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Nuestra portada 
Necesidad de una luz total en toda la actividad de la empresa. 

Necesidad también de ir coordinando el factor humano al desarrollo dé las distintas funciones que para su buena 
marcha requiere. Una marcha hacia una luz total, hacia una nueva etapa de progreso, en el que es preciso ajustar 
perfectamente todas y cada una de las claves. 

El mando intermedio déntro de una empresa, es sin duda una de esas claves tan importantes. 
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La fabricación de turbinas de vapor y genera

dores eléctricos de gran potencia con destino 

a Centrales Térmicas, tanto convencionales 

como nucleares, requiere una elevada técnica 

y el empleo de M E D I O S P O D E R O S O S 

como los que aparecen en el grabado, puestos 

al Servicio del desarrollo español por General 

Eléctrica Española en su fábrica de Galindo. 

• Un equipo escogido de ingenieros, técnicos y ope
rarios de gran competencia. 

• El acceso a las mejores fuentes de tecnología. 
• La colaboración activa de General Electric, primer 

fabricante mundial de turbinas de vapor y genera
dores eléctricos. 

• La posesión de una maquinaria e instalaciones fa
briles dimensionadas con visión de futuro... 

Son las notas que configuran a General Eléctrica 
Española como un colaborador idóneo de las Empre
sas Eléctricas en su tarea vital de satisfacer las cre
cientes necesidades de energía eléctrica del país. 

G E N E R A L i | p E L E C T R I C A 
ESPAÑOLA 



El relanza-
míento de 
la economía 
española 

E n E c o n o m í a , los 
f a c t o r e s ps ico lógicos 
t i enen u n a i n f l uenc ia 
decis iva. E l empresa
r i o y e l i nve rs ion is ta 
español h a n p e r d i d o 
l a conf ianza. 

EDITORIALES 

E l m o v i m i e n t o p e n d u l a r que ha carac ter izado a la eco
n o m í a española, en los ú l t i m o s años, desde l a i n f l ac ión y 
expans ión hasta la es tab i l i zac ión y la reces ión, h a de jado 
u n f u e r t e i m p a c t o en los su je tos de la a c t i v i d a d económica. 
Y a nad ie cree demasiado e n las expectat ivas de f u t u r o , o 
p o r lo menos , l a gente se siente reac ia a lanzarse con 
audac ia a u n a i nve rs ión fue r te , a la rgo p lazo, o a e m p r e n 
der , a su p r o p i o r iesgo, u n a aven tu ra económica , p rome te 
do ra , pe ro t a m b i é n bordeada de r iesgos. 

E l Gob ie rno españo l h a a d q u i r i d o p lena conc ienc ia de 
estos s ín tomas ps ico lóg icos, que se t r a d u c e n en c i f ras rea
les, de i nsegu r idad y de f a l t a de dec is ión p a r a a f r o n t a r nue
vas invers iones y acometer la a m p l i a c i ó n de ant iguas o la 
i n i c i ac i ón de nuevas empresas. 

Por esa razón , se h a n ven ido d i c tando u n a serie de me
didas legales, a k> l a rgo de los ú l t i m o s meses, que t i enen 
c o m o finalidad el re lanzamien to de la economía española. 

Las med idas , como es conoc ido p o r nues t ros lec tores, 
h a n sido m u y var iadas y de m u y d i s t i n t a na tu ra leza : desde 
las de carác te r es t r i c tamente m o n e t a r i o , c o m o las reba jas 
de los t i pos de in te rés , hasta las de carác te r fiscal c o n fuer 
tes es t ímu los pa ra favorecer la concen t rac ión de empresas 
y l a i n v e r s i ó n en los Polos de desar ro l lo . T a m b i é n merecen 
c i ta rse l a supres ión del depós i to p rev io a la i m p o r t a c i ó n ; 
la desapar ic ión de l r equ i s i t o de au to r i zac ión p r e v i a p a r a la 
conces ión de c réd i tos , p o r más de d iec iocho meses, p o r la 
Banca p r i v a d a ; las me jo ras en las condic iones de las ventas 
a p lazos, s i n tener en cuenta e l a u m e n t o p r o g r a m a d o de l a 
i n v e r s i ó n púb l i ca . 

L a ace lerac ión de estas med idas de reac t i vac ión h a pues
t o de re l ieve que las med idas anter io res no hab ían a lcanzado 
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Krafft no es su fábrica, ni sus productos, 
ni su expansión internacional, 
ni siquiera sus hombres. 
Krafft es SERVICIO: un conjunto de todos 
ios elementos de la empresa 
para satisfacer a sus numerosos clientes. 
Pero ese auténtico espíritu de servicio 
se hace visible a través de ios hombres 
de cada Departamento Técnico. 

Krafft confía en ellos. 
Son expertos, infatigables, serviciales. 
Por eso, atendida por ellos... 

LA INDUSTRIA ACTUAL 
PREFIERE KRAFFT 

Apartado 14 - Andoaín (Guipúzcoa) 

p lenamen te su ob je t i vo , a pesar de l op t im is 
m o estud iado que se re f le ja en c ier tas de
c laraciones of ic ia les. 

Es ev idente que, cara a l I I I P lan de Desa
r r o l l o , la in tens i f i cac ión de las cuotas de 
i nve rs ión en el sector p r i vado , cons t i tuye 
u n a p rem isa ind ispensab le pa ra la consecu
c i ón de sus ob je t i vos . 

L a exper ienc ia de la po l í t i ca económica , 
en nues t ra p a t r i a , deb iera hacer re f lex ionar 
ser iamente a los responsables de señalar sus 
d i rec t r i ces . La ac t i v i dad económica , en e l 
sector p r i v a d o , exige i ne lud ib lemen te u n 
c ie r to c l i m a de conf ianza, p o r u n a pa r te , y 
u n a coherencia en t re los i n s t r u m e n t o s y me
didas que se u t i l i c e n pa ra la rea l i zac ión de 
dichas d i rec t r i ces . Por eso, e l d i r i gen te de 
la po l í t i ca económica t iene que hacer opcio
nes, y en v i r t u d de esas opciones, p r o g r a m a r 
coo rd inadamen te las med idas tendentes a 
l levar las a la p rác t i ca . 

Nos ha f a l t ado , en t re nosot ros , u n a coor
d inac ión de las med idas y de los ob je t i vos 
de la po l í t i ca económica y hemos p r e t e n d i d o 
obtener , s imu l táneamen te , ob je t i vos cont ra 
d i c to r i os , p o r l o menos al m i s m o r i t m o , ap l i 
cando t a m b i é n med idas s in coherenc ia en
t r e las m ismas , c o m o consecuencia de esa 
p rosecuc ión , f a l t a de rea l i dad , de metas en
cont radas . 

N u e s t r o país s i qu ie re log ra r man tene r 
el r i t m o de su desar ro l lo , a n i ve l de las as
p i rac iones de nues t ro pueb lo y de la evo lu
c ión de la v i d a económica y soc ia l de los 
países europeos, t iene que def in i rse en ma
te r i a de po l í t i ca económica y soc ia l . S i he
mos op tado p o r u n a economía l i b r e , en la 
j u s t i c i a social y de acuerdo con las exigen
cias del b i en c o m ú n , tenemos que ser cohe
rentes con esa opc ión , y salvo e l p r i n c i p i o 
de subs id ia r i dad , que i m p l i c a la pa r t i c i pa 
c i ón exc lus iva o m i x t a del Es tado en c ier tas 
áreas económicas, que no pueden ser abor
dadas p o r la i n i c i a t i v a p r i vada , hay que of re
cer c ier tas garant ías permanentes y es t ímu
los suf ic ientes a la i n i c i a t i va p r i v a d a pa ra 
que pueda acometer , con e m p u j e , aquel las 
empresas y ac t iv idades económicas que no 
sólo c o n t r i b u y a n a l a expans ión de nues t ra 
economía, s ino t a m b i é n a sa lvaguardar las 
l iber tades y e l sent ido de responsab i l i dad 
socia l de los c iudadanos españoles. 



I I 

A la participación por la delegación, 
A la delegación por la formación. 

Nadie discute hoy la 
e c u a c i ó n e d u c a 
ción = d e s a r r o l l o . 

P e r o son muchos 
quienes siguen su
bordinando la calidad 
del producto y la ren
tabilidad social de la 
empresa a recursos 
ajenos a las ilimita
das capacidades hu
manas. 

