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CRüNICA



OBSERVACIONES REALIZADAS EN UN VIAJE POR
ESPAÑA, ITALIA Y FRANCIA

Córdoba, 24 de junio de 1963.

Al señor Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas
Doctor Camilo Dagum
S. / D.

Distinguido señor Decano:

En octubre de 1961, llevé a conocimiento del señor De
cano mi propósito de viajar a Europa, con distintos objetos :
familiares unos, de observación y estudio los otros. Para poder
cumplirlo, solicité licencia y me puse a disposición de las au

toridades universitarias por si consideraban propicia la cir
cunstancia para darme el encargo de visitar, oficialmente, es
cuelas y facultades, similares a la nuestra, existentes en los
lugares de mi itinerario, y conocer su funcionamiento y pla
nes de estudio. Actualizaría, de ese modo, el informe que acom
paño, producido en mayo de 1936, cuando la Escuela de Cien
cias Económicas de Córdoba no se había constituido aún en
Facultad, reuniendo antecedentes para la organización de los
institutos y para revisar los planes de estudio, preocupación
del Decanato y del suseripto, como resulta de mi nota del 13
de junio de 1961.
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Según comunicaciones del 24 y 25 de noviembre de ese
año, el señor Rector y el señor Decano me hicieron saber 
dándome credenciales- que me habían conferido la repre
sentaci6n de la Universidad y de la Facultad con el expre
sado motivo. _

1. - ANTECEDENTES

1.1. - Recorrido

Durante ese viaje, que duró desde los primeros días de
diciembre de 1961 a los últimos de mayo de 1962,y para
cumplir con tan honroso encargo, realicé el siguiente recorri
do por España, Italia y Francia: Desde las provincias galle
gas -primera residencia española- me dirigí a Madrid, pa
sando por Salamanca; de allí fuí a Extremadura y Andalu
cía, para continuar por Murcia, Valencia, Cataluña y, des
pués de cruzar el sur de Francia, llegar a Italia, permanecien
do en Florencia, Milán y Turín, volver de nuevo a Francia
para ir a París, pasando por Grenoble y Lyon; de vuelta a Es
paña por Orleans, 'I'ours, Bordeaux, recorrí el país vasco, San
tander y Asturias, regresando al punto de partida.

Las ciudades en -que me detuve, _con interés para este
informe, fueron: Lugo, Coruña, Vigo, Salamanca, Madrid, Má
laga, Valencia, Barcelona, Marsella, Génova, Florencia! :lVIilán,
Turín, Grenoble, París, San Sebastián,Bilbao, Gijón, Oviedo.

Consecuencia de ese recorrido y de visitar universidades,
facultades y escuelas superiores, de importancia actual OIDs
t6rica, sobre todo aquéllas donde se estudian las Ciencias Eco
nómicas, y de conversar con profesores y funcionarios, es la
información recogida a la que me referiré en cada ocasión que
sea necesario. El presente informe está dedicado a los temas
de interés más inmediato.
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1.2. -s-Perstmas visitadas

En cumplimiento de la. misión de visitar facultades simi
lares a la nuestra, en distintas casas de altos estudios, obser
vando su funcionamiento, que me encomendaran el señor Vice
Rector y el señor Decano por las notas citadas, he entrevistado
al catedrático de Política Económica de la Universidad de Ma
drid y Consejero de Economía Nacional, don Ildefonso Ouesta
Garrigós; al catedrático de Economía de la Empresa de la
misma Universidad e Inspector de los Servicios del Ministerio
de Hacienda, Dr. José María Fernández Pirla; al secretario
de la Escuela Profesional de Comercio de Valencia, don San
tiago Miguel Planas, quien me organizó una reunión con varios
profesores de la misma; al profesor y vice-director de la Es
cuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona, don Manuel
Mallén Garzón que, con 'el secretario don Rafael Romano San
taella y el profesor don Antonio Goxens Dueh y otros; me
mostraron la moderna Escuela de Altos Estudios Mercantiles
en Pedralbes. En la Facultad de Ciencias Políticas y Comercia
les de Barcelona, conversé especialmente con el profesor de
Economía de Empresas, don Antonio Serra Ramoneda.

En Florencia, en la Facultad de Economía y Comercio,
disfruté de una reunión con el presidente, profesor Bertolino,
de Economía Política y Política Económica y Financiera, y

con los profesores Corsani, de Técnica Industrial y Comercial y

de Técnica Bancaria y Profesional, Riparbelli, de Contabili
dad General y Aplicada, Niee, de Geografía Económica, y Pon
zanelli, de Técnica Administrativa de las Empresas Agríco
las y Mineras. Por ser festivos los días de mi permanencia. en
Milán, visité en su domicilio, v. Mangiagalli 5, al profesor don
Pietro Onida, con quien mantuve una larga e interesante con
versación, recibiendo además, durante mi viaje, informaciones
por correspondencia del profesor Félix Schmid, de Sto Gall,
Suiza.
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En París, entrevisté al doctor en Derecho e ingeniero
de artes y manufacturas, director de la Escuela Superior de
Comercio de París, profesor René Villemer, quien me enseñó
la Escuela, dándome algún material de información, a la vez
que me recomendó ver al profesor Robert Goetz Girey, en el
Instituto de Administración de las Empresas de la Universidad
de París, a cuyas informaciones y material de trabajo facili
tado dedicaré un capítulo especial.

.A. todos los profesores nombrados y a los otros muchos que
involuntariamente omito, debo cordial reconocimiento, sobre
todo al de Madrid, don Ildefonso Cuesta Garrigós, quien, ade
más de su colaboración entusiasta y afectuosa y de darme abun
dantes informaciones, me puso en contacto con los profesores
Villemer, de París, y Sehmid, de Sto Gall.

1. 3. - N'aturaieea del infarrne

Como dije antes, este informe padece, a pesar de ser ex
tenso, de las naturales limitaciones, consecuencia de la rapi
dez de las visitas y brevedad de las permanencias en cada lu
gar. Podría, llegado el caso, aportar, en la medida del interés,
otros antecedentes suplementarios.

Lo que ahora paso a relatar, más que crónica de hechos di
rectamente observados, es el fruto de la lectura del material
recogido y del cambio de ideas con profesores y funcionarios
de las universidades y escuelas que pude ver. No puedo soste
ner que cuanto aquí diga corresponda a experiencias persona
les en lugar determinado. Será, más bien, el resultado de ob
servaciones de conjunto que cuentan con la adhesión de la ma
yoría de los profesores que contribuyeron a formar o refirmar
los juicios que iré exponiendo.

Sí podría decir, sin embargo, que este informe -influí
do sin duda por mi manera de pensar- refleja, con la mayor
fidelidad, percepciones abstraídas de la organización actual y
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de las tendencias de la enseñanza comercial y económica, en
los distintos lugares visitados y en aquéllos de los cuales he
recogido datos, sin. que concretamente se refiera a ninguno,
salvo indicación especial en tal sentido.

Los desvíos de la realidad han de imputarse, pues, al mo
do de percibir, a inclinaciones, prejuicios y aspiraciones per
sonales.

Cuando reproduzca opiniones ajenas o me refiera a hechos
o circunstancias apreciadas directamente, procuraré dejar cons
tancia del lugar o de la fuente. Algunas observaciones, como
es natural, concuerdan con apreciaciones y lecturas anteriores
a mi viaje, que también se citarán.

1.4. - SUMARIO

1. - Antecedentes

1.1. - Recorrido
1.'2. - Personas visitadas
1.3. -Naturaleza del informe
1.4. - Sumario

2. - La enseñanza y las profesiones

2.1. - Organización de la enseñanza
2.2. - Superposición de planes y de títulos
2.3. - Evolución de la contabilidad: incidencia en la

enseñanza y en el derecho
2.4. Los planes de enseñanza
2.5. - Las profesiones
2.6. Cultura pedagógica de los docentes

3. - Colabo1"ación 'l¿nVve1"sidad-industria

3.1. - Enseñanza práctica y seminarios
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4. - Aclministmción de em/presas

4.1. - Los institutos para la enseñanza de adminis
tración de empresas y de sus especialidades.

4.2. - El Instituto de Administración de Empresas
de la Universidad de París.

4. 3. - El economista de empresa

5. -lh¿nción de los gmd1¿ados

5.1. - Las escuelas y los egresados. Relaciones inter
nas y públicas

6. - Constit1wión de 1m grupo a1"oentino miembro de la
Sociedad Imiernaeional. para la Enseñanza Comercial.

7. - Obeeroacionee, conctusiones y dictamen

7.1. - Observaciones y conclusiones
7.2. - Dictamen

2.-LA ENSE:&ANZA y LAS PROFESIONES

2.1. - Orgarnizaci6n de la enseñt~nza

La organización de la enseñanza comercial y económica
es, o tiende a ser, integral, en los lugares que visité, y compren
de todas las etapas en que se forman empleados, auxiliares, se
cretarios, asesores jefes departamentales, contadores, economis
tas y dirigentes y funcionarios de empresas públicas y priva
das. De este modo, mediante investigaciones previas, 'test',
orientación, revalidaciones, se aprovecha al máximo el mate
rial humano disponible, el más valioso caudal de cultura y

capital para las empresas de bienestar y producción.
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Se comienza desde la escuela primaria a dar nociones de
economía y comercio, con explicaciones acerca de la importan
cia de las profesiones de esa rama, como modo de despertar
interés J?or su estudio. Se hace lo mismo, y más concretamen
te, con cada una de las otras carreras universitarias y téc
nicas.

En la escuela secundaria, o en los bachilleratos mercan
tiles, suelen existir dos etapas: una básica o elemental, donde,
desde el comienzo, se seleccionan por vocaciones, aptitudes, in
clinaciones, o circunstancias especiales, a aquéllos más dispues
tos para lo teórico o abstracto, y a los industriosos, con habi
lidad especial para tareas prácticas y manuales. A los prime
ros se los incita a que prosigan los estudios en bachilleratos
superiores, donde se dan las bases y rudimentos de las técnicas
combinadas con cultura general y humanista, o en las escue
las de altos estudios comerciales de donde se egresa con la
preparación escolar adecuada para el ejercicio de las profe
siones de profesor, perito mercantil, o administrador, y con
importantes conocimientos de contabilidad, matemáticas, prác
ticas mercantiles y los suficientes de economía, derecho y cul
tura general, y en condiciones de proseguir estudios superio
res o universitarios. A los segundos se los orienta hacia es
cuelas especiales de las que saldrán, con adecuada cultura teó
rica y disposición práctica, operadores para las nuevas má
quinas de contabilidad, tabuladoras, computadoras electróni
cas; los que manejan los elementos modernos de organización,
los auxiliares y secretarios, archiveros, encargados de alma
cén. Siempre es posible, en estas escuelas y bachilleratos es
peciales, hacer nueva selección -mediante reconocimientos y

equivalencias- para el acceso a las escuelas superiores y fa
cultades, de donde egresan, algunos con tendencia- a especia
lizarse en las formas mecánicas modernas de sistematización
de los datos contabilizables, y los contadores, auditores, econo-
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mistas de empresa, matemáticos, administradores y docentes,
con los grados de licenciados y doctores, con capacidad para
implantar aquellos sistemas. Se procura así -ya lo dijimos
aprovechar al máximo el esfuerzo docente y el capital huma
no, evitando malograr estudiantes por equivocación del ca
mino.

En la etapa secundaria, para integrar la cultura y apro
vechar bien los valores, no existen, en principio, limitaciones
al ingreso, pues se aspira, en el campo todavía teórico, a ha
cerla obligatoria, como la primera enseñanza. Desgraciada
mente las restricciones surgen de situaciones sociales y econó
micas y de la falta de profesores, espacios y recursos, que se
van ampliando constantemente en la medida de lo posible.

En cambio, en las escuelas superiores, facultades e insti
tutos --cuando estos últimos, además de cumplir tareas do
centes, expiden títulos o certificados profesionales o de com
petencia- el ingreso está limitado al número de plazas reque
ridas por el medio ambiente social, económico y comercial, por
los espacios escolares y por el número de profesores en con
diciones de proporcionar la enseñanza, sobre todo lo que se
procuran relaciones bien balanceadas.

En todas partes preocupan y se afrontan los problemas
que plantea la falta de relación entre la concurrencia de estu
diantes a las universidades y los medios humanos, materiales
y financieros para cumplir la función docente.

Para ingresar a las facultades de ciencias políticas, eco
nómicas y comerciales, se requiere, en España, además del
título de bachiller del grado superior, rendir pruebas de acce
so, o tener el título de una escuela superior que habilite para el
ingreso a la universidad. El examen de ingreso consta de re
súmenes escritos, de lecciones o lecturas, traducciones de idio
mas modernos y clásicos y ejercicios prácticos de matemáticas.
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En Francia (folleto "Concours d'admision", pág. 1, Y
mi informe anterior, pág. 6) (*), el ingreso a la Escuela Supe
rior de 'Comercio de París, donde se atribuye competencia para
llegar a ser administrador ~e empresas comerciales, financieras,
o industriales, consiste en un examen de concurso, entre los
que reunen condiciones para hacerlo, y que consta de pruebas
escritas de francés, matemáticas, geografía, física, química y
una lengua extranjera viva. No se exije título ni certificado
escolar previo. El número anual de plazas es alrededor de 240,
en primer año. B1ay establecimientos autorizados que prepa
ran especialmente para ser admitidos a la Escuela. En gene
ral, la promoción se hace mediante coloquios y calificaciones,
por materias, por años o etapas de estudios, opinión de los
docentes, exámenes orales y pruebas escritas, con algunas di
ferencias entre alumnos oficiales. y no-oficiales.

Los "test", invención francesa de los doctores Binet y
Simón, en ese país, se subordinan a la libre e inteligente in
terpretación del examinador. Se dice que "ha sido adoptado
en América con una especie de monomanía.". "En las eseue
las y en las universidades, en las fábricas y en los almacenes,
el "test" es siempre considerado como susceptible de determi
nar automática y decisivamente sobre las posibilidades de ca
da uno". "Este gusto al automatismo -decía hace mucho
Siegfried- inquieta a Europa, todavía imbuída del espíritu
de fineza". "Ninguna concepción es... más peligrosa entre las
manos de los profesores desprovistos del sentido irónico de
la vida".

Eh la comparación que la profesora Oreta Marehi, de
Florencia, hace de la enseñanza económica y comercial en Ita-

(*) Las referencias que hace el autor corresponden a un Informe
presentado por el mismo, el 5 de mayo de 1936, en cumplimiento de una
comisión que le confiara la Universidad Nacional de Córdoba, y que se
publicó en la Revista de la Universidad Nacional de. Córdoba, (año XXITI,
Nros. 3-4, mayo-junio de 1936) bajo el título: "Las Ciencias Eleonómi
cas y Comerciales en España y Francia".
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lia y en los Estados Unidos de Norteamériea, dice: "No aprue
bo totalmente el uso de los "test", tal vez alejados de nuestra
mentalidad latina y, desde mi punto de vista, inadecuados pa
ra juzgar la capacidad de un alumno" (l).

Cuando se cumple adecuadamente con la limitación del
ingreso, según informes del director de la Escuela de Altos Es
tudios Comerciales de París, René Villemer, la deserción de
estudiantes no es apreciable para que constituya preocupa
ción, pues quienes lograron un lugar en la escuela, facultad o
instituto, con las calidades y vocación que acreditaron para
el ingreso, difícilmente abandonan luego estudios cuyas pers
pectivas profesionales entusiasman. Más preocupa extender las
posibilidades docentes, hacer los planes y determinar espe
cíalidades de acuerdo con el interés social (2).

Hemos de aludir reiteradamente, en el transcurso de es
te informe, a las variaciones que está experimentando actual
mente la enseñanza comercial, administrativa y de economía
de la empresa, para que los estudiantes puedan recibir, en for
ma provechosa, satisfactoriamente, con entusiasmo y sin des
concierto, ni con el temor de quedar subordinado a los meca
nismos, los extraordinarios cambios causados por las. nuevas
técnicas. Se los prepara para aceptarlas y para servirse de
ellas, predispuestos a un progreso continuo (3).

Para ello resulta necesario predisponer la mentalidad de
los que enseñan, estudiar nuevos métodos de transmisión de
los conocimientos, esenciales y básicos, de valor permanente,
así como los conocimientos y técnicas modernos, cultivando en
los estudiantes la habilidad, la imaginación y la fantasía.

(1) sme NQ 58, p. 80. A.NDRÉ SllGFRIED, "Los Estados Unidos de
Hoy", Madrid 1931, p. 219.

(2) NOGUES, "L'Enseignement Commereial en Franee", sme NI?
58, p. 63 y "Notas sobre la Enseñanza ", ibidem, p. 76.

(3) .AB.TIDJR B. TOAN, "Data proeessing aeeounting and business ad
ministration", 'The Journal of Aeeountaney', N. York, Nov. 1962, P. 43.
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En muchos lugares, la tarea escolar se complementa me
diante la colaboración docente de las empresas, que comienza
en la enseñanza secundaria, con estadías bre-ves y largas (de
temporada) en las oficinas y almacenes y con cursos "sand
wiches", siempre de corta duración, que dejan tiempo para
recibir la enseñanza escolar teórica. De este modo, se pone
pronto en contacto a los estudiantes "con las empresas y con
su vida económica" (4).

En el informe del inspector Nogues, se señala que las es
cuelas secundarias y superiores certifican "aptitud", lo que
indica que el' alumno ha cumplido la escolaridad adecuada y

que está en condiciones de llegar a ser un buen tenedor de li
bros, secretario, oficinista, contador, etc. La misma mención
tiene el certificado del Instituto de Administración de Empre
sas de la Universidad de París. La competencia efecti-va se
adquiere" con entrenamientos intermedios y finales en las em
presas, oficinas, en los estudios profesionales y ambientes de
trabajo. "El ejercicio real y continuo de la tarea dará des
pues la verdadera competencia. Insisto en este punto --dice
el profesor Nogues- porque me consta que la formación ame
ricana, alemana, suiza o de algún otro país, se completa en
las empresas, lo que supone, por lo menos, la mitad del tiem
po en sus establecimientos. Es, comparándola con la nuestra
(la francesa), más pragmática, menos humanista. Nosotros he
mos hecho, sin embargo, un gran progreso en tal sentido, 11e
vando a cabo una práctica eficaz al término de la escolaridad,
estableciendo una estadía de tres meses que permite dar, en
la empresa, a los estudiantes una adaptación profesional con
trolada por la escuela" (5).

La tendencia y preocupación actuales consisten en hacer
planes de estudios y organizar la enseñanza ordenada y efi-

(4) FORSELL EINAR, "The education of apprentiees in Sweeden",
SIEe (Berna), p. 56.

(5) Citado en nota (2), p. 66.
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cazmente, s:in superposiciones ni anticipaciones, planeando la

comercial, administrativa y económica, que habilita para la
administración pública y la dirección de la empresa privada,
con sentido total :integral, atendiendo al mejor aprovechamien
to del elemento humano -docentes y alumnos-, forjador y
usuario de la riqueza, y teniendo presente, en todo momento,

las transformaciones sociales y los extraordinarios progresos
técnicos alcanzados. Se tiene en cuenta también, naturalmen
te, el :instrumental disponible, las necesidades y demandas del
medio ambiente económico y el porvenir y evolución a que
aspiramos.

