cmodmlento de sr¡s
realidades regimales.

SSer cr¡ántos y oráes programas¡
de formad&r nooesitan croase y/o
ajustarse en el Departamento, y de
qué manera pueden integraree a las
elpectalivas de desanollo sodo+e
nómico de la región, se cmstituye en
un reto para qulenc tenerios la obll-
gaci&r, en el horizonte del año 2(X)0,
de dar respuesta a las necesldades y
prioddades de formación de recursqs
humanos.

Boyacá 2010 praende integrar y
comprometer el esfi¡erzo de la comuni-
dad departarnental con el propósito de
fortalecer las erpectaüvas de su voc+
ción de deanollo, a part¡r de la deter-
minación de sus necexidades de for-
mación de ra¡rsos humanc, medan-
te la id€ntificaciór¡ de su propia dimen-
sión cultural, social, económica y polfli-
ca, y la potencialidad y capacidad de
sus ciudadanos.

Boyacá 2010 se constituye en un
documenlo de obligdoria consulta" en

lo que será la tarea de oonsüulr una
nuwa univerddad colombian4 en el
marco de la Constilución, del Plan de
Apertura Educeúiva, de la Ley y Decre
toe sobre Ciendas y Teorologfa y so
bre todo en el comprornlso cqr la so-
dedad hacla una Universidad útil,
comprometida socialmente y om una
filcofa de calldad total Incorporada en
sus integrantes.

Trlbutadón y Plazos I 99Íl

Dirección de lmpuedos Nacionales
U nidad Admini$rativa Especial.
Ministerio de Hacienday Crédito
Ptiblico.
16.5X23crn.1-110pfus.

La Unidad Admlnisüdiva Esp€clal
Direcclón de lmpuestos Nacionales,
consciente de la necesidad de prorno
ve la diwl$ación de las disposiciones
tributadas r€cienternerüe oeedidas
por el Gobiemo Nacional, presenta €e
ta publicación a funcionarios, conüibu-
yentes y al público en general, con el
fin de facilitar el cumplimiento de las
obligadmes tribüarias y prestar un
mejor servicio.

La cartilla inc{uye dispcricimes en
materia de ajuste de cifras tributarias,
retención en la fuente, las tablas apli-
cables para las declaracione del año
de 1991 cuyos plazos de presentación
se vencen en 1992, y un calendaio tri-
butaio que sirve de herramienta útil en
la planeación del pago de sus impue+
tos.

Recuerde que cumpliendo bien con
srs obligacimes, le está cumpliondo al
pals. uucueuclE LtMPtoA coLoMBtA
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