Europa t ra ta de l i be ra rse de l « c o l o n i a l i s m o t e c n o l ó g i c o » de A m é r i c a . 
N u e s t r o país p e r s i g u e su i n c o r p o r a c i ó n a la C o m u n i d a d Económica 
Europea . Y el s e c r e t o para sa l va r las d i f e r e n c i a s que nos d i s t anc ian 
de más a m p l i o s m e r c a d o s rad ica p r i n c i p a l m e n t e en c o n t a r con h o m 
b res capaces para e n f r e n t a r s e i n t e l i g e n t e m e n t e con el c a m b i o . 

No se t r a t a de un p r o b l e m a de f o r m a c i ó n t e c n o l ó g i c o - p r o f e s i o n a l , s i n o , 
c o m o ya apun tábamos en el p r i m e r n ú m e r o de es te año, de una de f i 
c i e n t e f o r m a c i ó n para la d i r e c c i ó n a t o d o s los n i v e l e s . 

Los d i r e c t i v o s de la e m p r e s a españo la c o n o c e n b ien la a u t é n t i c a d i 
m e n s i ó n del p r o b l e m a , pero se p regun tan c ó m o pueden de legar res
ponsab i l i dades en unos m a n d o s i n t e r m e d i o s cuya exces i va espec ia l i -
zac ión p ro fes i ona l y su d e f i c i e n t e f o r m a c i ó n bás ica los i ncapac i ta para 
toda pos ib l e i n n o v a c i ó n . 

No p r e t e n d e m o s hacer e l u c u b r a c i o n e s sob re el p r o b l e m a de la for
m a c i ó n de los m a n d o s . T r a e m o s a nues t ras pág inas unos da tos ob je
t i v o s que i nv i t an a la r e f l e x i ó n . La A s o c i a c i ó n Española de D i r e c t o r e s 
de Escue las de M a n d o s I n t e r m e d i o s nos ha f a c i l i t a d o los i n t e r e s a n t e s 
r esu l t ados o b t e n i d o s d e un r e c i e n t e sondeo e fec tuado a esca la na
c iona l en t re dos m i l e m p r e s a r i o s . 

Según el c i t ado e s t u d i o , el 70 % de los m a n d o s i n t e r m e d i o s de ta l l e r 
no rea l i za ron o t r os e s t u d i o s bás i cos que los p r i m a r i o s y s ó l o uno de 
cada cua t ro han r e c i b i d o a lguna f o r m a c i ó n espec í f i ca para el des
e m p e ñ o de su f u n c i ó n de m a n d o . 

Es tos senc i l l o s y r eve lado res da tos i l us t ran s u f i c i e n t e m e n t e sob re 
n u e s t r a i n f e r i o r i d a d en m a t e r i a de g e s t i ó n y d i r e c c i ó n i n t e r m e d i a s y 
sob re la n e c e s i d a d de a c o m e t e r a c o r t o p lazo el p r o b l e m a de per fec 
c i ona r y f o r m a r a los ac tua les y f u t u r o s cuad ros de m a n d o . 
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El secre to para sa lvar las d i ferencias que nos separan de más 
ampl ios mercados radica en contar con hombres c a p a c e s de 
adaptarse ef icazmente al cambio. 

Nues t ra l lamada de a tenc ión a los d i r e c t i v o s de la e m p r e s a españo la 
sob re el hecho de que un censo de 300.000 m a n d o s i n t e r m e d i o s es
peran f o r m a c i ó n , encuen t ra su j u s t i f i c a c i ó n en el e v i d e n t e abandono 
y o l v i do de es ta i m p o r t a n t e f i g u r a . 

Hab lamos d e m a s i a d o a m e n u d o de p a r t i c i p a c i ó n y g e s t i ó n con jun ta 
e i n e x p l i c a b l e m e n t e o l v i d a m o s que la p r i m e r a y más e l e m e n t a l fór 
mu la de p a r t i c i p a c i ó n c o n s i s t e en de lega r au to r i dad y r e s p o n s a b i l i 
dades en la pe rsona de los m a n d o s . Pero no se c o n c i b e es ta de lega
c ión en qu ienes ca recen de la f o r m a c i ó n adecuada para a c o m e t e r ta 
reas de s u p e r v i s i ó n , o rgan i zac ión y c o n t r o l . 

Son pocas las e m p r e s a s que s e ocupan s is temát icamente de ¡a 
formación de s u s cuadros de mando. Son numerosos los em
pleados que exigen adecuada formación a qu ienes ocupan e s t o s 
puestos . 

La f o r m a c i ó n de n u e s t r o s m a n d o s i n t e r m e d i o s no es s i m p l e m e n t e un 
i m p e r a t i v o f u n c i o n a l de la e m p r e s a , c o m o se acaba de apun ta r . Su 
razón t a m p o c o puede l i m i t a r s e a la n e c e s i d a d de p o n e r al día los 
c o n o c i m i e n t o s de e s t o s h o m b r e s en f u n c i ó n de la c o m p l e j i d a d que 
va adqu i r i endo la o rgan i zac ión de la e m p r e s a . 

Si la f o r m a c i ó n del capa taz , de l enca rgado , de l j e f e a d m i n i s t r a t i v o . . . 
es i ne lud ib l e para el log ro de los o b j e t i v o s e m p r e s a r i a l e s , no ha de 
o l v i da r se que su desa r ro l l o i n teg ra l y su p r o m o c i ó n humana son impe
ra t i vos de j u s t i c i a s o c i a l . 

Son todav ía pocas las e m p r e s a s que v i e n e n o c u p á n d o s e s i s t e m á t i c a 
m e n t e de la f o r m a c i ó n de sus cuad ros de m a n d o , s o b r e t o d o de los 
que c o r r e s p o n d e n a los e s c a l o n e s j e r á r q u i c o s en c o n t a c t o d i r e c t o con 
los ob re ros y e j e c u t a n t e s . Pero son n u m e r o s o s los e m p l e a d o s que 
ex igen adecuada f o r m a c i ó n t e c n o l ó g i c a y d i r e c t i v a a q u i e n e s asp i ran 
a ocupar e s t o s p u e s t o s . 

Las causas de es ta i ncu r ia e m p r e s a r i a l f r e n t e al p r o b l e m a de la for 
m a c i ó n del m a n d o i n t e r m e d i o hay que busca r l as en la m e n t a l i d a d 
a r tesana l e i m p r e p a r a c i ó n de m u c h o s de n u e s t r o s d i r e c t i v o s y en la 
ausenc ia de adecuados e s t í m u l o s para que la e m p r e s a se i n c o r p o r e 
a la t a rea e d u c a t i v a . Las d i s p o s i c i o n e s que regu lan la r e d u c c i ó n de 
la tasa de f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l i ndus t r i a l a las e m p r e s a s p r i vadas 
no se a c o m o d a n a los a m b i c i o s o s o b j e t i v o s de n u e s t r o III Plan de Des
a r ro l l o . 

Nos cons ta que v i e n e n u l t i m á n d o s e d i s p o s i c i o n e s que , con esp í r i t u 
innovador y p r o g r e s i s t a , c o n t r i b u i r á n p o d e r o s a m e n t e a t e r m i n a r con 
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el d i v o r c i o e n t r e educac ión y e m p r e s a m e d i a n t e la p a r t i c i p a c i ó n de 
és ta en las t a reas de f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , en g e n e r a l , y en la for 
m a c i ó n p e r m a n e n t e de adu l t os , en pa r t i cu la r . 

La A d m i n i s t r a c i ó n Púb l i ca d e o t r os pa íses e u r o p e o s , c o m o Franc ia , 
han i m p u e s t o ya a la d i r e c c i ó n de las e m p r e s a s la o b l i g a c i ó n de re
se rva r c i e r t a s ho ras de t r aba jo al p e r f e c c i o n a m i e n t o p ro fes i ona l de 
sus t r a b a j a d o r e s d e n t r o o f ue ra del c e n t r o de t r aba jo . 
En t o d o caso , la f o r m a c i ó n de n u e s t r o s m a n d o s i n t e r m e d i o s no a d m i t e 
d e m o r a . N u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n no puede se r o t r a : se p r o g r a m e la 
f o r m a c i ó n d e n t r o o f u e r a de la e m p r e s a es c o n v e n i e n t e con ta r con la 
e x p e r i e n c i a de los c e n t r o s de enseñanza espec ia l i zados . Só lo de es ta 
f o r m a se a lcanzará la c o o r d i n a c i ó n en t re soc iedad y c e n t r o de f o rma 
c i ó n , ta l y c o m o p ropugna la Ley Genera l de Educac ión . 