El empleo corriente de elementos materiales, mecánicos,
eléctricos y electrónicos que, hasta hace poco, eran desconoci
dos e insospechados, está causando revolución en los plaues y

métodos de enseñanza, así como en las funciones y en el nío
do de cumplirlas por los profesionales de ciencias eeonómi

caso El nuevo :instrumental ha extendido el campo de aplica
cióny estudio de las carreras, haciendo posible plantear y re
solver cuestiones, relaciones y problemas, que antes, por el
tiempo necesario para los cálculos, no se podían abordar. Re
sulta así que la mecánica ha ampliado la posibilidad de ra
ciocinio lógico-matemático y que la ínstrueeión y con'diciones
humanas, espirituales y culturales, deben variar para que la
técnica y las máqu:inas no depriman a quienes han de estar
en condiciones de usarlas en su beneficio y con satisfacción,
en mira a la felicidad colectiva.

La enseñanza se caracteriza, en consecuencia, por la bús

queda de los fundamentos esenciales de las técnicas y sistemas,
remontándose a los principios básicos de mayor permanencia.
El conocimiento de los prineipios permite el dominio de la téc
nica y defiende del desconcierto ante cambios formales.
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En la enseñanza de la economía y administración de las
empresas, frente a los problemas aparejados por las nuevas
técnicas, se acentúa el estudio de los aspectos morales en las
relaciones humanas. En la enseñanza de la' contabilidad, la
preocupación principal es el estudio teórico de los métodos,
postulados y .principios, que perduran no obstante el cambio
de sistemas y que permiten la estructuración de organizaciones
modernas en forma eficaz, tratando de dejar de lado una gran
cantidad de "slogans" y seudo-teorías de organización admi
nistrativa, influidas por tópicos que se han puesto de moda,
pero que carecen de sentido teórico y práctico.

Corrobora con lo Que venimos diciendo, el artículo del
profesor de Praga, Dr. Karel Zlabek, que acabamos de leer
en 'Note di Economia Asiendale ', Roma, noviembre de ]962,
donde sostiene que lo fundamental, lo primero, es conocer pro
fundamente los principios generales que rigen la vida. de las
empresas, su organización, programación y actividad, para des
pués ocuparse de las especialidades. De los conocimientos bá
sicos y generales deben hacerse cursos previos y comunes y,
después, la división racional y eficiente, de jerarquía nniver
sitaria.

Los fundamentos científicos de la administración, y de su
instrumental de contabilidad, matemático y estadístico, y el
estudio de la esencia de los métodos, sistemas y principios,
sirven para comprender y explicar la cantidad de formas de
rivadas y las transformaciones causadas por los avances de la
técnica. Resulta así fácil aceptar -aunque con asombro- las
nuevas formas de contabilización -y administración- con fi
chas perforadas y con equipos electrónicos con centros de me
moria. Se procura armonizar en los distintos campos, la tra

dición humanista, científica y cultural de las escuelas clásicas
y modernas, con los progresos y realizaciones prácticas. Cono

.eídoIo esencial, se va reduciendo paulatinamente, en los pla-
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nes de estudios y programas, la enseñanzade aquella intermi
nable casuística de registraeión manual de los hechos contabi
.lizables, que formalmente tanto varía, por ejemplo, en un co
.mereio minorista, mayorista, fábrica, empresas de servicios pú
blicos y privados. Se estudian para cada caso los fundamentos
y principios de los sistemas y sus múltiplesaplica~iones. Tam
poco se. dedica demasiada atención. a conocimientos y técnicas
tan difíciles como la taquigrafía cuya tarea de registrar dicta
dos va siendo transferida a las máquinas. La información teó
rica sobre la naturaleza, funciones y fines de las empresasy
el .conocimiento práctico del instrumental mecánico, para ra
zonar Ios fenómenos de aquéllas, hacen posible qu~, después
-de dominar y conocer las formas modernas aplicadas a un
sector (almacenes, salarios, clientes, proveedores, movimiento
de numerario, ete.) se generalicen a los demás en base de los
mismos principios y procedimientos.

:Hay empresas tanto enEuropa y Estados Unidos de Nor
.teamérica, como entre nosotros, que prefieren contadores cul
tos, con buena información teórica, a los conocedores de deter
minados, sistemas, que les dificultan captar, bien y pronto, el
que practica la empresa. "Lo cierto -dice Gutenberg-s- es

·que el complejo de problemas que caracterizan la moderna doc
trina de la economía de la empresa, no son más aquéllos con
los cuales encontró su formación como ciencia". Después de la
.primera guerra mundial, cambiaron los juicios, cálculos de va
lores, determinaciones del balance y de los costos, ete., etc. (6).
· En editorial reciente del presidente del consejo superior
de la Orden de Peritos Contadores y Contadores Autorizados·

·de Francia (7), se. señala. además que "esta evolución de la
economía de las empresas (se refiere al empleo de las calcula-

(6) E. GU'rENBERG. "La· aituazíone attuale dell'EeonoIDia Azienda
.le", reproducido en ' Note di Economía Aztendale ', die. 1962, p. 362..

(7) F. M. RlaH.A:&D, Revue Franqaise deCompta,bilité; París; oct.
·1963, NQ 43.
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<doraselectrónicas y. del procesamiento electrónico de los datos
y a sus ~'esuitado~) infJuirá en. la '~o~lnación uilÍversitarÍa y
post-universitaria del perito contador. La necesidad de conoci
mientos relativos a la gestión de las empresasy el uso de ias
:informaciones es evidente'; pero, como' el perito contador no
.debe ni puede ser especialista en tantas materias, será. neeesa,
~io determinar qué conocimientos le son útiles y suficientes
para su función de formar un juicio sintético y para transmi.
.tirIo en sus dictámenes". Añadiendo luego que "la condici6n
previa para la formación y para la enseñanza, es la reforma

·de los programas y de los exámenes, adecuando la preparación
.profeslonal a las respectivas condiciones de estudio en las au
las y en los ambientes de trabajo, así como a las necesidades
de la economía actual, de modo que se aseguren permanente
mente, mediante ':IDa cultura e instrucción integral, el verda
dero progreso del trabajo profesional. Esta reforma, que está
<en vías de realización, no será un fin en sí, SIDO un jalón
para el comienzo de una serie de actos tendientes a mejorar la
formación de los profesionales. La formación actual no puede
-ser calificada de satisfactoria, ni por sus' fines, ni por sus
.medios". Después de otras reflexiones concordantes, así como
'sobre la clasificación y trato escolar a los estudiantes a tiempo
'completo, temporarios y vespertinos, agrega que "el estudio de
las disciplinas técnicas fundamentales, especialmente de eonta
'bilidad, económicas y jurídicas, debe complementarse con el
ejercicio práctico de problemas que pongan de manifiesto las
'diversas funciones de la administración de las empresas". Para
concluir diciendo que "la enseñanza magistral debe ser inte
.grada con trabajos prácticos y con ejercicios colectivos en se
minaríos. La concepción de la enseñanza debe adaptarse, con

·cierta holgura, a las necesidades de una profesión que está en
·'Continua evolución. La dedicación del cuerpo de profesores es
buena, evidentemente; pero, en ciertos casos, sus condiciones
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pedagógicas podrían ser acrecentadas mediante trabajos y 'es
tudios metodológicos, como se está haciendo por algunos pro
fesores de escuelas superiores".

.Hay que estar prevenidos para las transformaciones que
vaticina en los próximos 25 años el O.P.A. Arthur B. Toan,
Jr., (8). "El comercio seguirá aumentando en magnitud y com
plejidad, surgirán nuevas ideas tecnológicas, variarán las con
diciones económicas, se intensificará la competencia nacional y
extranjera. La dirección y administración de los negocios se
'rán, por lo menos, tan difíciles como lo han sido en el pasado,
Las necesidades y problemas serán de tal magnitud que, aun
que hayamos' logrado progresos sustanciales para resolver los.
más sencillos, subsistirán las dificultades mayores", Y como
consecuencia de los adelantos técnicos y de las condiciones re
queridas para la sistematización electrónica de los datos, que.
nos permita afrontar las nuevas circunstancias, "los dirigen-o
tes, contadores o financistas, deberán saber mucho más sobre:
el modo de controlar la exactitud y sinceridad de los datos me
canizados y, para sintetizar una corriente de datos referida a
distintos momentos del tiempo, aprenderán a usar de esa iu
formaeién disponible de manera útil. La habilidad para usar·
de esa información, irá, al principio, a la zaga de la acelera-o
eión técnica, pero luego concordará con aquélla para hacer
planes y controlarlos. Los dirigentes financieros y los técnicos.
ampliarán sus conocimientos y experiencias mediante la plani
ficación y el control cuando, por la mecanización, se eliminen
las pérdidas de tiempo que ahora existen. Los funcionarios.
de contabilidad y financieros (usando de su competencia en.
economía, en investigaciones de mercado, en técnica industrial,.
etc.) dirigirán su atención, en gran parte, a establecer normas.
y criterios tendientes principalmente, a simplificar las necesi
dades de la dirección, así como al mejor uso de las capacidades.

(8) Ver nota (3).
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y aptitudes que 'están a su disposición". Beñalando, al final
gue aparecerán nuevas técnicas décontablliaá.d'~n'ade~uada
sincronización con .Ias veloces elaboraciones" qué', ampliarán la
finalidad de los sistemas y de los centros de ~eIIloria que con
servan los datos de las empresás.Concluyendo'que "'el depar
tamento de contabilidad será aún más oue ahorauna 'unidad"... . . - .. . ' .

inteligente' de la empresa, que proveerá la .más variada infor-
maeién interna y externa. Vendrá a ser un centró de informa
eión individualizada y al día, que con distintas base~ ycríte
rios. vitaliza el programa ,d~ dirección y que" finalmente; a vir
tud de la calidad de los análisis y de la acción de las investi
gaciones operativas y de otras técnicas de administración, su
gerirá decisiones señalando, en base a los hechos pasados, 31
curso de los razonamientos para tomarlas".

2.2. - Superposición de planes y de títulos

En Francia y, más aún, en España, las escuelas superio
res de comercio están en una situación especial frente a los
estudios económicos universitarios ,que actualmente se cursan
en las facultades de derecho y ciencias políticas, comerciales y

económicas y sus institutos. Aunque históricamente, las prime
ras, siguiendo la evolución de este género de estudios, fueron
el origen de los segundos, aquéllas han mantenido, en algunos
lugares, con gran adhesión y no menos celo, los anteriores
cursos para la formación de contadores (expert eomptable o
profesor mercantil) que, en la actualidad, con igualo similar
designación, también se siguen en institutos y facultades uni
versitarios. Escuelas, como la de París, que datan de eomien
zos del siglo pasado, gozan de un bien ganado prestigio al que
no resulta fácil renunciar.

En las Escuelas -como ocurrió en nuestro país-, se for
maron profesionales que, con su competencia, conducta y acti
vidad, dieron importancia social a la profesión que ejercían,
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influyendo, ajudidos por el auge de los problemas económicos"
para que la cartera -alcanzara jerarquía universitaria.

E~ España, esta concurrencia para la formación de profe
si~riales' de' cié~cias económicas, en escuelas y facultades; -, se.
preveía desde 1936, en que los docentes y escolares de esta.
rama comenzaron a interesarse en la formación de centros de.

'": _...-.

enseñanza universitaria (Informe anterior, pág. 17).
']¡ri algunos de los lugares visitados, Italia por ejemplo"

las, distintas etapas para la formación de contadores, economis
tas, administradores, están bien ordenadas y no existe super-
posición; pero, en otros, como venimos diciendo, la enseñanza,
y la designación de ias carreras; superponen profesiones .' al
mismo odistinto nivel, con 'iguales' aspiraciones, de lo que re
sulta derroche de esfuerzos, celos y-competencias entre los egre
sados de los distintos centros de enseñanza y, lo que es peor
aún, entre los profesores y Ias casas- de estudio.

M. René Villsmer, director de la Escuela Superior de Co
mercio de París, frente a esa observación, me manifestó, cuan;
do lo visité en. su despacho, que la Escuela y la Facultad de
Derecho trabajan de acuerdo y en forma coadyuvante, depen
diendo ambas, y en cierto modo, del Ministerio de Educación,
Fue él mismo, quien me recomendó concurrir al Instituto de
Administración de Empresas que funciona en la Universidad.
de París y del que el profesor Robert Goetz Girey, de la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Económicas, es su director. La.
Escuela Superior de Comercio fue fundada en 1820, por la.
Cámara de Comercio, para llevara cabo estudios, preferente
mente prácticos, que capacitarán a los futuros dirigentes de
empresas. En la facultad y en el instituto universitario, donde
se expiden ahora certificados de aptitud para los dirigentes;
de empresas, la enseñanza, aunque siempre práctica, es más;
doctrinarla y los grados tienen una jerarquía mayor, pues,
para iniciar los estudios, se requiere, como veremos luego, una.
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lieencia otorgada por .una facultad universitaria, o ser egre
sados de escuelas técnicas y superiores de comercio. Tan en:
eolaboraeíény armonía trabajan la escuela, la facultad y el
instituto universitario que algunas tesis de estudiantes se rea
lizan concurriendo a gabinetes y lugares de trabajó de la es
cuela y bajo. la conducción y patrocinio de profesores de la
misma, Por otra parte, los egresados de las eseuelas son alen
tados a culminar sus estudios asistiendo al instituto universi
tario o a la facultad:

.En España, aparte de las superposiciones y competencias,
en la época de la formación, los egresados de las escuelas y

de las facultades están habilitados, por sus respectivos tftulos,
de denominación semejante o equivalente, para presentarse a
concurso (oposiciones), aspirando a plazas' en funcíones jérár
quieas de la administración pública;

Lo ideal, y a lo que se aspira, es que no haya superposición
ui lagunas innecesarias entre la enseñanza secundaria, técnica
y profesional superior y la universitaria, lo que entre nosotros
todavía es fácil de conseguir.

Otro problema europeo, que aquí no existe por haber sido
bien resuelto desde el principio, es si los estudios económicos,
de no constituir rama separada, deben estar unidos al derecho
o a la ingeniería, como puede verse en el trabajo citado del
profesor Zlabek y a fs. 4 de mi informe anterior (9).

Nuestra preferencia para éste país sería eonaervar la situa
ción actual de facultades exclusivamente dedicadas al estudio
de las ciencias económicas y comerciales, realizando la integra
ción universitaria, de las ramas de conocimientos necesarios para
la buena administración de las empresas, en institutos inter
facultades, y en cursos para post graduados, lo que podría

(9) CH. RrST, F. DIVISlA y :M. ÁLLAIS, "El problema de la orga
nización de la enseñanza econó;mica en Francia", Revue d 'Econornie Po
litique, T. 63, 1953, p. 202.
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hacerse entre- Ciencias Económicas, Ingeniería, Derecho, Hu
manidades, Ciencias Químicas, Medicina etc.

2.3. - Evolución de la e(J'ntabilidad: incidencia 1m, la
.~nseñanza y 1m. el Derecho

Comenzaremos por recordar que la enseñanza de la con
tabilidad ha pasado por distintas épocas desde la rutinaria
y casuista, de maestros apegados a procedimientos sacramenta
les considerados insustituibles, hasta formas más libres que
tratan de adoctrinar cómo se refleja brevemente con esquemas
conceptuales y matemáticos la posición, movimientos e inere
mentos de los elementos que integran la empresa, así como las
relaciones de estos, entre sí, y del conjunto con el mundo ex
terior. Estos cuadros se fueron perfeccionando mediante orde
naciones, adecuadas a sus fines, para mejorar la previsión, fa
cilitar el análisis y hacer más eficaz el control.

Actualmente, los cambios que la contabilidad está expe
rimentando son de tal importancia que no sólo producen revo
lución en la propia técnica, sino que trascienden a las normas
legales que las rigen, cristalizadas para nosotros desde comien
zos del siglo XVIII y que figuran ya en las "Ordenanzas de
Bilbao" y en los sucesivos cuerpos legales. Tales cambios, natu
ralmente, inciden en el modo de ejercicio de las profesiones
clásicas de contador y auditor, causan la aparición de otras
nuevas y modifican ios planes y métodos de enseñanza.

El método de contabilidad por partida doble, descubri
miento culminante del renacimiento, instrumento de precisión,
intrincada y pequeña isla en el mar del empirismo, según Som
bart, dejó de ser mera forma para buscar el sustento en prin
cipios, a fines del siglo XIX o comienzos del XX, a influjos
de la legislación fiscal, que tomó, como base del impuesto, las
rentas y ganancias comerciales, industriales y financieras. Se
inicia entonces una fecunda e interesada dialéctica entre los
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<contribuyentes y el fisco para establecer qué es capital y qué
ganancias; qué es inversión, gasto y costo; cuándo una. ga

nancia está realizada y cuándo la distribución es de ganancias.
Se distinguen las reservas, de las previsiones, de las provísio-..
.nes, y de las cuentas de ajustes, ete., etc.

La función de contadores, economistas, analizadores y. crÍo:
ticos, viene a sustituir la de los tenedores de libros, tarea .que,
·.mecanizada, va siendo transferida a las máquinas y se prepara
.así~f()rmaciónde contadores que, utilizando el conocimiento
de los principios y .de los sistemas.modernos de registración,
construyen los planes, el lenguaje y las rutinas con que las
:máquinas electrónicas, con memoria, llevarán al día registros,
de infinita variedad de datos, con reproducción múltiple, ca
paces de captar relaciones de las que antes no se tenía noticia.

Aparecen los -planes dé cuentas nacionales y particulares,
para cada actividad de negocios, de modo que permitan trata
mientos de consolidación. La contabilidad de costos, en la que,
,con los contadores, colaboran los economistas y los ingenieros,
adquiere caracteres matemático - científicos y una importancia
nunca antes alcanzada.

Se cambia, sobre todo, el punto de vista influyente en la
-determinaeión del beneficio. Los registros siguen haciendo his
toria, pero es el futuro y las previsiones los que sirven para
calificar y valorizar los rubros y hacer la periodificación de

10s resultados (10).
"Entre las técnicas de la previsión -dice Pierre Lauzel,

'vicepresidente del Consejo Nacional de Contabilidad de Fran
-eia y profesor de los institutos de administración de empresas
de París y Caen-e- debemos hacer un lugar para la contabili
-dad. Me refiero a lo que llamo 'contabilidad activa' (dinámi-
-ca), es decir una contabilidad que, después de haber registrado

(10) Programas de Estudios, Seminarios y Trabajos del Instituto de
Administración de Empresas de París; Cursos 1961/62 y 1962/63, ps,
:36 y 37.
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y clasificado ordenadamente todos los hechos que interesan a·
la' vida de -la' empresa, utiliza las observaciones y datosvhís,
tóricos' como base de cálculos económicos, realiza previsiones:
y establece la carta náutica. (tablean de bord) (11).

Se transforman los sistemas ,clásicos de contabilidad, pa
trimoniales o estáticos y sus cuentas finales o estados finan
cieros, en dinámicos o del rédito y, frente a las distorsiones.
que causa un patrón de medida variable, aparecen- pretensiones.
de crear contabilidades estabilizadas.

La legislación," que permanecía inmutable, en cuanto a li ....
bros de comercio, según dijimos, desde el siglo XVIII, pega
un brinco y da cabida a las fichas y cintas magnéticas con
las que se mecanografían las contabilidades (12). El artículo 8
del código de comercio francés (que corresponde' al arto 45
del' argentino) ha sido modificado por decreto 85875 del 22/
9/53, permitiendo síntesis y recapitulación en los diarios úni
cos,'o múltiples centralizados. Mediante 'esta reforma, que exee
de a, las expresiones liter~le~ de la ley, se establece la contabi
lidad periódica y se traslada el centro de la contabilidad del
libro diario --qu~ ya no lo es- al mayor general, que con
centra el contenido de clasificadores menores (13).

La revolución es completa. Cambian los procedimientos de:
control que deben usar los auditores, cambia el contenido y la.
forma de enseñar contabilidad en las escuelas y facultades.

Por fortuna, para mejor conocimiento del variado instru
mental que trae aparejada esta extraordinaria evolución, se,
cuenta, como siempre se ha contado, con la colaboración de las.
empresas productoras y distribuidoras de los nuevos equipos,

(11) Lección sobre "Los principales aspectos de la previsión", en
el curso 1961/62, según nota citada anteriormente (10):

,(12) F.ltAN<;OIS GORE, "Valor probatorio de las contabilidades cen
tralizadas mecanografiadas", Revue Pranqaise de Comptabilité, NQ 41,.
p. 154. .

(13) Ver nota (12).
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para contabilidad y adm.iriistración, como Remington, Olivettí,.
National, IBM, etc. etc. .

2.4. - UN! plame« de enseñamea:'

Con. la evolución de que hemos venido haciendo eromea,
de .la técnica de la administración y de la contabilidad avan-:
zada por la sistematización mecánica de los datos extraídos.
de los registros, para hacer programas, tomar decisiones y rea
lizar la gestión, se entra al momento actual; que es pórtico.
de lo mucho que se espera y que, en la enseñanza de las cien
cias económicas, administrativas y comerciales, está c1!lificado
de revolucionario, lo que ha sido advertido por las escuelas,
secundarias y universitarias y que, cuando no fue previsto, se.
aprontan a afrontarlo.

En todas partes, fueron las escuelas de comercio, al final
del siglo XIX, las que, formando contadores instruídos en eco
nomía, derecho, matemáticas financieras, ciencias e idiomas,
prepararon el camino para el advenimiento de las facultades.
universitarias de ciencias económicas lo que está todavía ocu
rriendo. Las de España datan de 1943 y, en Francia, están al
nacer como rama separada.

La contabilidad, antigua como el lenguaje, de auge en el
renacimiento con la partida doble, es la que preparó camino
a nuevas disciplinas que aspiran, desde sus respectivos secto
res, a la mejor ubicación en el cuadro .general de los estudios.
comerciales y económicos y algunas, por merecerlo, lo eonsi
guen, resultando en realidad una evolución de la ciencia ma
dre: la contabilidad.

.Un momento memorable de esta evolución fue señalado por
el discurso inaugural del año académico 1926/27, en el Real'
Instituto Universitario de Ciencias Económica y Comercial de'
Venecia, del profesor Gino Zappa, en el que, partieudo de la
ubicación de la contabilidad a fines del siglo pasado y de 1Et-
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J.abor de su maestro Besta, para .darla el lugar que le corres
pondía "dentro del sistema de las ciencias sociales' " señaló
.que -aquélla no puede limitar su estudio a aspectos mecánicos.
debiendo adentrar las investigaciones hasta lograr la compren
.sión del mundo de la empresa. Para ello, lo más importante es
-el estudio de los principios \y de los métodos, perseverando eu
la conciencia de que "los resultados obtenidos no son sino ja
Iones que señalan el camino de la verdad".

Con una p'enetrante visión de lo que ahora está sucediendo,
.señala el profesor Zappa, invocando enseñanzas de Pareto, que
la vitalidad de una ciencia está causada por la constante trans
iormación de sus modalidades mientras subsisten las esencias
'que dan existencia al conjunto de conocimientos. "En el veloz
-ir hacia más vastos horizontes' " la contabilidad se transforma
-y supera constantemente.

La ciencia de la contabilidad desborda viejos esquemas
-y sus centros se desplazan desde las formas de registración ha
cia la investigación de la economía de 'Ia empresa, a la que
sirve particularmente, en sUS aspectos dinámicos. Pero la em
presa y la contabilidad son inescindíbles. En la primera nace
la segunda, pero aquélla la determina, hace posible su pereep
-cién y caracteriza su definición. La contabilidad, en su des
:arrollo, llega a constituir la técnica de la administración, de
.la que la teneduría de libros es parte. Economía de empresa,
-téeniea administrativa y contabilidad, integran un campo de
'estudios e investigaciones científicas, inseparable de la esta
.dístiea y de la matemática económicas.

Esta doctrina de integración de la administración y la
-eontabilidad, una de cuyas primeras manifestaciones teóricas

-;pueden encontrarse en los libros del contador-agrimensor Fran-
cisco Villa, a partir de 1840, alcanza su ápice con el ya his
-tórico discurso de Zappa, prohombre de la Escuela Italiana

-de Contabilidad, que ahora encabeza el profesor Pedro Oni-
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{la, su dilecto colaborador, mencionado en aquel discurso como
·uno de los que "en estrecha comunión de pensamiento presta
ron ferviente ayuda" al maestro.

El profesor Onida, fiel a esta corriente, vincula la con
tabilidad a la economía de empresa, exponiendo esta unidad.
con autoridad y brillo en su reciente libro "Economia d'Azien"
da", que forma parte del Tratado Italiano de Economía, di
rigido por Gustavo del Veeehio y Celestino Arena. En el ca-o
pítulo 1 de la segunda parte, se pone de resalto la vincula-o
ción de los métodos estadísticos y de contabilidad para el es
tudio de los aspectos cuantitativos de la empresa, cuya fina
~idad última es el progreso moral y material del hombre.

Vaya aquí emocionado recuerdo de aquel domingo de
marzo de 1962, en que el profesor Onida me recibió en su ca
.sa para conversar sobre estos temas, obsequiándome su último.
libro y ofreciéndose, generosamente, para aconsejarnos en la.
reestructuración de la enseñanza, planes de estudio e Institu-·
to de Economía de la Hacienda.

La evolución doctrinaria de la contabilidad, administra
ción y economía de la empresa, a que estamos refiriéndonos;
ha sido acelerada, ya lo dijimos, por la fuerza centralizadora
y relacionadora de los progresos técnicos de los últimos quin_o
ce años, con tabuladoras, computadoras electrónicas y máqui
nas de contabilizar y sistematizar racionalmente los hechos y
fenómenos de la empresa.

Cabe destacar 'que tan extraordinaria transformación, tan
inusitado .desarrollo, ha sobrevenido, de modo súbito, a una.
ciencia y a ~a profesión que, si bien por sus orígenes se re
monta muy lejos y tiene literatura desde el Renacimiento, su.
estado escolar y universitario lo adquiere en los albores de
este siglo, aunque alguna escuela, como la de París, haya sido·
fundada, precursoramente, a comienzos del pasado.

Las primeras escuelas de comercio, antecedente inmedia
to de las facultades de ciencias económicas, se crean por los.
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propios c.9merciantes,sus.corporaciones, cámaras o. bolsas, cuan
do Creyeron. que quienes habían de sueederles necesitaban más
cultura general y más conocimientos especializados en econo
mía y comercio; así como e11 los usos y en las técnicas instru
mentales al servicio de los fines de sus empresas.

No en todas partes la evolución y traspaso de los estudios
económicos y comerciales superiores, de las escuelas de comer
'CÍo a las facultades universitarias, se ha realizado en forma
ordenada y feliz. En España, las tres facultades de ciencias
políticas y económicas, creadas en 1943, en Madrid, Bilbao y

Barcelona, superponen y compiten actualmente con las escue
las superiores de comercio. Los egresados de uno. y otro lugar
ostentan títulos de denominaciones equivalentes que son ad
mitidos indiscriminadamente en las .oposiciones o concursos
para cargos públicos (ver antes: 2.2.).

En Francia. iniciados los estudios económicos en las fa
-cultades de derecho, subsisten los cursos superiores para con
tadores y administradores en las escuelas de altos estudios
mercantiles, al mismo tiempo que la universidad, por inter
medio de institutos, "capacita" para la profesión de econo
mista o administrador de empresa, carrera que,según me in
formaron en la Escuela Superior de Comercio de París, se
enseña realmente en esta escuela, con especial orientación al
estudio' de los medios instrumentales de la economía, dirección
y administración de la empresa. Hay, sin embargo, en Fran
cia,más eorrelación, mejor armonía y coordinación que en Es
paña, pues los docentes de ambos centros de enseñanza cola
boran y se ayudan. Estudiantes universitarios preparan tesis
asistidos por profesores y utilizando el material documental
y .bibliográfico de las escuelas de comercio, donde encuentran,
sobre todo en París, directores eficaces y entusiastas, con me
dios idóneos, para los mejores resultados. A su vez, los' egre
sados de las' escuelas, por consejo de sus directores y profe-
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seres, .van a las. facultades, son animados. cuando se estima
del caso, a proseguir estudios económicos y jurídieos para doc
torarse. <I:'ueden verse. otros antecedentes en las páginas 24 v

.25 de mi informe anterior. .-
Es interesante recorrer la crónica que de la evolueién de·

la enseñanza comercial y de ciencias económicas,· en muy ,bu~

.na síntesis, hace mi distinguido informante de Madrid, el pro
fesor Cuesta Garrigós, quien, al referirse a los cambios en el
mundo económico y en la técnica de Que se sirve con frecuen
cia, que se enseña en las escuelas privadas, no siempre con su
ficientes bases culturales y la debida jerarquía, expresa que
.~'la universidad tradicional está atacada de arterioesclerosis".
Un mundo nuevo exige nuevas enseñanzas y nuevos métodos
de educación (14).

Tan importante momento de la evolución y desarrollo ha
sobrevenido a una ciencia y a una carrera que estaban en cier
nes, lo que, naturalmente, es causa de confusión y desconcier
to. A veces la profesión se enseña al lado y como subsidiaria
de la ciencia jurídica, o de la política, otras en forma cercana
a la ingeniería, o técnica industrial, otras autónomamente sir
viéndose y siguiendo la marcha de los conocimientos jurídicos,
técnicos y matemáticos afines.

En todas partes, como entre nosotros, hay una gran pre
ocupación por dar a las carreras de ciencias económicas el lu
gar que merecen en el desarrollo de la cultura, de la riqueza
y bienestar nacionales. Se revisa su ubicación en el medio am
biente social y en el campo de la cultura; se cambian los pla
nes de estudios, los métodos de enseñanza, la designación y
funciones de las carreras; se estudian las necesidades de la
comunidad proyectando, hacia el porvenir, anhelos humanos.

En general, el contenido de la enseñanza, la orientación .Y
los métodos actuales de las escuelas de comerció, institutos de

(14) srso (Berna); p. 64.
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-eeonomía y facultades, están dirigidos a formar hombres capa
ces de desenvolverse con soltura, sin temor ni vacilaciones; con
asombro, pero con serenidad, imaginación y alegría, en este
illundo cambiante y arrollador, para los desprevenidos, de la
técnica moderna. Se trata de formar hombres con cultura ge
neral y una filosofía de la vida, espíritu crítico, fantasía y con
dieiones psíquicas y físicas, para afrontar los nuevos tiempos,
conduciendo el Estado y sus empresas públicas y privadas, ha
cia fines de servicio y utilidad común.

La organización de la enseñanza aspira a ser integral en
los países que he visitado. La formación de contadores-admi
nistradores, en sus distintas especialidades, y de sus auxilia
res y colaboradores, se cumple en las etapas escolares, a que
nos hemos referido, siguiendo un esquema unitario y que, en el
gráfico que acompaño, resulta de una generalización personal.
Este plan comienza en, o inmediatamente después de, la escue
la primaria. Se inicia con selecciones vocacionales, concurren
cia a los ambientes de trabajo y algunos entrenamientos para
los estudiantes del bachillerato y escuelas técnicas y profe
sionales, que continuará cumpliéndose, en la medida adecua
da, en las escuelas superiores y universitarias (ver antes: 2.1. ) .

Para el mejor aprovechamiento, orientación y valorización

del capitai humano, como ya lo dijimos, el ingreso a las escue

las secundarias es relativamente fácil, sin más limitaciones que

las impuestas por la capacidad de las aulas y el número de

docentes, en constante ampliación, y, mientras se cursa esta

etapa, se selecciona, por condiciones humanas, psíquicas e in

telectuales, los alumnos que harían mejor en seguir cursos es

peciales o en las escuelas técnicas, para negar a ser mecanó

grafos, operadores .de máquinas de contabilidad y tabuladoras,

tenedores de libros, archivistas, secretarios auxiliares, etc., etc.

Uná 'menor cantidad de ellos, con selección más cuidadosa y

depurada, .se elige para proseguir estudios superiores en las

208



OBSERVACIONES REALIZADAS EN UN VIAJE

escuelas y universidades, cuyas plazas limitadas, se relacionan
con la demanda de servicios profesionales de cada especiali
dad, los medios de instrucción y por la investigación sobre la
clase de enseñanza universitaria más útil para el país y para
los"estudiantes. En las escuelas superiores y en la universidad,
el ingreso suele ser selectivo y, en la práctica, según informa

"ciones recogidas, constituye una garantía de que los elegidos
proseguirán, sin deserciones, hasta el final la carrera comen
zada, no frustrándose empeños ni esfuerzos de quienes están
llamados a ser factores y destinatarios de la riqueza y del pro
greso, evitando así sensación de fracaso (15).

Casi al final de este ciclo superior terminan los estudios
para el administrador en sentido clásico -el contador- y des
de allí se hacen algunas divisiones por especialidades. La ma
yor parte prosigue e intensifica los estudios para la dirección
y administración de las empresas privadas: el economista de
medios o instrumental. Cierta cantidad, según los tiempos, con
tinúa estudios de economía y finanzas que, con la contabilidad
pública, forma los administradores del Estado y de las juris
dicciones públicas en que se divide. La menor cantidad, tal
vez, elige la tercera línea que cuenta con varias secciones o es
pecialidades: administrador de empresas financieras, banca
rias, de seguros, profesores, etc.

La matemática actuarial no constituye una carrera inde
pendiente, pero su estudio se intensifica cada vez más por ser
instrumental necesario en cualesquiera de las opciones e im
portante para la formación del Contador-administrador. Eco
nomista general, Administrador general de empresas y Admi
nistrador especializado en Seguros, Finanzas y Bancos.

La enseñanza universitaria debe ser fundamental, esencial,
para que las especialidades no transformen sus estudios en su-

(15) Ver nota (2).
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perfieialidad enciclopédica, palabrería inútil, con fáciles recetas
y "slogans" que de poco sirven.

Después de haber adquirido el bagaje cultura] y científi
co en que han de sustentarse especialidades mayores y de haber
tomado contacto con la vida, los egresados, juntos o separados
de aquéllos que se licenciaron en ciertas facultades, puedeu se
guir cursos complementarios o de especialización más minu
ciosa.

Tal es la organización que resulta de promediar lo vis
to y oído en España, Italia y Francia, en cursos oficiales de las
facultades de ciencias económicas y comerciales, en institutos
de administración de empresas universitarios y privados.

Formulado y explicado el esquema, vayamos a los deta
lles, con particular referencia a los planes de estudios.

En España, las Escuelas de Comercio, por decreto del
16 de marzo de 1956, se dividen en dos clases: Periciales y Pro
fesionales, y dos son los grados que en ellas se alcanzan: Pe
rito y Profesor mercantiles.

Para iniciar el grado profesional se debe haber cumpli
do el pericial. Hay escuelas de comercio profesionales que in
cluyen el pericial, en ciudades principales, p.e. Madrid, Bil
bao, La Coruña, Oviedo, San Sebastián, Santander, Sevilla, "Va
lencia y Vigo y periciales en ciudades importantes, como Lu
go, Badaioz, Córdoba, Logroño, etc.

El plan de estudios de los peritos mercantiles consta de
tres cursos y de otros tres el profesorado mercantil, a los que
se ingresa habiendo cumplido 14 y 17 años respectivamente.
Para el acceso al grado pericial, se requiere estar en posesión
del título de bachiller (superior, elemental o laboral) y, pa
ra seguir el grado profesional, poseer el de perito (ver infor
me anterior, pág. 5 y siguientes).

El plan de estudios vigente para Peritos MerCl1Inliles es:
Primer año: Religión, Matemáticas, Literatura española y re-
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daeción comercial, Geografía económica I, Física y Química,
FrancésI, Inglés I, Dibujo publicitario, Formación del espí
ritu nacional I, Educación física I, Enseñanza del hogar (pa
ra las alumnas) l. Seg'unclo Mío: Religión, Literatura univer
sal (especialmente española), Matemáticas, Elementos de con
tabilidad y teneduría de libros, Materias primas, Geografía
económica II (especialmente de América), Francés Il, Inglés
n, Taquigrafía y mecanografía 1, Formación del espíritu na
cional Il, Educación Física H, Enseñanzas del hogar (para las
alumnas) n. Tercer Mío: Religión, Historia de la cultura, Ele
mentos de derecho y legislación mercantil, Mercancías, Conta
bilidad general, Economía y Estadística, Francés IIl, Inglés
IlI. Taquigrafía y mecanografía n, Educación física III.

El plan de estudios para Profesor Mercantil es: Primer
año . Religión (dogma y moral), Derecho civil (obligaciones

y contratos), Economía, Tecnología industrial y agrícola, Téc
nica de empresas, Contabilidad aplicada 1 (en razón del su
jeto), Análisis matemático I, Legislación del trabajo y segu
ros sociales, Alemán, Italiano, Portugués o Arabe I, Forma
ción del espíritu nacional I, Educación física 1. Sequmdo año;

Deontología, Hacienda pública, Derecho mercantil, Geografía
económica de España, Historia del comercio, Análisis matemá
tico H, Contabilidda aplicada II (en razón del objeto), Esta
dística metodológica, Alemán, Italiano, Portugués o Arabe Il,
Formación del espíritu nacional Il, Educación física n. Tercer

año: Doctrina social católica, Integración y análisis de balan
ces, Organización y revisión de contabilidades, Contabilidad
pública, Legislación fiscal, Organización y administración de
empresas, Matemática financiera y nociones de cálculo aetua
rial, Alemán, Italiano, Portugués o Arabe IIl, Publicidad y

propaganda, Formación del espíritu nacional IIl, Educación
física nI.
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La enseñanza es oficial (regular) y no oficial (libre) con
obligaciones y formas de examen diferentes y, además, existen
pruebas de grado, o exámenes generales, para la obtención de
los títulos de Perito y de Profesor mercantiles, que constan de
dos ejercicios escritos y un examen oral, complementarios y
eliminatorios.

La Ley del 17 de julio de 1953 estableció los planes vi
gentes en las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales, en donde se otorga el título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Comerciales, en las especialidades de
Economía general, Economía de la empresa y Seguros, que
corresponden a las carreras profesionales de Economista, In
tendente o Administrador de empresas y Actuario de seguros.
Para el ingreso se requiere: a) poseer el título de Bachiller en
el grado superior y cumplir pruebas de acceso, o b) tener el
título de Profesor mercantil.