A V I S O A N U E S T R O S L E C T O R E S 

En 1971 h e m o s hecho un e n o r m e es fue rzo por lograr una s e n s i b l e 
m e j o r a en nues t r a r e v i s t a , m a n t e n i e n d o la cuo ta de s u s c r i p c i ó n de l an
t e r i o r Bo le t ín « I n f o r m a c i o n e s S o c i a l e s » , a pesar de haber c o n s e g u i d o , 
t a m b i é n , d i s t r i b u i r g r a t u i t a m e n t e e n t r e n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s la r e v i s t a 
t r i m e s t r a l « U N I A P A C I N T E R N A C I O N A L » . 

Hoy , m u y a pesar n u e s t r o y deb ido al i n c r e m e n t o de los c o s t o s de 
m a t e r i a l e s , c o n f e c c i ó n , e x p e d i c i ó n y c o l a b o r a c i o n e s e s p e c i a l e s , nos ve 
m o s ob l i gados a e leva r la cuo ta de s u s c r i p c i ó n a 350 pese tas anua les . 

Espe remos que n u e s t r o s l e c t o r e s c o m p r e n d e r á n las razones que nos 
han m o v i d o a t o m a r es ta m e d i d a y nos segu i r án hon rando con su a t e n c i ó n 
y c o l a b o r a c i ó n . 

O A S A S A V O I S I E N N E ESPAÑOLA, S . A . 
F A B R I C A C I O N D E T R A N S F O R M A D O R E S 

Direcciones: 

Postal A p a r t a d o n.0 1.313 

Teléfonos - 2 3 . 9 0 0 - 18 .061 
2 9 . 9 9 0 y 2 9 . 9 9 1 

Telegráfica - O R T A B E 

Telex - 3 6 . 2 2 8 C A M I N E 

I R U B I D E - R E C A L D E 

S A N S E B A S T I A N 



ña que utiliza 
wKNOW HOW 

Carretera de Cádiz Km.SSQS -Apartado40 - SEVILLA 
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Algunas consideraciones sobre un 

sondeo, a escala nacional, acerca 

de la figura del mando intermedio 

Por ALFREDO RAMBLA JOVANI 

La Asociación Española de Directores de 
Escuelas de Mandos Intermedios (ADEAAI), 
con el apoyo económico y técnico de la Di
rección General de Promoción Social del M i 
nister io de Traba jo , ha p romov ido un ESTU
DIO DE NECESIDADES DE MANTOS INTER
MEDIOS EN ESPAÑA, con ob je to de conocer 
las necesidades cuant i tat ivas y cual i tat ivas de 
mandos, tanto en el momento actual como 
en el f u t u r o inmedia to , sumin is t rando los da
tos de base para in tentar una def in ic ión de 
la comple ja f igura del mando in termedio , vá
lida al menos para nuestro país. 

El estudio fue realizado por el Ins t i tu to 
DYM durante el año 1970. Es el p r imer estu
d io que se realiza en Europa sobre esta f i 
gura, puesto que, aunque conocemos algunos 
estudios realizados en algunos países euro
peos sobre ampl ios sectores laborales, sólo el 
nuestro está centrado en el mando in termedio . 

A lo largo de este detal lado t raba jo se ha 
entrevistado a 1.714 empresar ios, 354 mandos 
y 372 obreros, con lo que se han obten ido 
las opiniones de los tres niveles más caracte
rizados para a r ro ja r luz sobre la f igura del 
mando in te rmed io . 

A cont inuac ión vamos a hacer una serie de 
consideraciones sobre los datos más sobre
salientes del estudio y de interés para el em
presar io. 

Desconocimiento por parte del empresario 

Aunque más del 85 % de los empresarios 
encuestados reconoce una gran impor tanc ia 
al mando in termedio en su empresa, a través 
del es tud io se pone de mani f ies to un total 
desconocimiento de los mismos empresar ios 
sobre la f igura del mando y sus funciones. 

Por ot ra parte, pese a que nuestros empresa
rios señalan como pr inc ipa l laguna de sus 
mandos la fa l ta de preparación para el pues
to que desempeñan, no existe preocupación 
alguna, por su par te , para enviar a sus man
dos a formarse en los centros especializados. 

Quiere esto decir que muchas de las inicia
tivas tomadas por la Dirección de nuestras 
empresas quedan sin efecto o muy mermadas 
en sus resultados por esteri l izarse ante unos 
mandos poco preparados para su func ión y 
a quienes la misma Dirección ha proporc io
nado pocas oportunidades de fo rmarse ade
cuadamente. Esto es muy grave en la hora 
presente, que se caracteriza por una compe
tencia creciente a que está sometida toda 
empresa. 

Número de mandos existentes en España 

En el cuadro I se señala el número de man
dos in termedios, clasif icados según las tres 
especialidades (admin is t ra t i vos , comerciales 
e industr ia les) dent ro de cada sector econó
mico . 

La existencia de casi 300.000 mandos en 
el país aporta una prueba evidente de la im 
portancia que esta f igura t iene en el mundo 
de la empresa; y esto se refuerza si tenemos 
en cuenta que los próx imos tres años serán 
necesarios ot ros 24.000 nuevos mandos. 

Formación del mando intermedio 

Es decorazonador comprobar que el 41 % 
de los mandos in termedios españoles sólo dis
ponen del cer t i f icado de estudios p r imar ios 
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CUADRÓ I.—DiSTRIBUClÓKÍ DÉ MANDOS INTERMEDIOS EN ESPAÑA POft 
S E C T O R E S ECONOMICOS Y POR ESPECIALIDADES (Año 1970) 

Adminís-
S e c t o r e s trativo Comercial Industrial 

I. A l imentac ión , bebidas y ta
baco 

I I . Text i l ( h i l a tu ra y t i sa je ) . 
I I I . Confección y género de 

pun to 
IV. Química y papel 
V . Metalúrgica básica 

V I . M e t a l ú r g i c a t rans forma
dora 

V I I . Miner ía 
V I I I . Servicios 

IX . Construcción 
X . Banca y Seguros 

X I . Transportes 
X I I . Var ios 

5.250 
4.494 

1.832 
8.116 
1.256 

8.536 
4.129 
6.221 
9.146 
4.227 
2.230 
6.667 

6.047 
1.645 

2.122 
8.527 

690 

6.263 
2.098 
1.381 
2.307 
1.013 

442 
3.873 

62.104 36.408 

13.167 
12.872 

7.082 
23.243 

6.605 

30.844 
41.420 
13.632 
27.211 

1.147 
4.758 

17.630 

199.611 

Total 

24.464 
19.011 

11.036 
39.886 

8.551 

45.643 
47.647 
21.234 
38.664 

6.387 
7.430 

28.170 

298.123 

y únicamente uno de cada cuatro ha real i
zado estudios de capacitación como mando 
in te rmed io , siendo muchís imos menos los que 
han asist ido a verdaderos cursos de f o rmac ión . 

Frente a esta s i tuac ión, sólo el 20 % de 
los empresarios encuestados han reconocido 
haber proporc ionado faci l idades para la for
mación de sus mandos. 

Es de esperar que este panorama tan deso
lador cambie cuanto antes, para bien de las 
empresas y de la economía general del país. 
La inversión en fo rmac ión del mando inter
medio t iene un efecto m u l t i p l i f a d o r muy acu
sado por aplicarse en el centro neurálgico de 
la act iv idad de toda empresa. He aquí un 
buen ob je to de medi tac ión para nuestros em
presarios. 

Cualidades más apreciadas 

Los empresarios valoran en el mando inter
medio por orden de impor tanc ia : 

— Responsabi l idad. 

— Fidel idad a la Dirección. 

— Dotes de mando. 

— Faci l idad de t ra to . 

— Conocimientos práct icos. 

— Capacidad para f o r m a r a sus subord i 
nados. 

Por el con t ra r io , no aprecian en absoluto: 

— Experiencia en el ex t ran je ro . 

— Conoc imiento de id iomas. 

— Antecedentes sindicales. 

Es de destacar que los empresar ios conce
den un va lor super ior a las cualidades huma
nas y sociales que a las prop iamente técnicas, 
con lo que se mani f iesta una vez más la con
sideración creciente del fac tor humano en la 
empresa. 

Delegación de funciones 

Uno de los campos en que los resultados 
del estudio son más claros es en el de la dele
gación de funciones de la Dirección en manos 
del mando in te rmed io . Es evidente que la si
tuación actual es de una muy l imi tada l iber tad 
de in ic iat iva por par te del mando, lo cual 
reduce ex t raord inar iamente la eficacia de la 
labor del m ismo y, con el lo, la de toda la em
presa en con jun to . 

Se argüirá por par te de muchos empresa
rios que, dada la fa l ta de preparación de sus 
mandos, no cabe asignarles mayores respon-
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CUADRÓ l í 

C E N S O D E M A N D O S I N T E R M E D I O S C L A S I F I C A D O S P O R P R O V I N C I A S , 

N I V E L D E S U P E R V I S I O N Y E S P E C I A L I D A D ( A Ñ O 1970) 

( D a t o s f a c i l i t a d o s pOr l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de D i r e c t o r e s de E s c u e l a s de 
M a n d o s I n t e r m e d i o s . A s o c i a c i ó n d e c l a r a d a " D e U t i l i d a d P u b l i c a " ) 

P r o v i n c i a 
N i v e l S u p e r i o r 

A d m . C o m . P r o d 

N i v e l B á s i c o 

A d m . C o m . P r o d . 

A l a v a 
A l b a c e t e 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
B a d a j o z 
B a l e a r e s 
B a r c e l o n a 
B u r g o s 
C a c e r e s 
C á d i z 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
C u e n c a 
G e r o n a 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a 
G u i p ú z c o a 
H u e l v a 
H u e s c a 
J a é n 
L e ó n 
L e r i d a 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M a d r i d 
M a l a g a 
M u r c i a 
N a v a r r a 
O r e n s e 
O v i e d o 
P a l e n c i a 
P a l m a s , L a s 
P o n t e v e d r a 
S a l a m a n c a 
S t a . C r u z de T e n 
S a n t a n d e r 
S e g o v i a 
S e v i l l a 
S o r i a 

287 
192 
872 
203 

87 
350 
506 

7855 
327 
259 
5 7 4 
327 
4 2 0 
4 6 0 
666 
121 
734 
335 
103 

1227 
306 
255 
394 
396 
310 
226 
205 

4 5 0 3 
4 4 9 
643 
475 
227 

1452 
393 
243 
4 8 9 
2 89 
280 
6 9 1 
123 
9 5 0 

160 
106 
4 8 6 

99 
46 

189 
245 

4 2 2 0 
213 
130 
297 
172 
2 9 1 
320 
367 

78 
3 7 1 
190 

55 
7 1 8 
156 
138 
229 
253 
146 
147 
106 

2347 
220 
4 2 7 
304 
104 
646 
106 
127 
296 
151 
159 
4 5 3 

72 
5 1 8 

46 

425 
292 

1300 
455 
135 

. 581 
777 

10818 
5 3 2 
4 1 9 
9 2 2 
4 7 8 
9 7 8 
799 

1023 
2 1 8 

1021 
613 
161 

1748 
976 
395 
746 

1 8 3 1 
4 8 4 
3 5 4 
343 

6 1 2 0 
663 

1164 
750 
352 

4 1 4 0 
4 5 9 
376 
7 4 8 
4 6 0 
4 3 3 

1237 
209 

1504 
132 

192 
167 
6 4 1 
192 

78 
318 
4 0 7 

5 0 8 0 
272 
225 
4 7 0 
2 4 8 
4 2 3 
4 0 3 
535 
122 
5 0 4 
326 

86 
7 8 8 
355 
196 
372 
624 
2 5 4 
200 
182 

3 3 6 8 
379 
6 0 1 
4 0 4 
188 

1374 
193 
2 2 1 
4 1 2 
230 
239 
543 
111 
801 

76 

132 
100 
4 5 1 
114 

4 1 
183 
230 

3593 
183 
124 
273 
157 
307 
246 
3 2 8 

76 
325 
191 

4 8 
5 84 
233 
101 
227 
390 
142 
134 
101 

1924 
196 
4 0 9 
269 
100 
889 
124 
118 
259 
139 
137 
398 

67 
4 7 9 

4 1 

1122 
697 

3 2 3 8 
1239 

315 
1401 
1952 

2 7 2 1 2 
1237 

9 9 4 
2 2 8 0 
1165 
2 5 1 8 
2 0 7 0 
2 5 8 1 

535 
2 5 8 9 
1516 

385 
4 6 3 1 
2855 

9 2 8 
1876 
5 3 7 0 
1229 

842 
869 

4 4 3 3 8 
1552 
2 8 7 2 
1802 

8 8 1 
12536 

1235 
899 

1793 
1120 

9 8 0 
3127 

5 0 6 
3 6 7 2 

3 3 3 



T a r r a g o n a 
T e r u e l 
T o l e d o 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d 
V i z c a y a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a 

4 1 1 
149 
222 

1708 
2 9 8 

1 9 2 1 
136 
803 

2 3 8 
72 

152 
9 4 1 
162 

1128 
70 

4 3 7 

630 
4 6 1 
387 

2 3 7 4 
4 3 4 

2 9 3 4 
2 1 8 

1138 

3 3 1 
169 
2 2 4 

1312 
242 

1257 
123 
613 

213 
106 
150 
812 
143 
9 1 8 

67 
384 

1407 
1357 

9 0 1 
6 0 0 2 
1054 
7 9 3 2 

517 
2 9 0 0 

T O T A L E S 3 4 8 0 0 19100 5 6 2 0 0 2 7 0 0 0 17200 L43300 

T R I E N I O D E 1 9 7 1 - 1 9 7 3 : Se p r e v é u n i n c r e m e n t o d e l 
p u e s t o s e n e l c u a d r o . 

% de l o s e f e c t i v o s e x -

sabil¡dadas, pero ¿no es un deber de la Di
rección la fo rmac ión de todo el personal de 
la empresa y de manera muy pr inc ipa l la de 
los mandos in termedios? 

Por o t ra par te , para p roporc ionar un cauce 
natural al creciente deseo de par t ic ipac ión de 
todo el personal en la resolución de los pro
blemas que afectan a su empresa (deseo tam
bién constatado en el estudio que comenta
mos) es necesario asignar cada vez más altas 
responsabil idades a los mandos, ya que ellos 
son uno de los vehículos más apropiados para 
conseguir aquella par t i c ipac ión . 

Número de subordinados 

Si bien con notables diferencias según la 
especial idad, se puede a f i rmar que es excesivo 
el número de subordinados para cada mando 
en nuestro país, de lo que da una idea eJ que 
el 35 % de nuestros mandos industr ia les tie

nen a sus órdenes directas más de 10 per
sonas. 

Ello conduce a una sobrecarga de t raba je 
para el mando, que no puede conduc i r ade
cuadamente a su grupo de hombres (a l no 
prestar la debida atención a sus p rob lemas ) , 
y al m ismo t iempo dispone de poco t iempo 
para prever y cont ro la r la labor de su equ ipo. 

Este es un reproche muy generalizado que 
los obreros entrevistados hacen a sus mandos, 
aunque, como vemos, la causa no parece im
putable al mando en sí, sino al excesivo nú
mero de subord inados. 

Podríamos seguir haciendo consideraciones 
sobre los sustanciosos datos sumin is t rados 
por este estudio, pero creemos que con lo que 
antecede hay mater ia de ref lexión suf ic iente 
para nuestros empresar ios, que en estos mo
mentos están haciendo f rente con án imo de
c id ido a uno de los desafíos más impor tantes 
a lo largo de la h is to r ia . 

« A C C I O N E M P R E S A R I A L » 

Ante las próximas F i e s t a s de Navidad e x p r e s a a todos s u s lectores 

s u s me jores d e s e o s de la Fel ic idad y la Paz que el Hijo de D ios nos v iene 

a traer a la T ierra . 
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la promoción 
del mando intermedio 

se hace 
con métodos 

feudales 

m o p i n i ó n 
d o R i b a s H o n t o b b i o 

Hemos entrev is tado al Presidente de la Asoc iac ión 
Española de Directores de Escuelas de M a n d o s Intermedios 
(A.D.E.M.I.) 

• Empleando métodos de formación activa, hemos formado más de 
17.000 mandos intermedios. 

• Los conocimientos deben integrarse en modos de pensar y actuar. 