El plan de estudios consta de cinco cursos, el último de
los cuales se divide por especialidades, y las asignaturas son:
Primer año: Fundamentos de Filosofía, Teoría económica (in
troducción), Análisis matemático, Sociología, metodología y sis
temática de las ciencias sociales, Historia económica mundial
(especialmente moderna), Derecho civil (parte general), dere
chos reales y obligaciones); Idioma a elección (francés, inglés
o alemánj, Sequauio alío: Teoría económica (consumo, produe
ción, precios y rentas), Análisis matemático, Teoría del Estado
y organización política y administrativa, Historia econémíca
de España, Derecho mercantil, Estructura e instituciones eco
nómicas españolas en relación con las extranjeras, Religión 1,
Formación política 1, Educación física 1; T 8.1·cer año: Teoría
económica (dinero, banca ,economía internacional), Estadística
teórica, Derecho del trabajo e instituciones de política social,
Estructura e instituciones económicas españolas en relación con
las extranjeras, Política económica, Teoría de la contabilidad,
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Religión Il, Formación política Il, Educación física II; Cuarto
mio: Teoría económica (renta nacional y ciclos), Econometría
y métodos .estadísticos, Derecho administrativo, Política econó
mica, Hacienda pública (teoría), Economía de la empresa (or
ganización administrativa, técnica y comercial), Religión IlI,
Educación física IlI, Formación política IIl. Además a elec
ción del alumno, en cualquiera de los años, deberá cursar 'I'eo
ría del seguro,

El quinto año se divide por especialidades, en la siguiente
forma: A) Economía general: Organización, contabilidad y
procedimientos de la hacienda y empresas públicas, Política
económica, Economía de la empresa (contabilidad y financia
ción) , Sistema fiscal español y comparado, Historia de las
doctrinas económicas, Organización económica internacional
(eartels, trusts e instituciones económicas internacionales), Re
ligión IV; B) Economía de la empresa» Política económica, Sis
tema fiscal español y comprado, Contabilidad de la empresa
y estadística de los costos, Política económica de la empresa,
Verificación de contabilidades, Análisis y consolidación de ba
lances, Matemática de las operaciones financieras, Religión IV ;
C) S equroe: Política económica, Estadística aetuarial, Matemá
tica de las operaciones financieras, Derecho del seguro privado,
Seguros sociales, Teoría matemática del seguro, La empresa
aseguradora, Religión IV.

La enseñanza universitaria se divide también en oficial y
no oficial, con exámenes diferentes y además generales, previos
a los grados: los de Iíeenciado constan de tres pruebas: escrita,
oral y práctica. La primera consiste en el desarrollo de un
tema propuesto por el tribunal, consultando libros, durante
cuatro horas; la segunda en una exposición de media hora de
un tema sacado por sorteo, que el aspirante preparará durante
tres, utilizando también libros; y la tercera, en el comentario
de un texto y en la solución de un caso propuesto por el tribu
nal, pudiendo el aspirante, igualmente, consultar libros.
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Para obtener el grado de doctor, el aspirante deberá apro
bar cursos monográficos y trabajos de seminario y, luego, pre
parar su tesis-bajo la conducción de un director, quien auto
rizará su presentación. Durante quince días, la tesis quedará
a disposición de los catedráticos numerarios, los que podrán
pedir al decano que sea retirada. El mantenimiento y defensa
de la tesis deberá hacerse en sesión pública y el acto consistirá
en una exposición de no más de una hora de extensión, anali
zando las fases de la investigación, las fuentes bibliográficas
y medios instrumentales de que se ha servido para prepararla,
con conclusiones que deberá defender respondiendo a las obje
ciones que le presente el tribunal. La tesis se publica como
requisito previo a la expedición del título de doctor.

En una de mis entrevistas finales, en Madrid, el 24 de
abril de 1962, el catedrático de Economía de la empresa de la
Universidad, Dr. José María Fernández Pirla, profesor tam
bién de la Escuéla Superior de Comercio, me informó que, en
esos momentos, estaba a estudio de la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales, la reforma de la orga
nización de la Facultad y de sus planes de estudios. La licen
ciatura comprendería cinco cursos y el doctorado uno; los cua
tro primeros, comunes y, desde el último de la licenciatura,
divididos por especialidades.

Entre los proyectos que me enseñó el profesor Fernández
Pirla, hay uno que propone la división en especialidades a par
tir del cuarto año, acumulando al principio, con algunas alter
nativas, las asignaturas de cultura y técnicas, de carácter ge
neral, para las tres especialidades.

Lasasigrnat1¿ms de ca1"ácte1" geneml o C01n1¿neS, a figurar

en los primeros cursos, serían: Lógica o teoría del conocimiento
científico, Sociología, Psicología, Introducción a la ciencia eco
nómica, Historia económica mundial del mercantilismo hasta
nuestros días, Teoría del consumo y de la producción, Forma-
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ción de los precios y de las rentas, Historia económica de Es
paña, Estructura económica mundial, Teoría económica del
dinero y del comercio internacional, Estructura económica de
España, Política económica (dos cursos), Matemática (dos cur
sos), Estadística, Econometría, Teoría económica de la conta
bilidad, Economía de la empresa, Instituciones fundamentales
del derecho privado, Derecho mercantil, Derecho del trabajo,
Derecho fiscal, Organización política (formas históricas), De
recho político, Hacienda Pública, Teoría de la renta nacional.

Asignat1tras específicas: Rarna A, de Economia 'Generai:
Problemas especiales de estructura económica mundial, Hacien
da pública española, Política económica Hf, Historia del pen
samiento económico, Planificación económica. Rarna B, de' Eco
nomia ele la Emp1'esa: Contabilidad de la empresa y costos,
)1atemáticas de las operaciones financieras, Hacienda pública
española, Política económica Hf, Métodos estadísticos para la
empresa, Análisis de balances, Técnicas y métodos de la orga
nización de la empresa. Rama C, Aciuariai . Estadística actua
rial, Matemáticas de las operaciones financieras, Hacienda pú
blica española, Política económica Hf, Derecho de seguro pri
vado, Matemáticas del seguro, Seguridad social, Economía y
financiación de la empresa aseguradora.

Ahora estoy averiguando cómo siguió la consideración de
la reforma que se proyectaba cuando estuve en Madrid: desde
qué curso del plan de estudios comienzan las especialidades y
la división de las carreras y qué resoluciones hubo sobre el
cambio y extensión de la rama B y las demás proyectadas.

El plan de estudios de la Escuela Superior de Comercio
de París es de tres años, en el último de los cuales se puede
optar por seguir alguna de las siguientes especialidades: 1)
Secretariado general, 2) Finanzas y contabilidad, 3) Rama
jurídica y 4) Distribución y comercio exterior. En el cuadro
general de los cursos, las materias se clasifican teniendo en
cuenta:
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1. - Medio económico y sociológico: Economía, Sociología,
Problemas de la economía contemporánea, Geografía económica
(dos. cursos);

II. - Medio instit1wúm¡al: Derechos: Civil, Comercial, Co
mercial comparado, Comercial internacional, Público; Social,
Contencioso civil, comercial y administrativo, Penal aplicable a
los negocios y el derecho relacionado con los cambios interna
cionales;

III. -F1l11wión administrativa y social: Organización de
las empresas, Psicología en la empresa, Cobertura de los ries
gos, Técnica de la expresión escrita y oral, Informes escritos
y orales.

IV. -Función financiera y de contabilidad: Gestión fi
nanciera y de contabilidad (tres cursos), Gestión de la previ
sión, Matemáticas financieras y Estadística (dos cursos), Eco
nomía financiera y fiscal, Relaciones de la empresa con las
instituciones y con los mercados financieros;

V. - F1bnci6n comercial: Organización técnica de la dis
tribución, Idiomas extranjeros (tres cursos ele inglés y tres
con la alternativa de alemán o español).

Todos los años se hacen cursos optativos, algunos ele los
cuales hay que seguir, sobre otros idiomas, Mercado Euro
peo, etc.

Ningún alumno puede repetir curso, que para su promo
ción debe aprobarse completo, sin justificar la excepción' ante
la Dirección, con la autorización del Ministerio de Educación
Nacional. En principio, la repetición s610 se autoriza a los que
tienen buen promedio y, en París, no lo pueelen hacer más ele
10 alumnos por curso, por falta de lugares. En el último año
se pueden repetir asignaturas, en vez del año completo, cuan
do el alumno tiene un alto promedio. Para recibir las pruebas
escritas y orales se constituyen tribunales especializados con
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miembros designados por la Escuela y el Ministerio de Edu
cación.

En los cursos especializados las asignaturas son:

1) Secretariado geneml: Organización y control de la con
tabilidad, Contabilidad analítica de explotación, Matemáticas
financieras, Estadística y sus aplicaciones, Investigación ope
racional, Informes escritos y orales, Derecho contencioso civil,
comercial y administrativo.

2) Finanzas y contabilidad: Organización y control por la
contabilidad, Complementos de gestión financiera y de contabi
lidad, Matemáticas financieras, Estadística, Derecho penal apli
cable a los negocios.

3) Rama j1w'ídica: Sólo la pueden seguir quienes hayan
cursado primer año de la Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y los cursos comunes de la Escuela, Se divide en
dos partes: una hasta la altura del segundo año de la licencia
de derecho y la otra hasta el tercero, ambas con particularida
des y orientación comercial.

4) Distribución y comercio exterior: Derecho y cambios
internacionales (comprendidos los contratos de transporte y
aduanas), Organización técnica de la distribución (complemen
tada con trabajos prácticos), Idiomas extranjeros (dos), Ne
cesidades y excedentes de las grandes zonas geográficas mun
diales,

Sin desconocer al alto nivel de la formación profesional
de las Escuelas de Altos Estudios Comerciales, la enseñanza
universitaria de las ciencias económicas se realiza, en Francia,
entre las facultades de derecho y los institutos de administra
ción de empresas. En París, uno de ellos forma parte de 8U

Universidad, con organización general independiente y al que
nos referiremos más adelante.
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En Italia, según resulta de información directa y de la
producida por la profesora O. Marehi, en la revista BrEC NQ
58, pág. 77, la escuela media comercial se divide en tres eta
pas: inferior, elemental y superior. A la primera etapa dc
tres años se ingresa sin examen y prepara para la escuela
elemental; a la segunda etapa de dos años ingresan los que
aprobaron la anterior y forma técnicos y tenedores de' libros;
a la escuela superior o instituto técnico superior, ingresan los

que cursaron la elemental. El curso dura cinco años, alcan
zando nivel para ingreso a la Universidad y con licencia en
contabilidad, idiomas y estadística. En las universidades ita
lianas, la licenciatura en economía y comercio tiene un plan
de estudios de cuatro años y pueden iniciar su curso, mediante
selección, quienes estén en posesión de un diploma de madu

rez clásica o científica, o habilitados por institutos técnicos
comerciales, industriales, náuticos, etc.

Las asignaturas son: Tres cursos de dos idiomas extran
jeros (debiendo optar, al matricularse, entre francés o espa
ñol y entre inglés o alemán), Economía política (dos cursos),
Instituciones de derecho privado, Instituciones de derecho pú
blico, Matemática general (análisis), Contabilidad general, Mer
ceología, Estadística (dos cursos: metológica y económica),
Geografía económica (dos cursos), Derecho del trabajo, Mate
mática financiera y aetuarial (dos cursos), Contabilidad apli
cada, Economía y política agraria, Finanzas, Derecho comer

cial (dos cursos), Política económica y financiera, Historia
económica, Técnica bancaria y profesional.

Además, periódicamente, se incluyen materias complemen
tarias que, en el año académico 1960/61, en Florencia, fueron:
Derecho procesal civil, Demografía, Derecho tributario y Téc

nica administrativa de las empresas agrícolas y mineras, que
se dictan durante el cuarto curso.
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Los grados que confiere la facultad son: 'Doctor Comercia
lista', o 'Doctor en Ciencias Económicas y Comerciales', que
habilitan para el ejercicio de la profesión y la enseñanza.

Las facultades universitarias -en Italia- están por expe
rimentar cambios en sus planes, mediante la incorporación del
estudio de técnicas nuevas de mecanización y automatización
de la Contalibidad y por la creación de ramas particulares
de especialización. En. la Facultad de Florencia, se dicta un
curso especial sobre turismo (16).

2.5. -Las· profesiones

Con la modificación de las técnicas de organización, de
dirección, de administración y de contabilidad, de las teorías,
principios; medios y fines, cambian los servicios demandados
de los contadores por la comunidad, los grandes académicos, la
función y modo de ejercicio de las carreras, así como la deno
minación de las profesiones que pueden ejercer los egresados
de Ciencias Económicas.

La tradicional profesión de contador, cuya primera fun
ción histórica ha sido la de administrador de empresas, auditor
y, luego, perito judicial, contador público, síndico liquidador,
asesor y liquidador impositivo, se va así dividiendo en más es
pecialidades, añadiendo la de consejeros, analizadores de mer
cados y de balances, matemáticos, estadísticos, eeonometristas,
actuarios, promotores y, en la actualidad, con pretensión uni
ficadora comprensiva de la mayoría de las funciones enume
radas, para luego volver a separarse en especialidades, el eco
nomista de empresa, que, en algunos casos, especialmente en
cursos extrauniversitarios, se llega a designar dirigente de em
presa, que es función y no licencia académica, cuya aptitud
podrá ser certificada, pero el cargo, en una organización li-

(16) SIEC NQ 58, p. 76.
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beral, se confiere, en competencia, a los mejores dotados en
cultura general, información .y experiencia.

Las facultades suelen hacer facultativos o licenciados y

doctores en la ciencia o rama del saber que aquélla compren
de, a veces con mención de la especialidad cursada, cuando
existe división final de especialidades. Esos títulos en algunos
casos, habilitan para el ejercicio liberal de la profesión en las
especialidades concretas que la vocación, las circunstancias del
ejercicio o cursos de post-graduados, vayan atribuyendo. En
ciertos grados, habilitan para la docencia.

En Francia, los egresados de facultades e institutos su
periores de carácter económico y comercial pueden aspirar a
los siguientes destinos y funciones:

1) Directores, administradores o encargados del control
en la administración general de la Nación, en jurisdicciones
menores; empresas autárquicas, o reparticiones;

2) Gerentes, administradores, asesores o encargados del
control de empresas privadas;

3) Funcionario o auxiliar de la administración de justi
cia en materia económica, financiera, matemática o de conta
bilidad;

4) Docente en escuelas secundarias o universitarias.

Los títulos que se expiden son, en las Facultades de Dere- .
eho y Ciencias Económicas, de licenciado en alguna de esas
ramas y, en las Escnelas Superiores de Comercio, de perito con
tador (expert comptable), certificando las especialidades de Se
cretariado general, Finanzas y contabilidad, Jurídica y Dis
tribución y comercio exterior. E.n el Instituto de Administra
ción de Empresas de la Universidad de París, se certifica la
aptitud conseguida para el desempeño de esa función.

Pero en Francia, como en otros países europeos y ameri
canos, aun se. conserva, en forma evolucionada, la organiza-
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ción tradicional de los gremios, profesiones, artes y oficios.
"L'Ordre des Experts comptables et Comptables Agrées", que
podríanios traducir por "Consejo Profesional de Contadores
y de Contadores Autorizados ", es el que, en representación del
gremio, admite en el cuerpo a quienes alcanzaron y acreditan
condiciones, autoriza y respalda con su prestigio y normas éti
cas el ejercicio de la profesión, en las distintas especialidades
que la vida va creando, entre las que están las de los" Commis
saires aux comptes" (auditor), etc. A fin de obtener la incor
poración a la Orden y la licencia efectiva para el ejercicio de
la profesión, se requiere acreditar estudios universitarios o su
periores en facultades, escuelas, institutos, conservatorios, que
se seleccionan y determinan con precisión y, además, demos
trar una prolongada estadía realizando trabajos profesionales
bajo la supervisión y responsa~ilidad de un miembro de la
Orden, cumpliendo jornadas enteras de trabajo. Se rinde ade
más ante un tribunal especial varios exámenes: uno prelimi
nar, para acreditar condiciones básicas, otro intermedio y otro
al final de la estadía. El tribunal examinador está formado
por funcionarios de la Dirección General de Enseñanza, po-r
miembros de la Orden, por profesores de la Facultad de De
recho y Ciencias Económicas y escuelas superiores, magistra
dos, funcionarios de finanzas, ete., etc.

Existen disposiciones que reducen los exámenes y las es
tadías cuando los candidatos acreditan, de otro modo, cultura
general, información especializada y experiencia práctica en la
profesión o rama a que aspiran.

En España, las carreras económicas y comerciales que se
cursan en las escuelas superiores de comercio y en las facul
tades de ciencias políticas, económicas y comerciales (rama
económica), habilitan pa-ra presentarse a oposiciones de Eco
uomista de Estado, Inspectores técnicos del trabajo, Estadís
ticos técnicos, Técnicos de los ministerios civiles, Agentes de
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cambio y de bolsa, Corredores de comercio, Intendentes al ser
vicio de la hacienda, Peritos en contabilidad del Estado, Ins
pectores de tributos, Contadores del Estado, Ayudantes comer
ciales del Estado, etc., etc.

La denominación de las carreras, según informé en 1936
(págs. 5 y 11), eran; Profesor mercantil, Intendente mercan
til y actuario, las que, más o menos se mantienen con modifi
caciones que amplían el sentido de cada una de las especiali
dades; licenciado en economía general, en economía de empre
sas y en seguros.

Las funcionse de la Orden o Consejo Profesional, las cum
ple el "Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España",
el que realiza tareas culturales, tales como congresos y confe
rencias, publicaciones, traducciones, etc.

Los licenciados en economía y comercio de las universida
des italianas tienen posibilidad de dedicarse al ejercicio de la
profesión libre, a la enseñanza y de ocuparse en la adminis
tración pública o en empresas privadas.

Los planes de estudio, como ya hemos visto, permiten el
conocimiento de las haciendas y de las empresas, en todos sus
tipos y tamaños; Ia estructura, los fen6menos, leyes y princi
pios que las rigen, sin demasiadas -especialidades, que se lo
gran después, en cursos para post-graduados, en institutos es
peciales dependientes de las universidades, o privados. Hasta
hace poco, los cursos de perfeccionamiento eran escasamente
frecuentados, pero, por la preocupación de las universidades,
cada día la concurrencia es más numerosa.

No quisiéramos terniinar este capítulo sin plantearnos uu
problema, que es corriente y que ya lo consideramos en la pá
gina 11 del informe anterior. Lo acaba de tratar nuestro esti
mado colega Dr. Karel Zlabek en su trabajo" Afinidad origina
ria y metodológica de la ciencia económica y de la técnica",
que se public6 traducido en "Note di economía aziendale ", en
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noviembre de 1962: ¿ Con qué otras carreras tiene más afinidad
la licenciatura de ciencias económicas y comerciales?

La mayor parte cree que sea actualmente con las ciencias
exactas, por sus similitudes metodológicas, y, por su contenido
y finalidad, con la sociología y las ciencias humanas y del os
píritu.

Se piensa, en cambio, que la vinculación tradicional con
las ciencias jurídicas reduce el impulso social de la profesión,
llevando a los contadores a ser peritos judiciales, en vez de
administradores de empresas públicas y privadas. Laubieación
de las ciencias económicas al lado de las ciencias jurídicas, di
ce el profesor Zlabek, no corresponde a un país en desarrollo,
industrializado.

2.6. - Cultur« pedagógica ele los docentes

Una parte de los egresados de las facultades de ciencias
económicas y comerciales se dedican a la enseñanza a distin
tos niveles, en las aulas y en las empresas, y, para preparar
los, las escuelas superiores y universitarias hacen de este des
tino una especialidad, organizando de modo permanente -a
veces temporario-- cursos o institutos de pedagogía y meto
dología (ver mí informe anterior, pág. 38).

Por otra parte, es de tener en cuenta que, como antes no
existían esos cursos, cuya necesidad se siente más ahora, por
el crecimiento de la población escolar y por la valorización de
la enseñanza en su aspecto espiritual general y para la produc
ción económica, se hace necesario extenderlos a los profesio
nales actualmente dedicados a la enseñanza, que tienen con
diciones naturales, pero que, frecuentemente, carecen de la in

.formación y preparación teórica suficiente.
En casi todos los lugares a que concurrí, fue éste un te

ma de conversación con mis informantes, insistiéndose mucho
en la necesidad que las escuelas y facultades tienen de organi-
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zar, con relativa urgencia, deliberaciones, estudios, ejercicios,
entrenamientos, investigaciones pedagógicas, de los que resulte
el conocimiento de lo que se hace y de lo que se debe hacer
para enseñar en las universidades. El mismo asunto es de fre
cuente consideración en los congresos, cursos y publicaciones
que realiza la "Sociedad Internacional para la Enseñanza Co
mercial".