" L o s empresar ios españoles, en su mayor ía , desconocen o minus-
vá lo ran la s ign i f i cac ión de l mando i n te rmed io . Y aunque conf iesan 
que sus actuales mandos i n te rmed ios carecen de la más e lementa l 
f o r m a c i ó n pa ra el puesto , poco o nada hacen pa ra remed ia r esta si
t u a c i ó n . " 

Parece u n poco ta jan te la o p i n i ó n de d o n M a n u e l Ribas M o n t o b b i o . Pero 
m e m u e s t r a u n p r o f u n d o y extenso «Es tud io sobre las necesidades de mandos 
i n t e rmed ios en España» y ante los hechos es prec iso rend i rse . 

" N o se t ra ta de una s imp le cuest ión de te rmino log ía . Es c ie r to que 
la denominac ión de ' m a n d o i n t e r m e d i o ' es aún poco f recuen te pa ra 
designar a l h o m b r e que desempeña esa tarea. E n rea l idad , se t r a t a de 
u n p r o b l e m a de men ta l i dad . E l empresar io español no ha t o m a d o con
c ienc ia de la i m p o r t a n c i a que t iene el m a n d o i n t e r m e d i o en la orga
n izac ión y ef icacia de l p roceso p r o d u c t i v o . " 
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H I D R O E L E C T R I C A ESPADOLA, S. A. 
AL SERVICIO' DEL DESARROLLO ESPAÑOL 

Capital social : 30.698.735.500 pesetas. 
Abonados servidos: 2.203.829. 
K W h . entregados a la red en 1970: 9.051 mi l lones. 

Salto «José María de Oriol». Interior de la Central. 

OBRAS MAS IMPORTANTES PUESTAS ULTIMAMENTE EN SERVICIO 
SALTO «JOSE MARIA ORIOL» (ALCANTARA) 
Altura de la presa 130 metros. 
Embalse 3.135 millones de m8. 
Potencia 915.000 kW. 

SALTO DE AZUTAN 
Altura de la presa 55 metros. 
Einbalse 85 millones de m3 
Potencia 180.000 kW. 

OBRAS MAS IMPORTANTES EN EJECUCION 
CENTRAL TERMICA DE CASTELLON SALTO DE CEDILLO 
Potencia a instalar 1.083.000 kW. I Potencia a instalar 440.000 kW. 

Capacidad de los embalses de Hidroeléctrica Espa
ñola en la cuenca del Tajo 4.929 millones de m3. 

Capacidad de los embalses de cabecera en el Tajo ... 2.876 millones de m3. 
Y en sus afluentes Alberche, Tiétar y Alagón) 1.492 millones de m3. 
Emergía embalsada en Alarcón (río Júcar) 1.370 millones de kWh. 



Ribas M o n t o b b i o es p res idente de A. D. E. M . L, la asoc iac ión que agrupa 
los D i rec to res de Escuelas de Mandos I n t e r m e d i o s en España. Posee una d i 
la tada exper ienc ia empresa r ia l y ocupa en la ac tua l i dad la D i r e c c i ó n de u n 
i m p o r t a n t e g rupo de empresas de Barce lona. Es doc to r I ngen ie ro I n d u s t r i a l 
y l i cenc iado en Derecho. Fue p r o m o t o r y es p ro feso r de u n a de las p r ime ras 
escuelas de m a n d o s i n t e rmed ios que se c rea ron en nues t ro pafs. 

"Nues t ras empresas s iguen ancladas en modelos organ iza t ivos del 
pasado. L a cu lpa es de todos. E l gigantesco c rec im ien to y desar ro l lo 
de nues t ra economía nos ha cogido a todos poco p reparados . Por eso 
es su ic ida c o n t i n u a r ce r rando los o jos ante lo que o t ros países han 
descub ie r to e i n c o r p o r a d o a sus empresas. E n A m é r i c a y E u r o p a 
hace t i e m p o que se ha respond ido a l 'desaf ío ' mode rno . Fuera , la f i 
gu ra de m a n d o i n t e r m e d i o ha s ido exal tada hasta ex t remos que si yo 
rep i t i e ra aquí me tachar ía de exagerado y p a r t i d i s t a . " 

Parece u n poco mo les to , como si t em ie ra no ser c o m p r e n d i d o , como si qu i 
s iera a le ja r en lo pos ib le e l f an tasma de que sus pa labras f u e r a n desv i r tuadas. 
Pero, ¿es t an i m p o r t a n t e la m i s i ó n del m a n d o i n t e rmed io? 

" D e l m a n d o i n t e r m e d i o depende: 

a) E l m e j o r a m i e n t o de las condic iones de t r a b a j o y segur idad de l 
persona l de su depar tamen to . 

b ) A él le toca v i g i l a r el c u m p l i m i e n t o de los p r o g r a m a s de p ro 
ducc ión , c o n t r o l a r la ca l idad y los t iempos, man tene r los 
costos. 

c ) Debe crear u n c l ima de equ ipo ent re sus hombres , donde no 
sólo se t raba je a gusto, s ino t a m b i é n se aprenda. 

d ) Debe ser el n u d o de comunicac iones ent re la d i recc ión y los 
obreros . 

Con el m e r o enunc iado de estas func iones queda destacada la i m 
p o r t a n c i a de l m a n d o i n t e r m e d i o en la gest ión de la empresa . " 

N o d i scu t imos más la cues t ión , p o r q u e la conc lus ión parece ev idente. Pero, 
¿qué p iensa, qué p i de o cómo designa el empresar io a sus mandos in te rme
dios? 

" E s cu r ioso que los empresar ios deseen que sus mandos in te rme
d ios posean capac idad pa ra f o r m a r , sean t ra tab les , f ie les, responsa
bles, tengan dotes de mando , conoc im ien tos p rác t i cos y p o d e r de de
c is ión y, p o r o t r a pa r te , hagan tan p o c o p o r p r o m o c i o n a r l o s h u m a n a 
y técn icamente. Po r desgracia, d e n t r o de las empresas, s iguen impe
rando los métodos ' feudales ' : la des ignac ión se hace a dedo, p o r an
t igüedad o p o r razones a leator ias, s in p repa rac ión p rev ia . Y sólo en 
m u y contados casos, p o r med io de una selección y una f o r m a c i ó n 
conseguida a t ravés de unos cu rs i l l os o una escuela adecuada ( E . M. L , 
P.P. O., F o r m a c i ó n Pro fes iona l Ace le rada) . 

N o es p o r ma la vo l un tad , s ino p o r desconoc imien to de que existen 
cent ros especial izados pa ra esto, p o r ignoranc ia de las pos ib i l i dades 
inexp lo tadas que p a r a el r end im ien to de la empresa supone con ta r 
con u n pe rsona l i n t e r m e d i o capac i tado y ef icaz." 
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E S C U E L A S Y F O R M A C I O N D E M A N D O S 

L legamos al tema de las escuelas de mandos i n te rmed ios y la f o r m a c i ó n 
que i m p a r t e n . M a n u e l Ribas M o n t o b b i o es uno de los p ioneros de esta clase 
de enseñanza en España. Las p r i m e r a s escuelas da tan de los duros t i empos 
de la «estabi l izac ión» y el pos te r i o r I P lan de Desar ro l l o . 

" N a c i e r o n p o r ob ra de u n g r u p o de pro fes iona les a los que i m p u l 
saba un c o m ú n i dea l : la p r o m o c i ó n técnica y h u m a n a de l m u n d o de l 
t r aba jo . A l p r i n c i p i o era só lo una i n q u i e t u d , pe ro con el paso de los 
años ha i d o c r i s ta l i zando en u n idear io , el que ac tua lmente i n f o r m a 
nues t ra Asoc iac ión. Las escuelas f u e r o n f r u t o de la i n i c ia t i va p r i v a d a 
y c o n t a r o n con la co labo rac ión de la Compañía de Jesús. Los comien
zos f u e r o n d i f íc i les , pe ro m u y p r o n t o la idea p r e n d i ó en o t ros s i t ios 
y hoy son ya med io centenar las escuelas que existen en España . " 

Recalca e l carácter social de su labor . Para el los, d ice, es algo que les 
p reocupa . N o sólo una capac i tac ión me ramen te técn ico-organizat iva, s ino, ade
más , una p repa rac ión h u m a n a y soc ia l . «Queremos f o r m a r hombres .» ¿Cómo 
se puede m a n d a r , hacerse obedecer, se rv i r de es labón en la cadena p r o d u c t i v a 
s in con ta r con unas dotes h u m a n a s , conven ien temente desarro l ladas? 

"Nues t ras E. M . I . no son escuelas pro fes iona les en las que se pre
p a r a p a r a u n o f i c io o tarea p ro fes iona l . Las E. M. I . se cen t r an p re 
fe ren temente en la p r e p a r a c i ó n específ ica pa ra el desempeño de pues
tos de mando , dándoles una f o r m a c i ó n in teg ra l . Es una necesidad 
p e r e n t o r i a de nues t ro desar ro l lo económico. ¿De qué s i rve que la ges
t i ó n empresar ia l se modern i ce y que los t raba jadores sean más espe
c ia l izados s i f a l l a e l enlace, el nexo ent re a m b o s ? " 

F o r m a r hombres y pa ra puestos de responsab i l i dad no es tarea senci l la . 
Ese es el p r o p ó s i t o de la r e f o r m a educa t i va que se está pon iendo en m a r c h a 
en nues t ro país a todos los n ive les. Y c i e r t amen te se está l levando a cabo en
t re do lores, sobresal tos y d i f i cu l tades . 

" P o r supuesto, es m u y comp l i cado . Los planes de es tud io no se 
pueden i m p r o v i s a r n i hacer a la l igera. Los de nuestras escuelas han 
i do evo luc ionando a l compás á,e la exper ienc ia. La ten tac ión es co
p i a r lo de l ex t ran je ro o j u g a r a i nven ta r l o todo. Noso t ros hemos p ro 
cu rado no pe rde r nunca de v i s ta el con tex to español. Desde el p r i m e r 
p l a n de estudios a l ac tua lmen te v igente las d i ferenc ias son enormes. 
L a empresa es a lgo v i vo y p o r eso tenemos que estar en c o n t i n u a 
tens ión pa ra seguir , ace lerar y ade lan ta rnos a su r i t m o de t r ans fo rma
c ión . Porque, a f i n de cuentas, lo que queremos es se rv i r a la empre
sa y a los hombres que t r a b a j a n en e l la . " 

T ras la pedagogía está e l pedagogo. N o basta con las buenas in tenc iones 
y con métodos modernos . Es prec iso encon t ra r educadores, capaces y ent re
gados. 

" A f o r t u n a d a m e n t e con tamos con magní f i cos profesores. E l claus
t r o to ta l , eng lobando a las 50 escuelas, sobrepasa el n ú m e r o de 700. 
E n a b r u m a d o r a m a y o r í a poseen t í tu los un ive rs i ta r ios y una la rga ex
per ienc ia empresar ia l y docente. Y sobre todo, p r o c u r a m o s que po
sean u n idear io soc ia l y una p reocupac ión constante p o r la invest iga
c i ó n de sus respect ivas ma te r i as . " 

Antes hab lábamos de que las empresas se despreocupaban de la f o r m a c i ó n 
de los mandos i n te rmed ios . En tonces , ¿cómo se rec lu tan los a lumnos y en qué 
p r o p o r c i ó n acuden a las aulas de las E. M . I.? 
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"Pues de d iversos modos. H a y a l u m n o s que acuden espontánea
mente con el lógico deseo de p romoc ionarse . Ot ros están ya en sus 
puestos y s iguen nues t ros cursos pa ra c o m p l e t a r una f o r m a c i ó n de la 
que carecían. O t ros son enviados d i rec tamente p o r las empresas. Cada 
curso salen d ip l omados unos t res m i l a l u m n o s y p o r las E. M . I . han 
pasado en la década de su existencia más de diecis iete m i l a lumnos . 
L o cuá l es una c i f r a m u y exigua s i se t iene en cuenta cómo deber ía 
ser la demanda. N o se puede o l v i da r que en España son 300.000 los 
mandos i n te rmed ios y o t ros c ien m i l más serán necesarios pa ra el 
año 1975." 

¿ I N I C I A T I V A P R I V A D A O E S T A T A L ? 

Con ta l n ú m e r o de a lumnos y pro fesores, cuya p r o p o r c i ó n es la adecuada 
para que la f o r m a c i ó n sea persona l y no mas iva , las E. M . I . h a b r á n de ser u n 
negocio económicamente ru inoso . M a n u e l Ribas M o n t o b b i o decía que hab ían 
nac ido gracias a l in terés de los pa r t i cu la res . ¿Sigue s iendo así? 

" E n efecto, es i l uso r i o mantenerse con el d ine ro de las mat r í cu las , 
que tampoco son m u y elevadas, ya que de lo con t ra r i o ser ia impos ib le 
p re tende r con ta r con a lumnos , toda vez que éstos son débi les econó
micamente . H e m o s su rg ido c o m o una i n i c i a t i va p r i vada , pe ro nues t ra 
ob ra es inv iab le s in el apoyo de la A d m i n i s t r a c i ó n Púb l i ca y de las 
empresas, que, p o r o t r a pa r te , son las d i rec tas benef ic iar ías de su 
tarea. E l Convenio de co laborac ión con la D i recc ión Genera l de Pro
m o c i ó n Socia l , de l M i n i s t e r i o de T raba jo , es consecuencia lógica de 
este p l a n t e a m i e n t o . " 

E M P R E S A - E S C U E L A 

Y a que la o p i n i ó n de Manue l Ribas M o n t o b b i o era t a j an te sobre la des
p reocupac ión con que las empresas españolas abordaban el tema de la for 
m a c i ó n del m a n d o i n t e r m e d i o , cabe p regun ta r le , p o r ú l t i m o , si ve conve
n iente la v i ncu lac i ón d i rec ta de las empresas con las escuelas como una po
sible so luc ión a este absent ismo. O d icho de o t ra manera , ¿no sería una 
so luc ión que las E. M , I . f u n c i o n a r a n den t ro de la m i s m a empresa? 

"Es te s is tema puede que sea in teresante en algunos casos, pe ro 
¿es el me jo r? N o creo. Pero no po rque huyamos de esta v incu lac ión , 
s ino po rque puede ser u n empobrec im ien to . Tenemos que estar en 
contac to , y de hecho así lo p r o c u r a m o s , con las empresas, pe ro es i m 
p o r t a n t e t a m b i é n que las enseñanzas se enr iquezcan con la presenc ia 
de o t ros a lumnos que no per tenezcan necesar iamente a la m i s m a 
empresa. Aunque , ins is to , la pos i b i l i dad no es descartable en abso
l u t o . " 

En tonces , ¿cuál es la a c t i t u d deseable que deben adopta r las empresas 
con respecto a l p r o b l e m a de los mandos in te rmed ios? 

" L o p r i m e r o de todo, una re f l ex ión ser ia que debería hacer la 
Gerencia. Es decis ivo que se tome conc ienc ia del p rob lema . Y luego 
r e c u r r i r a los cent ros ya existentes p a r a recabar ayuda, ya que es 
impos ib le que las empresas rea l icen p o r sí m ismas , en la mayo r í a de 
los casos, esta tarea. Con esta p reocupac ión se ev i tar ía en lo sucesivo 
que la p r o m o c i ó n de puestos se haga «alegremente» y p res t ig ia r ía a l 
m i s m o mando , dándo le la conf ianza de ver que su cargo es conside
rado con la a tenc ión que se merece. Po r ú l t i m o , co laborar estrecha
mente , en su aspecto técn ico y económico, a que nuest ra enseñanza 
se po tenc ie . " 
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JUGUETES ELECTRONICOS 

E L M A R A V I L L O S O MUNDO DE LOS 
J U G U E T E S E L E C T R O N I C O S 

Los n iños de n u e s t r o mundo neces i t an j ugue tes de acuer 
do con su men ta l i dad . 
La exper ienc ia adqu i r ida por B ianch i , S. A., en el m e r c a d o 
i n te rnac iona l , p e r m i t e p r e s e n t a r en España sus p r i m e 
r a s se r l es de j u g u e t e s e l ec t rón i cos . 
La e l ec t r ón i ca apl icada al j ugue te . 

•V* •*/•* 
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T E L E C O M B A T E B A R C O S 

MINITOC (Tocadiscos) ELECTR0MIGR0SC0P10 R A D I O T E L E F O N O 

M I C R O A M P L I F I C A D O R C O C H E S P A N T H E R 



E$ preciso dignificar 

socialmente la 

Formación Profesional 

Había para A C C I O N EMPRESARIAL, Eduardo Acero, subdirector general de formación 
Profesional y Extensión educativa 

E n este n ú m e r o de A C C I O N E M P R E S A 
R I A L , que g i ra en t o r n o a la s i tuac ión , p ro 
b lemas y f o r m a c i ó n del m a n d o i n t e r m e d i o , 
no pod ía f a l t a r e l p u n t o de v is ta o f i c i a l . L a 
A d m i n i s t r a c i ó n , es lóg ico, se ha p reocupado 
p o r e l tema. Se t r a t a de u n pe rno i m p o r t a n 
te en e l engrana je de nues t ra economía y 
desar ro l lo . A lgo que no atañe ún i camen te a 
la i n i c i a t i va p r i v a d a , s ino a la m a r c h a gene
r a l de l país. Es tamos empeñados en u n a 
revo luc i ón es t r uc tu ra l de envergadura que 
toca a toda la v i da nac iona l . Desde e l p lano 
socia l hasta el económico . Los esfuerzos de 
los pa r t i cu la res h a n sido y son insu f i c ien tes . 
Por eso se ve como necesar ia la coord ina
c i ó n desde la a d m i n i s t r a c i ó n de todos los 
recursos pos ib les. 