Los temas propios de estudios y deliberaciones, en mate
ria pedagógica, suelen ser: fines y clases de educación adecua
da para los estudiantes de ciencias económicas y' comerciales;
organización docente de la enseñanza y de los institutos de
investigación universitarios; organización de ambientes de en
trenamiento profesional; correlaciones entre las tareas docentes
teóricas, prácticas y de investigación; organización particular
o integral de la enseñanza comercial elemental, media y superior
y de las carreras principales y auxiliares, teóricas y prácticas;
extensión y naturaleza de los planes de estudios; división de
las asignaturas en ciclos y departamentos, su determinación y

clasificación ordenada y jerárquica; elementos y bibliografía
que el docente debe indicar o proporcionar al alumno; formas
de comunicación de los docentes entre sí, y del equipo, con los
estudiantes; sistemas de enseñanza teórica y práctica adecua
dos a cada materia y al medio ambiente escolar; formación hu
mana, cultural e información profesional a los estudiantes;
grado de especialización; formas de adaptación y de coloca
ción de los estudiantes en la vida activa; si los departamen
tos o institutos pedagógicos de las universidades deben corres
ponder a cada facultad, o ser generales, separados luego por
clases de estudios; cursos especiales de filosofía, teoría del
conocimiento, metodología, estudios sobre el lenguaje general y

aplicable a cada ciencia o técnica, en particular; conocimien
to y distinción de los problemas de las ciencias teóricas y em
píricas, racionales e histórico-sociales y de los modos de in-
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.WJ.¡;ific.ar la vida y la eficacia docente en las universidades,
formas. de selección, orientación vocacional, división de earre
ras, exámenes y otr'as maneras de promoción. . ..... . .

En.todas partes se ~i.sponen a realizar y, en cierto modo,
ya lo realizan, entrenamientos para profesores. El Centro pa
ra el Progreso de la Enseñanza de la Escuela Superior de Co
mercio de la Universidad. de Stanford, con el que mantene
mos relaciones, y otras facultades norteamericanas así 19 ha
cen, como lo informan en los cursos de SIEC. En estos cen
tros de las universidades norteamericanas se enseña unetcdo
logía y se hacen prácticas, por docentes que están al comien
zo de su carrera (y contraen la obligación de continuarla),
sobre la mejor manera de enseñar economía y comercio y so
bre cuyos problemas principales, referidos a la ciencia mis
ma, realizan investigaciones y estudios de profundidad (17).

Es importante reparar en los últimos números de la "Re
vista Internacional para la Enseñanza Comercial" eSIEC) ,
en los que se encuentran muchas informaciones relacionadas
con la formación pedagógica de los docentes dedicados a la
enseñanza comercial y económica. En el número 58, pág. 63
(citado en nota), hay un artículo sobre la enseñanza comer-

..eial en Francia, del Inspector General de Enseñanza Técni
ca, M. Nogues, al que varias veces nos hemos referido, quien
dice que en la época actual, de aceleradas modificaciones téc
nicas, es más importante agudizar el espíritu de observación
y de investigación que amontonor informaciones transitorias y
precarias, y que el cambio de los métodos resulta más impor
tante que el de los programas. Allí mismo, pág. 76, es donde
la profesora florentina, Oretta Marchi, al comparar la ense
ñanza de la técnica comercial en Italia y en los Estados Uni
dos- emite juicio sobre el valor de los "testll en las escuelas

itllli;anas afirmando que faltan en Italia cursos sobre méto-

(17) Ver." nota (1'6).- ..~ »,
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dos pedagógicos para 111. enseñanza de la ciencia económica,
Io que constituye un "grave problema que los jévenes-Iíeen
ciados deben resolver solos y, además, sin guía ni recuerdo
escolar". En ese mismo número, pág. 168, puede verse el 'ar
tículo de Stanley J. Idzerda, profesor de la Universidad de
Micbigan, sobre las Humanidades yla formación de profeso
res, en el que, de modo general, pondera la formación huma
nista de los docentes para despertar su agudeza y sensibili
dad en el trato con los alumnos y para dotarlos de una ade
cuada conducta intelectual para con los estudiantes a fin de
proyectarlos hacia el futuro, dándoles una idea clara de lo
que ,son y pueden llegar a ser, así como del valor de los libros
y de los maestros. Señala que el principal deber del maestro
es enseñar con el ejemplo, suscitando emulación, y que todos,
maestros y estudiantes, deben saber- que no existe separación
entre el pensar y el hacer, por lo que la teoría y la práctica
deben ser armonizadas para que, en forma concurrente, cum
plan la tarea de formar los profesionales del porvenir. Dice
también que los conocimientos del estudiante deben estar for
mados por humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales
y educación pedagógica, por partes iguales.

En el número 59, pág. 52, se encuentra de nuevo otra
referencia a los "test" en el medio ambiente europeo expresa
da por un funcionario de Biemens, el señor P. Schulz y, eu
la pág. 79, un importante trabajo del Dr. A. Rinsoz sobre los
resúmenes para la enseñanza del derecho y las ciencias eco
nómicas; donde, entre otras muchas cosas interesantes, se refie
re que no siempre se eligen los mejores métodos de enseñan

za, en raz<?Il de haber estado descuidada la formación de los
docentes en el pasado y que, en definitiva el valor de la en
señanza depende del método que se. aplica, enumerando, como
formas docentes, Iasclaaes magistrales, los dictados, 'las lec
turas y los coloquios entre profesores y ªlumn.Qs, para con-
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eluir ponderando la enseñanza activa realizada mediante re
súmenes hechos por los estudiantes; en los cursos inferiores, y
por el método del caso, en' los superiores.

En el número' 60, pág. 14, está el artículo de Elizabeth
T. Van. Derver, sobre pedagogía y estudios económicos y mer
cantiles, donde' hay mucho material aprovechable. paraIo .que
.es materia de este capítulo, En el ntis~onúmero se Pllyqeri
ver algunas referencias ,a la enseñanza de la contabilidad ~n

las escuelas secundarias y el anuncio de un número especial,
sobre el método del caso.

Finalmente, en el dedicado al curso de Berna, está el
.artíeulo de Gustafson Jessie, de Hollywood (USA), sobre l¡l
.enseñanza en las escuelas y universidades de los Estados Uni
'dos, donde menciona la extensión y profundidad del entrena
nniento docente de los egresados que van a dedicarse a la en
señanza, particularmente referido a lo que se hace en Cali-
'fornia. ' ,

A lo que llevamos dicho se podría agre!5ar que, aunque
'los egresados de ciencias económicas no vayan a dedicarse a
¡la docencia, deben tener presente lo que dice Marcel Demon
'que del economista de empresa, el que tiene, como :función eS,e11
.eial, comunicar y comunicarse con todas las personas que f(jr
unan el equipo humano, difundiendo conocimientos, gatos, no
ticias, en cuya tarea resulta ser un maestro en función perma
mente, para lo que necesita amplios conocimientos de la pe
«íagogía (18).

Se impone, pues, proporcionar enseñanza pedagógica a los
-¡futuros docentes y administradores, para lo cual podría orga
inizarse un instituto universitario de carácter general, en la
'Facultad de Humanidades, o incorporar materias sobre pe
dagogía y métodos en nuestra Facultad.

(18) "~le et .:fomtioIllJ. de l 'eeonomíate dans l'entrepise", Du,noil.,
:;París '1962, p. 30.
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3.~eO~ABORAeION UNIVERSIDAD - INDUSTRIA

;3.1. :- Enseña1iza, práctica 'Ji seminarios

Las lecciones ex-cátedra mantienen siempre su original
y-clásica importancia, pero la tendencia general es, como de...
-cimos 'en el capítulo anterior, a que la enseñanza- se realice de
IQ,odo más sencillo y activo, con lecturas comentadas, diálo
gos, coloquios, apuntes y seminarios (19).

Siguiendo la orientación americana, vinculados a las cá
tedras; donde se enseña doctrina y principios, funcionan, en,
los lugares por mí visitados, institutos de investigación y apli
cación para estudios y trabajos especializados y para la for-.
maeión y entrenamiento profesional.

De las informaciones y revistas que me proporcionó el
.profesor _Félix Schmidt, de Suiza, y en los artículos citados, se:

advierte que, en las Universidades de Ginebra, Príburgo y

Lausana, la enseñanza de las ciencias económicas, -particulal'
'mente Economía y Organización de la empresa, a pesar de la.
falta de espacios y de número suficiente de docentes e inves
tígadores está complementada por centros de investigación e,

institutos especializados en automación, máquinas - electró
nicas, programación, sistematización de datos, motivación _Y'
-otros, donde -Ios estudiantes; egresados y administradores am
plían conocimientos y se forma el personal técnico para la ad-,
ministración de las empresas grandes y medianas.

Además, en la instrucción de los estudiantes de las F'aeul-,
tades de Ciencias Económicas y Comerciales, colaboran con las:
-escuelas, facultades e institutos, las empresas, con finalidades
coincidentes, aunque pueda haber diferencias en ,los ideales.
sistemas y métodos seguidos por cada-parte. En todos los casos,

. (;t9) . ~~.·RINsoz, "Los memoriales (cabiers d 'enseignement - work-.
'book) para la enseñanza del derecho y de las- ciencias económicas"s,

SIEe NQ 59, p. 90. -
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se w.'ocura formar, mediante asistencia .recíp'~o~~l}.OII?bre!>.,ca:-;
paces depropender al desarrollo' económico de ·,sú.~· iespeetiv~~

países. Seconsidera que tan lluporúmte c~n¡Q'ios liienés dt~i;
,pitaf y, Iasf~erza,s: del" i~abajo, e~ otga:njz'~r: ~,ña·iD.telige~té
dirección, 'en equipo,' ~Qn: _"éÓlabOl.'ad9¡~s'prófesióü~.lesiiidiVi~
duales", término ªc~ado por laG~n~~af EÜ~~tdc;qri~, auit~
que qis~utible tiene ~Xpresi~aa(fyesti nirty 'difun¿Üdo. For~
~aIi el grupo de estos ~QláboraClorés proNsi?uales 'los'=&oritado~
res, -asesores, auditores, actuarios, psic~~ociÓrog6~;'inv~l?p~aO~
:r.es de mercadaeconomistas de empresas, ete., ete., quiétiescóad::
,yuvan con la ad.m.ipÍstráci6n' d~ las empresas en l~s"taiéás de
promoción económica y con los centros de enseñanza, para pro
aeguirIa formación escolar y práctica de-l~s:futJirosdirigentes
y de sus auxiliares. ' , " ..' " .. ' ,

Es así también como, en todas partes, estudiantes, investí
;gadores, ,docentes y funcionarios alternan la labor de las aulas
~on la de los, laboratorios y ambientes de trabajo, realizando
'experiencias en el seno mismo de los estableeimientoaen que
se clllliplen las estadías, cursos de' verano y 'sandwich', ade
'más de otros entrenamientos, paralelos a la escolaridad o pre
vios a la iniciación de cargos permanentes. Al mismo tiempo?
~n las universidades, se organizan cursos para post-graduados
de distintas facultades, a los que concurren también e,mpre
'sarios, Además, profesores y funcionarios realizan un sinnú
'mero de tareas con el fin de mejorar la información y la capa
-eidad de los trabajadores y dé sus dirigentes (20).

"La consecuencia natural --dice el inspector Nogues
'será la estrecha colaboración de las escuelas con las empresas:
las estadías en las empresas dan a los estudiantes sentido de

(20) P. F. DRUCKER, "La; gerencia de empresas", Sud::unericana,Bs.
Aires 1957, p. 432; T. RAlSON, "What next in higher education ~ ", 'Tlle
Statist', marzo 1962, p. 812;R. GROSJEfu'f, "L'enseigneinent eommercial
-dans les. universités romandes", SrEe (Berna), p. 43; G., A. FIECHTER,
"L'école des ehefs d'entreprises", ibidem, p. 51. Ver también allí el
"Informe del prof. Cuesta Garrigós, p. 67.
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ia~~a:lidad y de íos negocios. Por ese fuótivó liemos ÍJicbrpófátÍo.
tales estadías á la eééoláfidád. La eseüela prepara para la vida;
Es necesario reconocer qué, en esto, íos rfan¿eses"hemos Íiecno.
ún eláro Viraje -qúé ha sido muy pfbvecI>:0so pár~ la enseñaÍlza",
hasta ahora lPi poco teórica y abstracta. NoS precede ei pro
greso técnico, las .generaclones que lÍegilii hOS empüjan, ésta
rnos obligados a adaptaciones constantes y á actitudes progre
sistas, si queremos hacer obra liül y eflcaz". (Bev. citada.

p~.. 73)~ " "
E~sten, por todas partes,. D:nicliOs institutós a los que

concurren universitarios de formación heterogénea, técnicos,
empresarios, ete., para completar o especializar su formación,
según resulta de informaciones que teníamos antes de este Viaje
~ de la recogida. En Lausana funciona el IMEDE (Instituto
de Métodos de Dirección de la Empresa) creado en 1957. En
el número especial de SIEC dedicado a los cursos de Berna.
(pág. 51), G. .A. Fiechter, su secretario, manifiesta que eh ese
instituto se forma el estado mayor internacional del Inundo.
industrial del porvenir, añadiendo que no es propio de nuestra.
época hacer hombres - máquinas, sino conductores con gran ca
pacidad intelectual y en la técnica administrativa, que, a la.
iniciativa, condiciones morales, aptitud de mando y experien
cia, unan sólida formación profesional, cultura metódica y cien
tífica, que sólo pueden proporcionar las universidades, como
10 hacen en los Estados Unidos, Suiza, Italia, París Madrid,
incorporados a esas corrientes.

En Ginebra está el CEI (Centro de Estudios Industria
les) y. entre las cuatro universidades de la 'Romande' (Gine
bra, Lausana, Friburgo y Neuehatel), se acaba de crear el

COREDE (Comunidad Remandé de Economía de la Empresa)
que tiene carácter más amplio y general y en el que, con pro
fesores de las cuatro universidades, füüeionarios y empresarios;

de la región, se organizan cursos estableciendo vinculaciones.
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entre alumnos. docentes e industriales dé la zona. Sobre§sta
institución se formulan ya los. :tnejoJ.'~ vaticinios y augurios. .

En Italia, existen institutos en las .diversas regiones indus
triales y universitarias, con organización varia e importancia
y finalidad análoga. Desde antes teníamos abundantes infor..
maciones de IPSOA (Instituto de Organización de la Empresa
para Graduados) i

En el número 58 de la revista SIEC; pág. :44, hay infor
mes del JET (Junior Exeeutive 'Praining Program}, curso ,in
tensivo de seis semanas. que funciona en los Estados Unidos,
Universidad de Massachussetts, para analizar los principios ge
nerales de admnístraoión y desarrollar la capacidad deutili..
zarlos y de tomar decisiones por los participantes, general
mente extranjeros. Su doctrina tiende a evitar la división exee
siva de las funciones de la empresa, considerando que produc
ción; personal.. finanzas y mercado están .entrelazados y que
cuant-o atañe a cada una de sus partes afecta a la estructura
y al conjunto. El plan del curso comprende Estadística, Con
tabilidad, Financiación, Organización, Control de produeeión,
Mercados, Personal, Relaciones Laborales, Eeonomia e Inves
tigaciones, con 'posibilidad de que cada estudiante amplíe sus
clases en las ramas qué le interesen. La función docente de
JET se cumple en ·la Escuela de Administración de aquella
universidad y con visitas a los establecimi~ntos industriales. El
sistema de enseñanza es en seminarios, donde se aplica el mé
todo del caso.

El SITO -Centro Suizo para el Entrenamiento en Segu
ros---' (revista de SIEC, curso de Berna, pág. 46) funciona vin
culado a la Universidad Comercial de Sto Gall, donde está
nuestro informante Schmidt.

En Madrid, además, desde hace tiempo, se destaca la labor
que cumplen los preseminarios y seminarios en que se estudia
política económica y la administración y dirección de la em-
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presa yque.se organizaron siguiendo' el modelnde las univer
sidades alemanas y adaptando lo que conocían de la Facultad
de Ciencias Eeonémieae de Buenos Aires. Blseminario de polí
tica-económica internacional de la Facultad de Ciencias Polí
ticas, Económicas y Comerciales, que dirige .mi informante, el
distinguido profesor Cuesta Garrigós, "aspira a ser"un centro
de coordinación documental de los problemas político-econó
micos' enfocados desde"un plano de prespeetivas muy amplias".

También funciona en Madrid el ITECA (Instituto Téc:
nico de Contabilidad y Administración) ,. de cuya organización:
y tareas da amplias informaciones él profesor Roberto Gareía
Cairó.vcatedrátieo de Organización y Administración de Eme
presas en ese Instituto y secretario general de la sección espa
ñola de SIEC. En ese Instituto se enseña Investigación ope
rativa y los nuevos métodos matemáticos y estadísticos para
controlar y atenuar la incertidumbre al tomar decisiones, apli
cando al mismo tiempo formas-de conocimiento intuitivo y de
razonamiento no matemático. (Ver revista de SIEC "Nº 58,
pág. 114).

Existe igualmente el ICADE (Instituto Católico de Di
rección de Empresas) para jóvenes que cursan abogacía. En
la Escuela Industrial dependiente de la Comisión Nacional de
Productividad Industrial, se siguen cursos de administración
de empresas, mercados, programación económica de la produe
ción,etc. En Barcelona funciona el Instituto de Estudios Su
periores de la Empresa y el Instituto de Economía de la Em
presa, dependiente de la Escuela de Ingenieros Industriales.
En Bilbao, el Centro de Investigaciones sobre la Dírecciónde
Empresas -CIDE- al que nos referimos en el informe ante
rior, págs. 12 y 16.

Los trabajos de seminario de los institutos de la sección
económica de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas
de Madrid, suelen tener finalidades docentes y de formación
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profesional y científica, mediante el -establecimiento de verda
des, con sentido objetivo y ~(ejercitando a los alumnos en- Jos
métodos de investigación con lecturas 'dirigidas, 'resúmenes, fi~'

ehas; deliberaciones y .trabajos sobre temas elegidosjeon.rla
colaboración del profesor". Antes de comenzar .los .seminarios,
'se'estudian los' métodos clásicos y modernos deinvestigaeión y
se ejercita a los estudiantes en el uso del instrumental técnico
y-racional para- la tarea. El propósito principal, es,; como en
tre nosotros, sacar al alumno de su posición-pasiva-para ,tor-
narlo un estudioso activo e investigador. (21). ,,'

El decreto del 7- de julio de 1944, que organiza la Facul
tad de Ciencias Políticas y Económic~s d~ la Univerdidad de
'Madrid, en los artículos 54 y 55, establece que, para la f()r~

mación de los graduados, funcionarán in~titutos de corte pro
fesional que entrenarán en trabajos de administración y econo
lllÍa, e institutos de investigación (22).'