H o y día l a ecuac ión (educac ión = desarro
l l o ) se adm i t e s i n d iscus ión n i mat i ces . La 
Ley de Educac ión la t iene como presupuesto 
bás ico. La í n t i m a conex ión que existe en t re 
ambos aspectos hace insoslayable la p l a n i f i 
cac ión y rea l izac ión de las enseñanzas de 
t i p o p ro fes iona l den t ro del m a r c o de l a Ley 
Genera l de Educac ión . Por eso puede ser 
in te resante conocer la o p i n i ó n de d o n Eduar 
do Acero Sáez sobre estos temas. Como sub
d i r e c t o r genera l de F o r m a c i ó n Pro fes iona l 
y Ex tens ión Educa t i va , es voz au to r i zada 
pa ra hab la rnos de los proyec tos , i nqu ie tudes 
y d i f i cu l tades con que se e n f r e n t a n . 

— Señor Acero , todos los es tud ios de ne
cesidades co inc iden en señalar c o m o p u n t o 
negro de l desar ro l lo económico europeo la 
carenc ia de h o m b r e s de m a n d o , capaces de 
enf rentarse a l «desafío» de u n a empresa mo
derna y evo luc ionada. H o m b r e s de mando , a 
todos los niveles. E n España, e l p r o b l e m a 
se agudiza, sobre t odo s i m i r a m o s hac ia los 
mandos in te rmed ios . Tresc ientos m i l de el los 
esperan una f o r m a c i ó n . . . 

— S i n e n t r a r en e l f o n d o de l p rob le 
m a del desar ro l lo i n d u s t r i a l y econó
m i c o europeo, no cabe d u d a de que en 
España se está hac iendo u n g ran es
fuerzo p o r so lventar este p u n t o can
dente. E n cuanto a los m a n d o s in te r 
med ios , las empresas españolas, t a n t o 
púb l i cas como p r i vadas , h a n caído en 
l a cuenta hace t i e m p o de esta f a l t a de 
mandos i n te rmed ios p reparados . Y aun 
s in muchas d ispon ib i l i dades económi 
cas, se h a n organ izado cursos de fo r 
m a c i ó n . Es c ie r to que esto es todavía 
m u y poco , pe ro existe l a i n q u i e t u d , y 
no pequeña, de cara a l f u t u r o . Se ha 
ab ie r to cam ino a marchas agigantadas 
la conv icc ión de que nada va le m e j o r a r 
los bienes de equ ipo s i n l a p repa rac ión 
cor respond ien te de l m a n d o i n t e r m e d i o . 
E n estos m o m e n t o s l a Ley de Educa
c ión da sus p r i m e r o s pasos. Pero la 
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puesta en m a r c h a de este sector está 
ya p rev is ta . E n la ac tua l i dad , u n a Co
m i s i ó n es tud ia con verdadera in tens i 
dad y r i g o r la ma te r i a . Una Comis ión 
en la que están a m p l i a m e n t e represen
tadas todas las par tes in teresadas, i n 
c lu idas , p o r supuesto, las Escuelas de 
Mandos I n t e r m e d i o s , que ac tua lmente 
f u n c i o n a n , 

—¿Cómo ha reglado el M i n i s t e r i o de E d u 
cac ión y Cienc ia estas enseñanzas? 

— C o m o le d igo, se está t r aba jando 
en e l lo . E l Decre to 2459/1970 f i j a e l 
ca lendar io pa ra la puesta en m a r c h a 
de la r e f o r m a educat iva y en é l se dis
pone que en e l curso académico 1974-
1975, «los Centros estatales y no esta
tales i m p a r t i r á n estas enseñanzas: cur
sos de pe r fecc ionamien to , rec ic lo y for 
m a c i ó n de mandos in te rmed ios» . Esos 
son, en síntesis, l a me ta y e l p royec to . 
La n o r m a t i v a concre ta t iene que ela
bora rse y aprobarse . Esa es la tarea 
que tenemos ahora ent re manos . 

—Según esto, las actuales Escuelas de 
Mandos I n t e r m e d i o s , que v ienen func ionan
do desde hace a lgún t i empo , serán recono
cidas o f i c i a lmen te , ¿no es asi? 

—Desde luego que sí, s iempre que 
c u m p l a n los requ is i tos legales que se 
f i j e n en cuanto a la categor ía del p ro fe 
sorado, niveles de enseñanza y p lanes 
de es tud io , s i d i sponen de l m a t e r i a l d i 
dác t ico necesar io, aulas, etc. 

— E n muchos sectores existe una g ran pre
ocupac ión ante u n hecho inqu ie tan te . Un ele
vado n ú m e r o de t i t u l ados un i ve rs i t a r i os con
c luyen su f o r m a c i ó n cada año. E n camb io , 
la m a n o de o b r a especial izada y cua l i f i cada 
no aumen ta en la p r o p o r c i ó n deseable. De 
este m o d o , se está c reando una es t ruc tu ra 
ocupac iona l a l t amen te descompensada. ¿Se 
p o d r á p a l i a r este p rob lema? 

— E n efecto, este hecho es sumamen
te i m p o r t a n t e , y e l M i n i s t e r i o de E d u 
cac ión y Ciencia va a t r a t a r de es t imu
l a r a l m á x i m o que sea u n n ú m e r o cada 
vez crec iente los que acudan a estas 
enseñanzas. La p r o p o r c i ó n de t i t u lados 
super iores y pro fes iona les deberá ser 
como m í n i m o de u n o a t res . S i n que 

se n ieguen estudios un ive rs i ta r ios a las 
personas capaces, y aunque pueda pa
recer an t i popu la r , es prec iso encauzar 
a muchos más a lumnos hac ia la for 
m a c i ó n p ro fes iona l . Para e l lo , la for
m a c i ó n p ro fes iona l t end rá que apl icar
se a todos los sectores, a f i n de que 
en u n a m p l i o abanico de pos ib i l i dades 
los f u t u r o s pro fes iona les puedan op ta r 
según af ic iones y ap t i tudes . Paralela
mente hab rá que d ign i f i ca r y reva lo r i -
zar a l m á x i m o den t ro de nues t ra so
c iedad los estudios de f o r m a c i ó n p ro 
fes iona l . N o cons iderar los como ún i ca 
sal ida para los menos dotados. Es u n 
p r o b l e m a de m e n t a l i d a d socia l . Per
siste todavía en España u n esp í r i t u 
c lasista a este respecto. Porque desde 
el p u n t o de v i s ta económico , las d i fe
rencias que p u d i e r o n ex is t i r en u n 
t i e m p o ent re graduados super iores y 
profes ionales van desapareciendo. Por 
e j emp lo , u n «chef» de coc ina o u n de
co rado r ganan hoy m u c h o más que al
gunos l icenc iados. 

—¿Con qué med ios cuenta la A d m i n i s t r a 
c i ón pa ra p o n e r en p rác t i ca todos estos p ro 
yectos? 

— E n el I I I P lan de Desar ro l lo , ya 
ap robado , se ha dedicado una g ran can
t i d a d a la f o r m a c i ó n p ro fes iona l den
t r o de los c réd i tos de invers iones. Con 
este p resupues to tendremos que j u g a r 
pa ra c u b r i r las necesidades de nues t ro 
Depa r tamen to . Y no cabe duda de que 
lo ded icado a la f o r m a c i ó n de mandos 
i n te rmed ios será p r o p o r c i o n a l m e n t e 
i m p o r t a n t e , t oda vez que es u n p ro 
b l e m a que nos p reocupa , y que en la 
m e d i d a de lo pos ib le a tenderemos con 
especial in te rés . 