Tanto en Madrid, como en Italia yen' Francia, sé aplica
eorr bastante extensión, previa adaptación a la psicología y

medio ambiente latinos, el "método del caso", en diversas for
mas. "Este método, como es sabido, se funda en el análisis y
-en la discusión de problemas que se refieren a situaciones rea
les sacadas de la práctica de los negocios, para aclarar y pro
fundizar aspectos de la gestión de las empresas dentro de si
'tuaciones de carácter social y económico. Implica, en .los par
ticipantes, conocimientos básicos e informaciones suficientes de
'las costumbres de los negocios. Permite desarrollar las facul
tades de análisis, de juicio 'Y de decisión, dando a los estu
-díantes un papel activo" 23). De este método practicado y di

fundido, como hemos visto, en universidades, escuelas e insti-

_ (21) CuESTA GARRIGÓS, "La cátedra de política económica y sus tra-
'bajos de seminario ", editado en 1962. - .

(22) "Universidad de Madrid - Facultad de Ciencias Políticas, Eco
:nómicas y Comerciales - Calendario 1960/61", p. 43.

(23) SIEC (Berna), p. 53.
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tuto§ il-ñgld Y latino4:Lmeriéanos, ásí como en Europa, hay no
ticias en :iíl.i mftJi'me anterior, pág. 12; Y én el Instituto de:
EéonÜiiiÍa de la Rácienda; tenemos reunidosabundantes ante-

- -
cédéiítésde las Escuelas dé Harvard, Chicago, ParÍS; Santia-
go dé -Chile, etc.

-El iñ.SPéctot-gefiétál de enseñanza técnica de Francia; M;:.
Nogues, réfiriéndose a íos nuevos métodos de enseñanza, dice:
"Lo qUé hemos cambiado enlós planes y programas es menos,

importante-que el él1íiibiO -de 1 aetitud ' pedagógica, tanto en pro..

fesores como en alumnos. En UÍl. mündo earáeterizádó por la,

celeridad del ~rogre~o técnico y donde las cosas envejecen an
tes de haber sido logradas, se necesita que ei bagaje eulturál.
que se proporciona en un determinado instante, sea más eÍ ÍÍll3

dio de desarrollar el espíritu de observación, de investigación;
de juicio, de decisión, que _una informaeión . cúmulo de datos
y de _nociones provisorias y precarias" (.24 ) .

La función de la universidad, dice Alfredo N. Whitehead,.
profesor de la Graduade School of Business de Harvard y

"uno de los filósofos anglosajones más destacados de nuestros,
tiempos' " consiste en formentar la fantasía, la imaginación y'

la experiencia, procurando que estén bien balanceadas en el.
ánimo del estudiante (-25).

Y aquí vendría bien recordar uno de los proverbios que
el poeta ..Antonio Machado dedicó a Ortega y Gasset: " Se mien-
te más de la cuenta / por falta de fantasía: / también la ver-·
dad se inventa".

Las tareas manuales y prácticas con las que se comple-
menta la enseñanza, tienen una eficacia intelectual indudable;
Se piensa porque se tienen manos. .. "Es un punto discutido.
si la mano creó el cerebro humano, o si el cerebro creó la ma--

(24) srno NQ 58, p. 72.
(25) "Los fines de la educación", Paidós, 1957, p. 137.
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no".: Mente y cuerpo, pensamlento y áéción, sOO insépará~

bles (26). .
Por f;jso es tan ifiteresálite U:i:J1r en los ambientes docentes;

téoría y ptáctiM y, por eso también, da tafi buenos fesultados,
la colaboración universidad - industria para la formación de
ftihcional'imf y éeonomistas de empresas. En ál~áS partes, la
iniciativa dé esta colaboración nace de las éseüelas é institutoS.
tíniversitaí-ios, en otras, dé las emptesas o de sus' eórporaéio
nes, Las enseñanzas y sus espeeiálidades, así como los métodos,
suelen ser diferentes, peto en todos los lugares los resultádos,
se ponderan por excelentes.

Como manifesté en mi informe anterior, se discutía enton
ces, y se sigue discutiendo ahora, en Italia, Francia y España,
como entre nosotros, si es función de las univei:~id8.dé[> llegar
hasta los últimos detalles de la formación profesional, o si es,

preferible que aquéllas doten de ctilturag~eneraly prop'orcio~

nen los eoñoeimieñtós báJ;;~cós41ÍÍllañistas, cientíñeó» y técni

cos, dejando que la vida, las empresas. mismas y los cursos;

para post-graduados cumplan la necesaria etapa de precisión.
y de especialización...álgunas- empresas, inclusive en nuestro
medio, creen que es mejor no rematar la instrucción llegando a
los detalles, a las pequeñas rutinas para la. formación profe

sional, ya. que cada una de ellas tiene su estilo, sistema y nor

mas, derivados de la propia experiencia.
En Alemania, se empezó a discutir si la economía de la

empresa, al llegar a razonamientos meeánieos, tan extraordi
narios como los que se alcanzan con la sistematización electr6
mea de datos; va perdiendo el carácter de ciencia. El profesor

de ese país, Gutenberg, defiende vehementemente el carácter

científico de la Betriebswirtsehaftlehere (economía de la empre
sa) puesto en duda por el extraordiliario desarrollo de las .apli-

(26) A. N. WHlTEHEAD, p. 83. Ver nota (25).
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-eaciones prácticas, matemáticas, de contabilidad y deeetadís
ti~~ ~ecanizadas' eÍectr6nicamente (27). -,'

Pues es lo cierto-que existe. una. .dialéetiea entre teoría y
'-p~ácÚca, Y-. c!ueca4~ ,'avl;l~ce. en Ul?: sector tiene que s.er validado
por el otro, cuyasposibilidadeaaumentan,
_. . A, pesar de loq-de 'Yenim?S diciendo, e:;¡'1:Jastante .genera~

lep. todas partes .:t¡ma. injustificada prevención a la colaboración
.doeentay financiera ,de las empresas con la universidad. i?e
'suele.'decir que es difícil conjugar fines tan distintos, intere-• ."', - o',·. '." ." _. '" . ;',. ','.;

-sados y lucrativos los unos, culturales, sociales, objetivos yde-
• o., :'.' . • " •

-sinteresados los otros. Unas y otras, sin embargo, persiguen en.
común: el desarrollo del país Y: la felicidad y prestigio de sus
'habitantesyy es a ese nivel donde la coneiliaeión es posible,
Por otra parte, así 'com.o no se puede enseñar medicina en la
-uníversldad sin asisti~ a enfermos, ingeniería y arquitectura
'sin campos de experimentación y, construcciones, tampoco ,se
'pueden enseñar ciencias económicas y administrativas sin to
mar contacto con el ambiente empresario.

, En mi informe anterior de 1936 (pág. 21), señalaba que
'se daba "prefe~encia en la enseñanza a los métodos de investí
-gaeión directa con' visitas a fábricas y' us~as, con participa
ción e 'informaciones de los 'capitanes de industria y de los jefes
de servicios administrativos 'del Estado". Siempre he conside
Tado que una eolaboraeíón de varias o de todas las facultades
en un instituto y de éste con la industria, para la formación
de economistas, administradores públicos y funcionarios de las
'empresas, sería un sistema de integración universitaria y de la
teoría con la práctica, de excelentes resultados. En ese pensa
miento se inspira, precisamente, la nota del 13 de junio de
1.961, que dirigí al señor Decano, haciéndole algunas sugeren
cias sobre la reorganización de los institutos y, de modo partí

-eular, el que está a mi cargo.

(27) Ver nota (6).
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. :Me' place reconocer' que; el año pasado, .durante mi au
sencia, el profesor adjunto, 'vice-director del Instituto, don,
JustinÓ F. Bistoni, con los demás colaboradores, resolvieron.
reanudar una práctica anterior, concurriendo a las plantas in~·

dustriales .y a las empresas, para realizar entrenamientos e·
investigaciones, con los' alumnos, lo que ha dado excelentes.
resultados, según he puesto verbalmente en conocimiento al se
ñor Decano.

El Instituto de Economía de la Hacienda está reuniendo,

los casos que se plantean cómo problemas en el Instituto de
A. de Empresas de la Universidad de París y, actualmente;
hace gestiones para vincularse con "Case Clearing Rouse", de

la Graduate School of Business. de la Universidad de Harvard,

por medio de la "Intercollegiate Bibliography", que allí fun
ciona, para usar de. ese material en la medida de lo 'posible.

Re querido dejar resumido, en este capítulo, conpropó

sitos ulteriores, cuanto estaba a mi alcance en el momento de;

redactar este informe.

4. -ADMINISTRACION DE EMPRESAS

4.1. -Lo'S jmstitittos para la eneeñamea a,e adrninistraci6n
de empresas y. de SitS especialidades

Ya hemos visto que, por iniciativa de las universi.dades,.

de corporaciones profesionales y de las empresas, en colabora

ción, funcionan en Europa, al igual que ocurre entre nosotros"
institutos, academias, escuelas, cursos de post-graduados, para
la formación, o la puesta al día, de administradores, dirigentes;
asesores, especializados en economía y en las ciencias y téeni

.eas complementarias e instrumentales, para Ía eondueeión dé,

las haciendas.
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Pueden ~Qp.clj.l'+'4' a .. tales cursos ~r¡lduados en distintas
'13ienciq.J3 y téeníeas, empresarios y funcionarios de la industria,
-del comercio y del Estado y quienes acrediten estar en eondicio
.nes ~~ ~e~ujrlos sin demasiado esfuerzo: En algunos de estos
institutos, los estudios resultan superficiales por faltar en los
-eoncurrentes la preparación básica para sustentar la especia-

~ , ." . . '. . .,' , . ;

'lidad que se enseña o divulga, <le modo breve, respondiendo a
preocupaciones o a requerimientos en boga. Sin embargo, los
institutos organizados por grandes empresas y corporaciones
profesionales y por las universidades, cuyos estudios son de
-eategoría, se rigen por planes y principios pedagógicos que
:aseguran la eficacia de la enseñanza. '

En las universidades visitadas, con muy pocas excepcío
mes, se piensa que, para dar la debida importancia a estos es
tudios y para el cumplimiento de los fines de la enseñanza
universitaria, aquéllas deben intervenir en la mayor medida
'que puedan en la organización y dirección de tales estudios,
cuidando de su seriedad, categoría y eficacia. Por decreto del
'28 de julio de 1955 y resolución del 21 de diciembre del mis
mo año, se creó en Francia el "Certifieado de Aptitud para la
Administración de las Empresas", lo que dio lugar a. que,
por iniciativa de la Dirección General de la Enseñanza Supo
'rior y del Comisariado General de la. Productividad, a par
tir d~ 1956, se organizaran institutos para dotar y certificar
'esa aptitud. En la actualidad, esta clase de enseñanza se pro
-porciona en 17 universidades, mediante cursos o institutos que,
'pon regla general, funcionan vinculados a las facultades de
-dereeho y que serán, sin duda, la base de la creación de faeul

tades de Ciencias Ecollómica¡:¡ y 09Dlerciales en Francia.
:El11 las JOl'l1!1<laE! Universidad-Indnstria, efectuadas en el

'Instituto de AQ:miniljltracÍl?n de la..¡;¡ Empresae de la Universi
-dad de P¡:¡.rís, el 6 de dici~'IIlbFe de 1.969, se ha deliberado so
ore las funciones a llenar por un profesional univer¡ül,ari.o, que,
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con el título de Perito Contador, Ingeniero; Abúgado Psieoso-'
~ , . -. - .

eiólogo, Bachiller en ciencias y letras, o demostración de capa-
cidad equivalente, siguiera. en la universidad, cursos como los
'que se dictan en el mencionado Instituto. .. .

El camino natural para ser asesor, economista y dirigente
de empresa, en Francia, es inicial' estudios en Ias eseuelas su
periores de comercio y complementarlos, por ahora, en esos ins
titutos de la universidad, o, mejor aún, cuando existan, en las
facultades de ciencias económicas y comerciales, como ya fun
donan en Italia, España y entre nosotros.

En los institutos de administración de empresas, profeso
res de las distintas facultades universitarias (Ciencias Econó
micas, Ingeniería, Derecho, Humanidades, Medicina), unidos a
funcionarios públicos y de las empresas, y a egresados, colabo
ran en la enseñanza teórica y práctica y en la investigaeión,
para formar los conductores de las organizaciones financieras y
económicas del país y sus auxiliares, propendiendo al acerca
miento de la universidad a la realidad y a la vida, tal como pro
picia. el profesor Aranguren (28).

Cabe hacer notar, sin embargo, que la concurrencia mayor
al Instituto de París la constituyen los ingenieros y la. menor,
tal vez, los contadores egresados de las escuelas superiores de

comercio, manifestando el director Villemer que ello 'le debía
a que salían ya. formados, sin necesidad de tal complemento.

En mi informe anterior :--hace 26 años-, señalaba la exis
.tencia de institutos universitarios, donde, desde un alto nivel
humanista, científico y de principios y con la colaboración de
las empresas y funcionarios públicos, se organizan cursos teó
rico-prácticos para el conocimiento y divulgación de nociones
esenciales y de técnicas administrativas modernas, Cursos que
se completan con visitas a oficinas y estadías en fáhricg:;¡, don-

(28) , 'El futuro. de la universidad española" ,NQ·-6jb~e·tCuade~os

del congreso por la libertad _de la cultura', p. io.
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de se cumplen actividades en que está interesada la comunidad
y, de modo especial, la zona de influencia de la universidad
(págs. 21 y sgts.), . .

En la conferencia del profesor Nogues, sobre la enseñan
za comercial en Francia,a la que nos venimos refiriendo des
de el principio, se .dice a este respecto: ".Otro imperativo pe
dagógico : .la enseñanza debe engranar con la vida real; la ma
yor parte de las clases deben ser hechas revistiendo la forma
de trabajos prácticos, de trabajos dirigidos,concordantes con
situaciones verdaderas. El camino de lainteligencia, más que
deductivo, ha de ser sobre todo productivo; se partirá de los
hechos particulares para elevarse hasta normas generales, de
las cuales se obtendrán reglas de aplicación o de conducta. La
consecuencia natural debe ser la colaboración estrecha de las
escuelas y las empresas; las estadías en éstas dan el sentido
-real, el sentido de los negocios... La escuela prepara así para
la vida... El progreso técnico nos precede, las generaciones que
vienen nos empujan, estamos obligados a adaptaciones constan
tes, a mirar hacia adelante, si Queremos hacer obra útil y efi
caz" (29).

En Italia, según la profeso-ra Marehi, la especialización

de los profesionales de Ciencias Económicas "se realiza en cur

sos de' graduados, organizados por las instituciones y las em

presas, en conexión, a veces, con la universidad, o en cursos

exclusivamente universitarios, los menos frecuentados" (30).

Desde 1935 (pág. 25 de mi informe anterior), en la Uni

versidad de París -Facultad de Derecho y Ciencias Económi
cas- "se organizan cursos económicos de especialización, a los
que concurren todos los interesados en la ciencia económica y

financiera: expertos contables, egresados de las escuelas da

comercio,ingenieros, comerciantes e industriales' '.

':(29).' 8IEC.N9 58, p.73
(30) Ibidem, p. 78.:
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En España, para contribuir a la formación profesional,
la Facultad de ciencias políticas y económicas .está-habilitada
por su estatuto para crear o incorporar institutos y escuelas
que sean necesarios o convenientes a tales fines, así como para
formar funcionarios para las distintas ramas de la admínis
tración y, en tal sentido, se adscribió el Centro de Enseñanza
DEUSTO (Fundación Vizcaína Aguirre) donde se profundi
zan los estudios de economía y administración de empresas
(Dto. 7 de julio de 1944. arto 54 y 29 transitorio). Funcionan,
además, en Madrid, Barcelona y Bilbao, institutos de esta cla
se, a algunos de los cuales nos hemos referido en el número
anterior.

4.2. -EL Imsiituio de Administmción de Empresas de La Uni
versidad de París.

Estamos ya en condiciones de referirnos, con algún deta
lle, a la organización actual, planes de estudios, métodos de
trabajo docente, seminarios de perfeccionamiento, etc., del Ins
tituto de Administración de Empresas de la Universidad de
París, en el que su director, 1\1. Robert Goetz-Girey, nos pro
porcionó los anuarios 1961/62 y 1962/63, un legajo de los ca
sos destinados a ser sometidos a estudio por grupos y resúme
nes de las disertaciones en los seminarios de previsión en las
empresas, ofreciéndose para ayudarnos en todo cuanto pudié
ramos necesitar.

Es natural que este Instituto, por la importancia de la
Universidad y de la zona industrial y comercial en que actúa,
sea el prototipo entre los 17 que funcionan en las universida
des de Francia y de los que se crearán en el futuro, base, se
gún pronosticamos, de las facultades de ciencias económicas y
comerciales de Francia.

El Instituto de Administración de Empresas está regido
por un. Consejo de Administración que procura participen, en
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sus tareas docentes teóricas y prácticas, representantes de las
diferentes facultades de Francia, especialmente de París, fun
cionarios de la administración pública y del mundo de los ne
gocios. El Consejo de Perfeccionamiento vigila la buena mar
cha del Instituto, tendiendo a su desarrollo progresivo. Inte
gran estos consejos miembros del de la Universidad y de los
de las facultades, decanos, directores de .iustitutos, profesores,
presidentes de las Cámaras de Comercio, Industrial, Bancaria
y de Seguros, altos funcionarios de la administración pública,
gerentes de empresas, consejeros técnicos, ete., etc.

Lo dispuesto por los Consejos, que son deliberativos, es
ejecutado por la dirección, a cargo en la actualidad del pro
fesor Goetz, con quien colabora un director adjunto, un secre
tario general, y cumplido por personal científico, constituido
por un pequeño grupo (tres personas) que realizan tareas de
investigación relacionada con la docencia, y por el cuerpo de
profesores, encargados de estudios y de trabajos prácticos. To
dos los años, la dirección organiza conferencias a cargo de pro
fesores prestigiosos y de técnicos en las especialidades de más
auge en estos momentos.

El Instituto está abierto a todos los estudiantes de for
mación superior en escuelas y facultades, que hayan obteni
do la licenciatura en letras, ciencias, o aprobado hasta el ter
cer año de derecho, y pueden también ser admitidos los qne
posean un diploma equivalente, los ingenieros de la Escuela
Nacional de Ingenieros, los diplomados en ciencias políticas y
en las escuelas superiores de comercio y de altos estudios co
merciales. Se admiten, en carácter de libres, y como oyentes,
a extranjeros o franceses que acrediten estar en eondieíones de
seguir eficazmente los cursos.

Todos los días hay clases teóricas durante dos horas y,
tres veces a la semana, se realizan trabajos prácticos. La asis
tencia es "obligatoria, controlada y sancionada". El curso
dura un año, que comienza en la primer quincena de octubre.
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El método de trabajo, teniendo presente el diferente ori
gen de los estudiantes, es poco rígido y se adapta a las cir
cunstancias. "Ha parecido que los cursos magistrales propios
de las universidades francesas deben mantenerse, por ser ade
cuados' al espíritu y estilo de vida franceses. Pero, al mismo
tiempo, se considera que esaa.Ieeeiones han de ser, necesaria
mente, combinadas con trabajos prácticos en los que se utili
ce el "'método del caso". Al final del curso se plantean a los
estudiantes cuestiones que permiten conocer si han aprovecha
do el año. Los trabajos prácticos consisten en afrontar la so
lución de problemas de la vida real, por grupos de no más
de 20 estudiantes que se dividen en equipos de 4 ó 5 personas,'
de formación y profesión diferentes. Los casos se distribuyen
con una semana de anticipación, se forman los equipos, se
discuten bajo la dirección de un encargado y, después, en tres
sesiones intensas y colectivas, se les da una solución racional
con la ayuda de especialistas. Estos trabajos se documentan
con material de biblioteca, nacional y extranjero, y concurrien
do a los ambientes de investigación y a las fábricas, comercios,
bancos y empresas "públicaa y privadas, industriales, comer
ciales y de servicios. Se usa, además de moderno material do
cente: proyecciones cinematográficas y de estadías breves en
período de vacaciones, en los ambientes de trabajo, que antes
mencioné. Los exámenes constan de varias pruebas escritas y

orales,
El plan de estudios se divide en una parte común y otra

especial, con opciones que podrán hacer los estudiantes. La
parte común versa sobre: 1) Psicología social aplicada a la em
presa; 2) Organización económica y general de la empresa; 3)
Organización científica de la producción y del trabajo; 4) Ges
tión comercial; 5) Gestión financiera; 6) Contabilidad gene
ral e industrial y 7) Belacíones industriales. La parte especial
consiste en temas de derecho y en problemas económicos fun
damentales aplicados a cuestiones comerciales e industriales.
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Los trabajos prácticos se clasifican en: gestión comercial,
gestión financiera, ciencia y técnica fiscal, contabilidad gene
ral, contabilidad analítica aplicada, organización general de
la empresa, organización científica del trabajo y de la pro
ducción, psicología social, estadística, relaciones industriales,
problemas económicos, problemas jurídicos, para los que se
cuenta con bibliografía y revistas seleccionadas, de las que ten
go la nómina.

Las estadías en 1959/60 se realizaron en Simca, Astra, Vi
nos Postillón y en "La National" de máquinas de contabili
dad. Para 1961/62 se proyectaron para ser cumplidas en Bon
Marché, Banco Nacional para el Comercio y la Industria, Cía.
IBM francesa, Kodak-Pathe, Organización Pierre Michel. EDF
GDF, Cía. de Seguros "La Concorde", Desmarais Hnos.,
Printemps, Credit Lyonnais, Air-France, Esso Standard, Elec
tro-Refractario, Sociedad General, Mensajerías Marítimas, etc.

En 1961/62 se dictaron las siguientes conferencias: 1)
"Organización general de la empresa", por el Iug. M. E. Au
bert, de la COFROR; 2) "Problemas de exportaeión", por 1L
Le Pan, de Ligny, consejero de Comercio Exterior; 3) "Pu
blicidad", por M. C. Marcus, director general adjunto de "Pu-
blis " . , , "~-l r~T~1

• I '1

Además se dictó un ciclo especial sobre el tema "Iriciden
cias económicas y sociales del progreso técnico y de la ínvesti
gación científica", cuyas lecciones fueron: 1) "Irivestigacio
nes espaciales y progreso técnico", por el profesor de la Fa
cultad de Ciencias y presidente del Comité de Irivestigaciones
Espaciales, M. Pierre Auger; 2) "Investigación científica, pro
greso técnico y desarrollo económico", por el profesor de la .
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de París, M. Alain
Barrere , 3) "El desarrollo de las matemáticas y el progreso
del cálculo económico", por el director de la E. P. de H. E.,
profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas,
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1\1:. C. Th. Guilbaud; 4) "La energía atómica", por el ex-pre
sidente de la Comunidad Europea de Energía Aatómiea, M.
Etienne Hirsch; 5) "¡, Es posible valuar los gastos y los resul
tados de la investigación en Europa ~", por el ex-delegado ge
neral de Investigación científica, 1\1. Pierre Piganiol; 6) "La
automatización: dónde se emplea, condiciones previas y conse
cuencias", por M. Maurice Ponte, agregado a la Universidad y

presidente -director general- de la Cía. General de Tele
grafía sin Hilos , 7) "Algunos progresos recientes de la biolo
gía contemporánea, factores de transformación económica y

social", por M. Charles 'I'hibault, director de la estación de
fisiología animal y del instituto de investigaciones agronómi
cas y vice-presidente del comité consultivo de investigación
científica.

En 1957/58, los seminarios fueron sobre: La previston y
el control; Problemas económicos; Problemas humanos de di
rección y organización de la empresa. En 1958/59: Problemas
humanos de dirección y organización de empresas; La previ
sión y el control; Gestión comercial; La industria francesa y
el Mercado Común Europeo. En 1959/60: Gestión financiera;
Problemas humanos de dirección y organización de la empre
sa; La previsión. En 1961/62, se hicieron tres seminarios: uno
de Previsión, otro de Política y administración de los precios
y otro sobre cómo estimar 'el valor de la empresa. Tenemos el
programa completo de cada uno de ellos, calendario, sub-temas,
profesores y director ,de los mismos, que no reproducimos por
su extensión. La repetición de temas generales de seminario en
cursos sucesivos, no significa la reproducción del mismo tra
bajo, pues cambian por completo los sub-temas y las lecciones.

Concluiremos la información sobre este Instituto con al
gunos datos extraídos de sus anuarios. donde se consigna que
más de una tercera parte de quienes allí concurren son inge
nieros, siguiendo en importancia, egresados de derecho, cien-
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cias y letras y farmacia. De otros orígenes hubo, en el curso de
1961/62, el 12!%, dentro del cual están los egresados de las
escuelas superiores y de altos estudios técnicos y comerciales.
La explicación de la escasa concurrencia de peritos contadores
al Instituto universitario es la antes dada por el director de
la Escuela Superior de Comercio de París, M. René Villemer:
que quienes egresan de ésta han completado su cultura gene
ral, económica, de contabilidad y administrativa, yendo al Ins
tituto sólo algunos, estimulados por la propia Escuela o por la
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, para obtener el
grado universitario y.donde alcanzan el doctorado.

4.3. - El economista de ernpresa

El 6 de diciembre de 1960, el Instituto de Administración
de Empresas de la Universidad de París, bajo la dirección
del profesor M. Roberto Goetz-Girey, organizó un ciclo de con
ferencias para investigar y determinar cuál es el papel y las
funciones del economista en la empresa. Este ciclo formó par
te de unas Jornadas Universidad-Industria, como las que sc
celebran en nuestro país, y fue publicado por Dunot, París,
1962. Las conferencias estuvieron a cargo del presidente de
Cementos Lafarge, M. Mareel Demonque, del profesor de la
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de París, M. Pie
rre Lassegue, y de la dirección de Estudios Económicos de la
Sociedad General de Explotaciones Industriales, Mlle. Míehe
line Marbeau, interviniendo, en los debates que siguieron, fun
cionarios, profesores, empresarios y estudiosos, los que ayuda
ron a establecer conclusiones sobre: quiénes son los economis
tas de empresa; servicios que prestan y los que las empresas
necesitan; formación de estos profesionales y servicios que po
siblemente se requerirán de ellos en el futuro; lugar que ocu
pan y manera individual o colectiva de realizar sus trabajos e
investigaciones.
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Sería interesante, aunque excesivo para este informe, ha
cer una síntesis de estas tres conferencias, agregándole otras
reflexiones recogidas, sobre tan importante funcionario. Inten
taré la traducción más adelante.

5. - FUNCION DE LOS GRADUADOS

5.1. - Las escuelas y los egresados. Belaeiones internas y pú,
Micas.

Los egresados de las escuelas, facultades e institutos de
enseñanza comercial, donde se forman contadores, administra
dores, economistas generales y de empresa, asesores, técnicos
en matemáticas, financiación, mercados, ete., se reunen en cor
poraciones públicas o privadas, gremiales o culturales, que se
vinculan con los institutos de enseñanza para proseguir, acti
va y pasivamente, tareas escolares, prodigar amistad y ayudar
a los estudiantes y profesionales nuevos, sirviendo de lazo de
unión entre el ambiente académico y el mundo de la industria,
procurando estadías, colocaciones permanentes, haciendo publi
caciones, para conocimiento y estudio, con temas culturales y

profesionales, ocupándose de la publicidad en revistas, que son
ejemplares.

En el informe anterior (págs. 13, 20, 23 y 25), hay ante
cedentes de las asociaciones de egresados de las escuelas .supe
riores de comercio de España y Franela, que ahora ampliaré
con mayores datos sobre los trabajos de las asociaciones de es
tudiantes y de egresados de la Escuela Superior de Comercio
de París y del Instituto de Administración de Empresas de la
Universidad en la Sorbona. Todas estas entidades cooperan
en labores de beneficio y prestigio común, cumpliendo traba
jos de gran valor social, cultural y artístico.
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En Madrid. concurrí al Colegio de Censores Jurados de
Cuentas, entre cuyos fines está fomentar el estudio y conoci
miento de las ciencias económicas, financieras. de contabili
dad y administrativas. dando solución a los problemas de or
den profesional. transmitiendo experiencias y buscando em
pleos dignos y útiles a los profesionales recién egresados de
cuya formación moral e intelectual se ocupa, durante y después
del período de escolaridad.

A la Escuela Superior de Comercio de París. según ya
informamos, está íntimamente vinculada la "Association des
Anciens Eleves" que. además de las finalidades conocidas,pu
blica un diario bimensual y números extraordinarios anuales:
" Contact", que relaciona a los alumnos con profesores, auto
ridades (escolares y públicas). empresas, vida social nacional
e internacional y con todo cuanto, directa o indirectamente,
tiene valor para la formación. ciudadana, intelectual y profe
sional de los estudiantes de ciencias económicas.

Por gentileza del director de la Escuela Superior de Co
mercio de París. profesor René Villemer, tengo en mi poder
los números especiales "Millesinio 61' y '62', dedicados al pe
riodismo y a Méjico, respectivamente, y que son modelo por
el contenido literario. fotograbado, colores, presentación y

anuncios. El primero .de los números mencionados se realizó
bajo el patrocinio del presidente del Senado. del ministro de
Información, del secretario de Estado de Juventudes y Depor
tes, del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
París y del presidente de la Federación Nacional de la Pren
sa Francesa, quienes colaboran, propician y estimulan la pu
blicación. El segundo -dedicado a Méjico- está patrocinado
por el rriinistro de Relaciones Exteriores, M. Maurice de Con
ve Murville, el embajador de Méjico en Francia, señor Ig
nacio Morones Prieto y el de Francia en Méjico, M. J ean La
garde, el presidente del Consejo Nacional del Patronato Fran-
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cés y del Comité de la Exposición Francesa de Méjico, lVI.
Georges Villiers y también, como siempre, el presidente de la
Cámara de Comercio e Industrias, :M:. GeorgesDesbrieres.

La dirección, el cuerpo de redacción, los dibujantes, son,
en general y preferentemente, estudiantes o jóvenes egresados,
Hay empresas que proporcionan, en condiciones ventajosas, el
papel; otras hacen las impresiones y fotograbados, editan el nú
mero y muchas publican anuncios artísticos, con acentuada
fuerza de venta, los que, en el dedicado al periodismo, produ
jeron 42.000 F. N. Luego de la publicación, los alumnos de la
Escuela Superior de Comercio realizan sondajes en la opinión
pública, con el concurso de expertos en encuestas, y la Escuela
discierne el Osear de la Publicidad a la firma que resulta ele
gida por el valor artístico y acometividad puestos de manifies
to en los anuncios.

La Unesco, instituciones y corporaciones públicas y los
diarios y revistas, proporcionan a la dirigida por los estudian
tes: documentos, textos, fotografías, pinturas y dibujos. Las
publicaciones diarias o periódicas y sus talleres, facilitan cli
chés, fotograbados, etc. y todo el mundo presta su colaboración
entusiasta.

El contenido del número 61 estuvo dedicado a la prensa
en todos sus aspectos: grandeza, servicios, historia, función,
recuerdos, anécdotas, publicidad; al periodismo como profe
sión, formas de difusión de noticias, organización del perio
dismo en París, Francia y en el extranjero. El número 62, de
dicado a Méjico, hace una aguda y ajustada crónica de la geo
grafía física y humana de aquella joven nación en un viejo
país; estudia su historia y arte precolombiano y actual; su
economía, industria, turismo, mercado, sistema bancario, pro
ducción, arquitectura antigua y moderna, las relaciones de
Méjico con Francia. Enfrenta la escritura. maya con las má-
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quinas lectoras y tabuladoras modernas. Se ocupa finalmen
te de la formación física del hombre en los deportes y de la
cultural y profesional en la Universidad Nacional Autónoma
de Méjico.

Pasando ahora al Instituto de Administración de Empre
sas de la Universidad de París, debemos recordar que allí tam
bién funciona una "Association des Anciens Eleves", cuyo di
rectorio está integrado por un presidente, dos vice-presidentes,
secretario y tesorero, asistidos por diversas comisiones cuyos
miembros son egresados que alcanzaron altas posiciones en la
administración pública y privada.

Esta asoeiaeión mantiene una oficina permanente en el
propio instituto y sus funciones son ,las que transcribo: "La

asociación de egresados está abierta a todos los titulares do
diplomas otorgados por el Instituto. Las personas que no lo

posean, pero que se interesen en la enseñanza de la adminis
tración de empresas y hayan prestado a la Asociación servi
cios importantes, pueden ser admitidas en calidad de miem

bros honorarios o bienhechores". "La asociación tiene por ob
jeto establecer relaciones amistosas entre sus miembros y es
pecialmente la solidaridad de las promociones". "Se propo

ne, igualmente, extender y perfeccionar los conocimientos de
sus miembros y, en particular, facilitar su participación en los

seminarios Y: jornadas de estudios organizados por el Institu
to, difundiendo los trabajos de investigación realizados por su'>

cuadros". "Se preocupa, además, muy activamente, de la co
locación de los egresados...".

"L"os jefes de empresa que deseen solicitar servicios de
egresados del Instituto, con o sin experiencia profesional, pue
den obtener informaciones útiles, pidiéndolas al presidente de

la Comisión de colocaciones". A continuación se indican: ofi
cina, dirección postal, teléfono, ete., etc.
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6. - CONSTITUCION DE UN GRUPO ARGENTL~O MIEMBRO
DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA

ENSEÑANZA COMERCIAL

De esta Sociedad Internacional hay abundantes informa
ciones en mi informe anterior (págs. 21, 25 Y 44) yen el pre
sente.

Nace en 1901, cuando la enseñanza comercial y económi

ca, como rama independiente de la técnica y de las ciencias,
comienza a estudiarse en las escuelas superiores de comercio, lo
que explica que, al principio, la Sociedad se ocupe, preferen
temente, de estos establecimientos, los que, al crearse las fa

cultades de ciencias económicas, pasan, como entre nosotros
y en otros casos, a niveles de enseñanza especial o secundaria.

A medida que avanza el tiempo y se producen las acele
radas e importantes transformaciones observadas, el radio de

preocupaciones y acción de SrEO se ensancha e intensifica has
ta llegar al estado actual que abarca la enseñanza comercial,

económica y de la administración de empresas, en sus múlti
ples aspectos.

Al Dr. Arnold Látt, benemérito secretario de la entidad
cuando por primera vez tomé contacto. con ella, corresponde,

en gran parte, el mérito del desarrollo y perdurabilidad de la

institución de la que tantos beneficios esperan sus miembros.

La Secretaría Permanente funciona en Sto Gall, Suiza,
Klosterweidli 17, y está a cargo, actualmente, del profesor Fé

lix Schmidt.
El objeto de SIEO es desarrollar la enseñanza comercial,

económica y de administración y dirección de empresas, en
todos los países adheridos, mediante congresos, cursos, infor
mes, revistas, publicaciones, viajes de estudios, visitas a em
presas, colaboración con otras sociedades e instituciones que
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tiendan a engrandecer la cultura económica, técnica y lingüís
tica.

.Se ocupa también del estudio y discusión de sistemas pe
dagógicos y de métodos, organización de seminarios, trabajos
prácticos, etc.

Los miembros son de dos clases: Colectivos e Individuales.
Cuando no ocurre, como acaba de suceder en Brasil, que

una sociedad preexistente, cuya función es el desarrollo de la
enseñanza comercial ---:Sociedad Brasileira pro Ensino Comer
cial "SOBRENCO"- asume el carácter de sección de SIEO,
los grupos cumplen, en el país de su residencia, en forma limi
tada a su territorio, el objeto de la sociedad internacional, lo
que resulta un beneficio adicional de estos grupos.

La sociedad tiene, actualmente, grupos nacionales y corres
ponsales en Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dina
marca, España, Estados Unidos de Norteamérica, Egipto, Pin
landia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Sue
cia, Suiza, Gran Bretaña, Uganda y República Arabe Unida.

Casi todos los años, por decisión del Directorio internacio
nal y organizados por el grupo local, la Sociedad realiza cur
sos de divulgación de los conocimientos y de perfeccionamien
to de la enseñanza económica y comercial, así como congresos,
reuniones, ete., a los que concurren miembros de casi todos 10'3

grupos adheridos.
Los últimos cursos y congresos internacionales de expan

sión y progreso de la enseñanza económica, tuvieron lugar eu
Suiza, 1948, Benelux, 1949, Dinamarca, 1950, Gran Bretaña,
1951, Estados Unidos de Norteamériea, 1952, Italia, 1953, Sue
cia, 1955, Sarrebruck, 1956, Austria, 1957, Bélgica, 1958, Fran
cia, 1959, Alemania, 1960, Berna, 1961, España, 1962.

En 1963, el congreso tendrá lugar en Egipto, en 1964 en
Nueva York y en 1965 en Colonia y Bremen.
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Las autoridades de la Sociedad tienen mucho interés en
realizar pronto Un congreso en América del Sur, cuando se
hayan constituido grupos por estas latitudes.

En una de mis recientes visitas al profesor Cuesta Garri
gós, en Madrid, me volvió a hablar, con entusiasmo, de la exis
tencia y beneficios que procura SIEC y de lo bueno que se
ría que, a mi regreso a la República Argentina, viera la for
ma de sugerir a las casas de estudios y a mis colegas, la for
mación de la sección argentina, como ocurrió hace 'Poco en
Brasil, país en el que existían miembros individuales (31).

Después toméconocimiento, por las revistas de la Socie
dad, que, en la Sesión del Comité Central, del 25 de julio da
1961, el profesor Cuesta Garrigós, en ocasión del 60 aniversa
rio, había expresado: "Ante todo, los amigos españoles tienen
el deseo de examinar las posibilidades de formar grupos de
SIEC en América del Sur. Es necesario establecer contactos
con los colegas que hablan español, en el campo de la enseñan
za comercial, y, por lo tanto, los del grupo español, aspiran
que SIEC realice algunos esfuerzos en esa dirección"..

La sugerencia contó con adhesión general del Comité Cen
tral, formulándose votos para la expansión de la Sociedad. El
presidente, J. P. Pradorvand, consejero nacional de Suiza,
agradeció la iniciativa y prometió no abandonarla (Ver revis
ta de SIEC NQ 58, pág. 156).

Como consecuencia de gestiones iniciadas en las Jornadas
Universitarias organizadas por Ducilo en 1962, proseguidas
luego desde aquí, las Facultades de Ciencias Económicas de las
Universidades Nacionales del Litoral, de Tucumán, de La Pla
ta y de Córdoba, han resuelto su incorporación a SIEC, según
resulta de las copias de las resoluciones que acompaño.

(31) A fines del año pasado -SIEC NQ 60, p. 3- la 'Sociedad Bra
sileira pro Ensino Comercial -SOBRENCo--' se incorporó como sección
brasilera de BrEC.
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7.-0BSERVACIONES, CONCLUSIONES Y DICTAMEN

7.1. Observaciones y conclusiones

1) En cuanto a edificios, por donde he pasado, se está, co
mo entre nosotros, en época de transformación. Los viejos van
siendo sustituídos por modernos: así ha ocurrido en Barcelo
na con la Escuela Superior de Comercio cuyo edificio fue cons
truído recientemente en Pedralbes, con todos los adelantos y
perfeccionamientos materiales y de organización, para la for
mación física e intelectual de los estudiantes de ciencias eco
nómicas y comerciales. Del edificio que ocupa la Escuela Su
perior de Comercio de Zurieh, hay mención en el número es
pecial de 1961 dedicado por SIEC a los cursos de Berna (pág.
37). También he visto construcciones funcionales y hermosas
dentro de ciudades universitarias.

2) He observado, en los centros de enseñanza, mucha vin
culación y comunicación entre estudiantes y profesores y de
estos entre sí. En las escuelas y facultades visitadas, presencié
reuniones que, al parecer, son frecuentes. En los nuevos edi
ficios, se destina bastante espacio a lugares de permanencia y
conversación entre docentes y alumnos. Hay más asiduidad a
los ambientes de estudio y de trabajo; más conferencias y reu
niones de profesores, así como mayor colaboración entre los
mismos. En la universidad española están organizando la do
cencia con profesores a tiempo completo y de dedicación espe
cial, para lo que se presentan algunos problemas.

3) Profesores y alumnos son, sicológica e intelectualmente,
semejantes a los de nuestro medio. con naturales diferencias
iudividuales y de ambiente, pero, en general, se nota más dis
ciplina y más trabajo. También, aparecidos los primeros doc
tores, se ha planteado el problema del título máximo para la
docencia y, en uno de sus aspectos, fue resuelto reglamentaria-
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mente en España (primera disposición transitoria del decreto
del 7 de julio de 1944, sobre Ordenación de la Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas de Madrid).

4) Al mismo tiempo que se organiza la enseñanza a base
de profesores a tiempo especial y completo, se crean ambientes
adecuados tratando de mejorar las condiciones y la cultura
pedagógica de los docentes, con institutos y cursos universita
rios especiales.

5) Los estudiantes dedican más tiempo a sus tareas de
formación teórica y práctica en los recintos universitarios y
extra-universitarios realizando investigaciones, entrenamientos,
trabajos prácticos, seminarios, cumpliendo estadías en fábricas
y empresas y publicando revistas, etc., etc.

6) El ingreso es generalmente selectivo y limitado en los
cursos universitarios y, en principio, libre y fácil en los secun
darios, con las dificultades propias del crecimiento de la COIl

currencia y de la escasez de locales y docentes. Casi no hay
deserción en la universidad. La enseñanza secundaria se con
sidera de integración básica de cultura y una etapa que sirve
para selección y estudios vocacionales para orientar y rectifi
car rumbos.

7) Se ha advertido, como entre nosotros, la necesidad de
cursos y exámenes previos al ingreso a la facultad de los estu-

. diantes secundarios que no hicieron el bachillerato mercantil.
El libro "Un ensayo sobre teoría económica de la Contabili
dad", del Dr. José <María Fernández Pirla, tiene ese fin de
clarado en prólogo en la primera edición.

8) Los sistemas de selección, orientación, promoción, ense
ñanza teórica y práctica, cumplidos en el extranjero, se apli
can, después de estudiar las diferencias entre los elementos hu
manos y materiales con Que se cuenta en los lugares de origen
y los que existen adonde se trasladan o pretenden trasladarlos.
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9) En los programas de estudios hay, freen.: rtomente,
más temas de técnica administrativa, comercial e industrial,
idiomas, que entre nosotros y se aspira a incluir, para los do
centes actuales y futuros, metodología, sistemática de las cien
cias sociales, teoría del conocimiento, etc.

10) El ordenamiento de la docencia y de los títulos que
expiden. las escuelas secundarias y técnicas y las universida
des, está, a mí parecer, mejor ordenado entre nosotros, donde
se evitan superposiciones y competencias nominales. En algu
nas partes, las ciencias económicas han nacido, o se estudian
todavía, en las facultades de derecho, o en las escuelas supe
riores, o en las de ingeniería. En mi informe anterior, hay
más antecedentes a este respecto (págs. 4, 12, 18, passim).

11) En cuanto a planes de estudios, programas y métodos
de enseñanza; designación, contenido y funciones de las earre
ras; formación y permanencia, en su trabajo y en el cargo,
de los docentes; colaboración con la universidad por parte de
las empresas industriales, comerciales y de servicios; existen
los mismos problemas que entre nosotros.

12) Se delibera sobre si la enseñanza de las matemáticas
-instrumento valioso y necesario para todas las carreras de
rivadas, entre nosotros, de la de contador (economista y admi
nistrador de empresa)- ha de generalizarse en los diversos
sectores o concentrarse en uno, para formar el especialista,
exclusiva o preferentemente, matemático; actuario, eeonome
trista, etc. Con quienes he conversado, algunos de ellos entu
siastas matemáticos, estaban por la primera solución que con
siste en dar, cada vez, mayor importancia en los planes de
estudios a la matemática, graduando la enseñanza por sectores,
atribuyéndole la función instrumental que le corresponde. En
tre los diez deseos que formula, en la conferencia mencionada
en 4.3. -, MIle. Micheline Marbeau, directora del Servicio de
Estudios Económicos de la Sociedad General de Establecímien-
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tos Industriales, figura éste: Que los economistas de empresas
"consid~ren las matemáticas como un medio y no como un
fin" (32)," La economía de empresa -economía de medios
es, en gran parte, matemática. El estudio de las inversiones,
de los ciclos. de las zonas de influencia, de la programación,
de la dimensión óptima, de la duración de los equipos, de la
amortización, depreciación, agotamiento, reversión, incentiva

ción de la productividad, costos, problemas de almacén y de
transportes, de desempeño financiero, de rendimiento, del va
lor de la empresa, estrategia en el mercado, etc., etc., son to
dos problemas para. los que las matemáticas y la econometría
encuentran soluciones abstractas basadas en modelos singula
res, suficientes y bien concebidos.

13) He encontrado, sobre todo para el estudio d s la admi
nistración de la empresa, gran colaboración entre la Universi
dad y la industria y entre los distintos institutos y facultades
de una universidad, así como entre las universidades nacionales
y extranjeras.

14) En todas partes, la enseñanza teórica de las aulas se
combina con prácticas en gabinetes, seminarios, institutos y,
más aún, con períodos de duración variable -estadías- eu
las plantas mismas, usando de los métodos que permiten ver
mejor la realidad. Se cuida especialmente que la práctica no
se transforme en una nueva forma de enseñanza teórica, con
soluciones pre-establecidas, a las que conduce el profesor. La
aproximación de la escuela a la vida real se practica en todos
los niveles.

15) Existen institutos y cursos para la enseñanza teórica
y práctica del negocio del seguro, así como de la organiza
ción y dirección de las empresas que a ello se dedican, donde,

(32) Ver también J. M. KEYNES, "Teoría general", Fdo. Culto Eeon,
Méjico 1943, p. 286.
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además del cálculo actuarial, se estudian problemas de eonta
bilidad, administración, derecho, técnica, organización estruc
tural, ete., de lá empresa de seguros. En Suiza, y precisamente
en Bt.:Gall, lugar de la secretaría permanente deSIEC, existe
una universidad comercial donde, después de un estudio en

nueve términos, se confiere el grado de doctor en la rama de

seguros. También en otros lugares de Suiza, en la Universidad

de Lausana, se licencia en economía y ciencia actuaria1. Fun
cionan allí, en forma vinculada, centros de especialización y
entretenimiento, como el SITC (Centro de Entrenamiento de
Seguros Suizo) y el EGIT (Centro Europeo para el Entrena
miento en Seguros), conectado con el seminario de Seguros de
la Universidad de Sto Gall. Mayores informaciones a este res
pecto pueden verse en el número especial de la revista ele
SIEC, dedicado a los Cursos Internacionales de :Berna, en
1961 (pág. 46), en un artículo del Dr. M. E. Eisering, gerente

general de la Cía. de Reaseguros de Suiza: "The Swiss Tnsu
rance Training Centre, its Purpose, Organization andActivi
ty". En consecuencia, podemos afirmar que, en Europa, la
especialidad del Seguro, en las universidades, no se limita 11

formar actuarios, cuya posibilidad de absorción por el mer
cado profesional se satura fácilmente.

7.2. - Dictamen

Como consecuencia de lo visto en España, Francia e Ita
lia, de las conversaciones y de la correspondencia mantenidas
con profesores de esos países y.de otros que menciono en este
informe, podría concretar mi dictamen a los siguientes puntos:

1) La carrera de contador conviene dividirla en especia

lidades, p. e.: Economista, Economista y administrador de em-
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presa y Administrador de empresas especiales (Bancos, Segu
ros, Transportes, etc.).

2) Las ramas principales de especialización pueden, a su
vez, separarse en otras menores, adecuadas a las circunstancias
del medio ambiente social y económico del país, en cada mo
mento, estableciendo, además, materias y cursos optativos para
el conocimiento de técnicas modernas, cuya aprobación se cer
tificará en cursos especiales o para post-graduados. Entre las
sub-especialidades podrían figurar: Turismo, Promoción, Co
mercio internacional, Ventas, Análisis y crítica de estructuras
económico-financieras y de balances, etc., etc.

3) Intensificar la vida universitaria por una mayor comu
nicación y vinculación entre profesores, estudiantes, egresados,
facultades, institutos, etc. (Ver puntos 4 y 5 de mi informe
anterior).

4) Realizar cursos generales para post-graduados de la
Facultad, dedicados al estudió de la aclmin.istración y direc
ción de las empresas, algunos de ellos en concurrencia con
abogados, humanistas, ingenieros, médicos, farmacéuticos y to
dos los que tengan un título universitario o superior equiva
lente, o que puedan acreditar información y cultura: que per

seguir estos cursos (ver las condiciones de admisión al
Instituto de Administración de Empresas de París).

5) Entre la Escuela Superior de Comercio 'Manuel Bel-
, yIa Facultad de Ciencias Económicas de la Universi

Nacional de Córdoba, deben concertarse estudios que pro
pendan a la organización integral de la enseñanza, de manera

en beneficio de la comunidad y del alumnado, si.n exelu
ni descuidos, se haga rendir y aproveche lo más posible .

de estudiantes que ingrese, a las aulas, orientán
vocacionalmente.
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.6) Al lado de los cursos especiales para la administración
de las empresas privadas, o dentro de la carrera ·lb economista,
deben formarse especialidades en administración pública y sus
métodos.

7) Vincular la Facultad y sus institutos con entidades
análogas o afines de la Universidad, nacionales, extranjeras,
procurando, como se ha dicho, coordinar las tareas docentes y
de investigación.

8) Conectar los institutos de la Facultad con el medio
ambiente exterior, en funciones de extensión universitaria y
de servicios, recibiendo de éste informaciones sobre la realidad
que se vive en las empresas privadas y públicas. Hacer cursi
llos en fábricas y empresas comerciales, sobre técnica y pro
ducción nacional, preferentemente regional (ver informe an
terior, Nros. 7 y 8, pág. 29).

9) Procurar que los nuevos edificios, instrumental, hora
rios, reglamentos y cuanto pueda influir en la eficacia docente
y aprovechamiento de los estudiantes, satisfagan las actuales
exigencias estéticas, funcionales, pedagógicas, con previsión pa
ra el futuro inmediato.

10) En todos los institutos, particularmente en el de Eco
nomía de la Hacienda (Organización y Dirección de Empre
sas), debe haber una sección de matemáticas, donde se ense
ñen los sistemas de investigación operacional, programación y

decisión, aplicables a la economía de la empresa, o existir ma
yor contacto y colaboración entre los institutos de la Facultad.

11) Organizar, para los docentes, cursos sobre métodos

de investigación, pedagogía, teoría del conocimiento y de cuanto
resulte conveniente para la eficacia de la transmisión de la
información y cultura, ayudando a desarrollar en los estudian
tes el espíritu de observación, de investigación, el juicio y la
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voluntad, frente "a un mundo que se caracteriza por la cele
ridad del progreso y donde las cosas caducan,. a veces, antes
de ser definitivamente realizadas" (Informe del inspector de
enseñanza,M. Nogues, revista de SrEe, NQ 58, pág. 63).

12) Revisar permanentemente los métodos y sistemas de
enseñanza, investigación. seminarios, trabajos prácticos, etc.,
organizando. a tal fin. reuniones de profesores.

13) Dar la debida importancia a las formas de expresión
oral y escrita.

14) Las tesis deberían ser publicadas como condición neceo
saria previa a la expedición del título de doctor y premiadas
en el caso de que. por sus condiciones excepcionales, lo me
rezcan. De ese modo, tanto las tesis. como los órganos de difu
sión de la labor de la Facultad. reflejarían la importancia de
la actividad intelectual.

15) Procurar que los estudiantes estén en condiciones de
informarse. por conocimiento suficiente de otros idiomas, de
libros escritos en lenguas extranjeras y que, al llegar a cier
tos cursos, demuestren su capacidad de hablar y escribir cu los
idiomas de su elección, dentro de los indicados en los planes.

Lo que antecede, que en gran parte ya se cumple, es cuanto
creo del caso informar relacionado con las observaciones rea
lizadas en mi viaje a que me referí al comenzar. A su reque
rimiento, al de las autoridades de la Facultad, colegas y estu
diantes, ampliaré lo que aquí expreso y qué pude llegar a
conocer.

. Saludo al Sr. Decano respetuosamente.

FRANCISCO G. BOBADILLA

Profesor
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"Resol. NQ 2342 C. D.

Rosario, 31 de agosto de 1962.

"VISTO :

"la nota del profesor Francisco Bobadilla, Director del
Instituto de Economía dé la Hacienda de la Universidad Na
cional de Córdoba, por la que invita a esta Facultad a inte
grar la Sociedad Internacional para la Enseñanza Comercial, y

"CONSIDERANDO :

"Que el objeto de esta Sociedad es desarrollar, promover y
actualizar la enseñanza comercial, económica y de administra
ción y dirección de laempresa en todos los países adheridos me
diante Congresos, Cursos, Informes, Revistas, Publicaciones,
Viajes de estudio y visitas a empresas, colaboraciones con otras
sociedades e Instituciones que tiendan a engrandecer la cultura
económica, técnica y lingiiística y, asimismo, estudiar y discu
tir sistemas pedagógicos, métodos; organización de seminarios,
trabajos prácticos, etc.

"Que entre sus miembros figuran autoridades, facultades,
escuelas, asociaciones, sociedades, empresas e individuos de paí
ses como Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, EE.
UD., Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, No
ruega, República Federal Alemana, República Arabe Unida,
Suecia, Suiza, Uganda.

"Que la aceptación de esta invitación coadyuvaría para
la constitución de un grupo argentino que integraría esta So
ciedad y

"Atento el informe elevado por la Dirección del Institu
to de Contabilidad y el dictamen producido por la Comisión
de Enseñanza y Programas,
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"EL CONSEJO DmECTIVO DE LA FACULTAD

"RESUELVE:

"Art. 19: Autorizar la incorporación de la Facultad a
la Sociedad Internacional para la Enseñanza Comercial de
referencia.

"Art. 29: Designar representantes de la Facultad ante.
dicha Sociedad a los señores 'profesores: Cont. Alberto Aré
valo, Cont. Angel Moral y Cont. Américo Gabrielli.

"Art. 39: Comuníquese, cópiese, etc.".

"Fdo. Sant1tel Gorben. - Juas: M. Euster

"Universidad Nacional de 'I'ueumán
Facultad de Ciencias Económicas
25 de Mayo 456

"San Miguel de Tucumán, 12 de noviembre de 1962

"Expte. N9 56.167-L-962

"137-3-962

"VISTO:

"Las actuaciones de este expediente relativas al pedido
efectuado por el Dr. Francisco Bobadilla, Director del Ins
tituto de Economía de la Hacienda de la Universidad Nacio
nal de Córdoba, por el que se invita a esta.B'aeultad a integrar
la Sociedad Internacional para la Enseñanza Comercial; lo
mocionado en tal sentido por el Dr. Esteban Marchese; y, lo
discutido y acordado por los miembros del Cuerpo;

, , CONSIDERAlNDO:

"Que el objeto de la' mencionada Sociedad entre otros es
desarrollar y actualizar la enseñanza comercial, económica y
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de administración y dirección de la empresa en todos los paí
ses adheridos, mediante Congresos, Cursos, Informes, Publi
caciones, etc., y colaborar con otras sociedades e Instituciones
en todo lo que tienda a engrandecer la cultura económica, es
tudiando y discutiendo sistemas pedagógicos, métodos, orga
nización de seminarios, trabajos prácticos, etc.

"Que entre sus miembros figuran autoridades, faculta
des, escuelas, asociaciones, sociedades, empresas e. individuos
de países tales como Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
España, EE. DU., Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holan
da, Italia, Noruega, República Federal Alemana etc.

"EL CONSEJO DmECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENlCIAS

Ec<mÓ.MICAS

(en su sesión del día 29 de octubre del corriente año)

"RESUELVE:

"Art. 1Q: Autorizar la incorporación de la Facultad a la
Sociedad Internacional para la Enseñanza Comercial de refe
rencia.

"Art. 2Q: Designar representantes de la Facultad ante di
cha Sociedad a 19s profesores doctores Esteban Márchese y Vi
cente Domingo Massa, y a los Contadores Raúl Pedro Mentz
y Moisés Lichtmajer.

"Art. 3Q : De forma.

"Horace William Bliss - Decano
"Ernesto Ramón Cerro P Secretario

"Fdo. Teresa M. Nieder - Pro-Secretaria.
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11 Resolución N9 1345

11 EL HONORABLE COINSEJO DIRECTIVO DE LA l!'ACULTAD

DE CIENCIAS· ECOINól\fICAS

"RESUELVE:

11 Art, 19 - Adherir a la Sociedad Internacional para la
Enseñanza Comercial, que funciona en la Universidad de Saint
Gall, Suiza, y autorizar al señor Decano a tomar las disposi
cionesnecesarias para hacer efectiva la adhesión y gasto que
demande.

"Art. 29 - Designar representantes a los señores Director
y Subdirector del Instituto de Economía dé la Hacienda.

11 Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese.

"Dada en la Bala de Sesiones del Honorable Oonsejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas (le

la Ihiiuersidad Naciona,l de Cordoba, a catorce dfas del
rnes de, maqo del año rnil novecientos sesenta y tres.

"Fdo.: Camilo Dagun - Decano
"Elías Boyallián - Secretario"

"Universidad Nacional de La Plata
"Facultad de Ciencias Económicas
"DECANO

"La Plata, 29 de mayo de 1963.

'1 Señor Director Instituto de
Economía de la Hacienda
Prof. Francisco Bobadilla
Córdoba

l'Tengo el agrado de dirigirme al señor profesor, con re
ferencia a su atenta nota, por la que cursa invitación a los
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objetivos de la Sociedad Internacional para la Enseñanza Co

mercial.
"A tal efecto informo al señor profesor que el Consejo

Académico en su sesión del día 4 del corriente mes, resolvió
que esta Facultad se adhiera como Miembro Colectivo.

"Hago propicia la oportunidad para saludarlo con mi ma
yor consideración más distinguida.

"Fdo.: Cr. Ricardo L. Rosso ---, Decano
, 'Héctor Remigio Luna - Seco Interino

DR. FRANCISCO BOBA.DILLA.

Contador, Abogado y Profesor titular de Contabilidad
Superior 49 curso. (Organización y Administración
de Empresas) - Director del Instituto. de Econo
núa de la Hacienda - Facultad de Ciencias Econó-

micas de la Universidad Nacional de Córdoba
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