—Se t iene la i m p r e s i ó n de que la empre
sa española ha pues to poco empeño en la 
f o r m a c i ó n de sus t raba jado res adu l tos . E n 
concre to , el s is tema de reducc ión de la cuo ta 
de f o r m a c i ó n p ro fes iona l , que viene ap l icán
dose, no parece que haya dado el resu l tado 
apetec ido. . . 

— L a cuo ta es u n o de los es t ímu los 
pensados pa ra i n v o l u c r a r a la empresa 
en la f o r m a c i ó n de sus t r aba jado res . 
Pero es insu f i c ien te . A la empresa le 
in teresa menos u n apoyo económico y 
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sí una ef icacia en los f u t u r o s profes io
nales. Por eso es prec iso adecuar b ien 
los con ten idos de la p r o g r a m a c i ó n a las 
necesidades reales. De esta f o r m a , la 
empresa se sent i rá es t rechamente v in 
cu lada a la f o r m a c i ó n , po rque será su 
p r i m e r a bene f i c ia r la . 

—¿A través de qué med ios concretos se 
va a es t imu la r en adelante a la empresa pa ra 
que pa r t i c i pe ac t i vamente en la f o r m a c i ó n de 
sus t raba jadores y persona l de mando? ¿Pue
de an t i c ipa rnos el esp í r i t u que va a i n f o r m a r 
la nueva no rma t i va? 

— A c t u a l m e n t e es impos ib l e adelan
ta r nada concre to sobre el p a r t i c u l a r . 
Los proyectos están todavía «a in fo r 
mac ión» . H a y que consu l ta r a los M i 
n is te r ios de I n d u s t r i a y T r a b a j o y 
o t ras par tes afectadas. Aven tu ra r con
c lusiones parece poco ser io. S in em

bargo , puedo asegurar que po r pa r te 
de la D i recc ión Genera l se está consi
derando, y qu izá se l legue a hasta re
gu la r o f i c ia lmen te , la re lac ión que de
berá ex is t i r s iempre ent re escuela y 
empresa, sobre todo en la enseñanza 
«a t i e m p o parc ia l» y en los cursos de 
pe r fecc ionamien to técnico. 

D o n E d u a r d o Acero ha hecho u n a l to en 
su m u c h o t r aba jo pa ra responder amable
men te a las preguntas . H a contestado con 
p lena s incer idad en la med ida de lo pos ib le . 
Por e l lo , nues t ro agradec imien to . Sólo queda 
desearle que pueda l levar a buen t é r m i n o 
todos esos proyectos e i lus iones. Muchos 
mi les de t raba jadores , y t a m b i é n de empre
sar ios, se lo agradecerán. Está en juego el 
p o r v e n i r de nues t ra i n d u s t r i a y economía, es 
dec i r , de toda España. Una grave responsa
b i l i d a d . 
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La formación de mandos intermedios 
en el marco de la reforma educativa 

Por ANTONIO ROMASANTA 

EL LATENTE DESEQUILIBRIO OCUPAC10NAL DE ESPAÑA 

Hace pocos días, la prensa diaria publicaba una carta abierta de Augusto 
Assía, en el que daba la voz de alerta sobre los problemas que la enseñanza 
puede plantear en nuestro país. 

Transcribimos algunos de sus interrogantes: «Con un país sin agricultores 
competente, sin mecánicos, sin técnicos y con mil lones de chicos y chicas an
clados sobre asignaturas abstractas, ¿podemos europeizarnos o la mitad de nos
otros estará, como el personaje mitológico escandinavo, yendo para adelante y la 
otra mitad para atrás? ¿Podrá el país resist i r los enormes dispendios que va a 
costar hacerlo bachil ler y mantener después a los bachil leres sin acelerar cada 
vez más la ya rápida inf lacción y sin desvalorizar cada vez más la capacidad 
adquisit iva de la peseta?» 

Con independencia de que las observaciones personales de Augusto Assía 
estén o no cargadas de razón, existen ya datos suf ic ientes como para alarmarse 
ante el latente desequi l ibr io ocupacional del país. El problema no lo ha venido 
a plantear la reforma educativa. El mal viene de años atrás. Lo que es evidente 
es que si no se adoptan a t iempo las medidas correctoras oportunas, ni nuestro 
desarrollo económico y social , ni nuestra plena incorporación a Europa, serán 
un hecho. 

¿No invitan a ref lexionar las siguientes cifras? Frente a 400.000 alumnos si
guiendo estudios superiores y universi tar ios, sólo 130.000 se encuentran en pe
ríodo de capacitación en los Centros de formación profesional. Con razón, el 
Consejo de Europa nos ha anunciado un grave desequi l ibr io profesional f rente a 
la demanda social . 

Medidas correctoras 

Evidentemente, no negamos aquí el acceso de todos y cada uno de los espa
ñoles a la Universidad. Todos debemos celebrar el espectacular logro de la igual
dad de oportunidades, pero nos vemos obligados a hacer un par de considera
ciones: 

1. Promoción, sí, pero sólo de quienes mediante una exploración de apti
tudes pongan de manif iesto su capacidad para los estudios superiores. 
Promoción indiscriminada y sólo a través de la Universidad conduce 
necesariamente a la creación de grupos sociales frustrados por inadap
tación profesional y or ig ina una inef iciencia productiva que repercute en 
la creación de renta. 
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Presupuesto mínimo diario de aiiment^.ón para un matrimonio oon dos hijos 

AÑO 1971 

Noviembre ... 

Barcelona 

179,57 

Gerona Gijón i Granada 

169,35 

Jaén vladrid 

171,24 

Oviedo 

162,92 

Sevilla 

168,94 

Valencia 

171,74 

Valladolid 

172,38 

Zaragoza 

164,80 

MES 

1970 

Media mensual 
Noviembre 
Diciembre 

1971: Enero ... 
Febrero . 
Marzo ... , 
Abril 
Mayo 
Junio. ... 
Julio-Sept. 
Octubre . , 
Noviembre 

Barcelona Gerona 

248,9 
255,4 
257,7 

258,4 
259,9 
262,6 
262,8 
265,0 
267,8 
275,2 
274,3 
282,7 

Gijón Granada 

Indios del coste de 
B a s e : M a r z o 1 9 5 9 = 

Madrid Oviedo Sevilla 

226,7 
238,7 
239,7 

238,6 
240,4 
243,1 
246,9 
248,5 
254,9 
260,7 
261,3 
272.0 

Jaéi 

258, 
269, 
270, 

271, 
271, 

220,2 
225,1 
225,9 

228,4 
229,6 
235,8 
239,0 
242,2 
254,2 
259,5 
260,0 
264,9 

244,5 
249,9 
248,5 

251,0 
253,1 
256,1 
259,8 
263,8 
269,2 

271,3 
273,3 

247,1 
250,6 

251,7 
252,8 
259,4 
265,2 
264,6 
278,8 

282,1 
287,5 

alimentación 
t o o 

Valencia Valladolid 

216,3 
226,9 
225,9 

228,0 
226,8 
234,9 
238,0 
237,2 
249,3 
250,9 
254,3 
264,1 

239,1 
249,8 
247,5 

247,0 
248,7 
252,2 
257,6 
259,6 
274,6 
275,7 
275,6 
281,7 

Zaragoza 

216,3 
224,1 
227,4 

227,1 
225,3 
228,9 
231,4 
237,2 
244,7 
248,3 
248,2 
253,5 

Indice del coste de alimentación 
Madrid 

Indice del coste de la vida para Madrid Capital Base: Enero 1956 = 100 ... 

MPZO 1SS9 = lOO 

PRESUPUESTO DE GASTOS FAMILIARES MI
NIMOS ANUALES, EN MADRID, DE UN MA
TRIMONIO CON DOS HIJOS, CORRESPONDIEN

TE A NOVIEMBRE DE 1971 

MES 

Alimentación 
Combustible ... 
Vivienda y gastos casa 
Vestido y aseo personal 
Varios 16.99o 

Pesetas 

62.510 
3.510 

14.250 
34.130 

1970 

Media mensual 
Noviembre 
Diciembre 

1971 

Total 131.390 

; Enero ... 
Febrero . . 
Marzo ... , 
Abril 
Mayo 
Junio. ... , 

Julio-Sept. 
Octubre. ... 

Noviembre 

Alimentos 

220,2 
225,1 
225,9 

228,4 
229,6 
235,8 
239,0 
242,2 
254,2 
259,5 
260,0 
264,9 

Combustiblf 

120,1 
120,1 
120,1 

120,1 
120,1 
120,1 
120,1 
120,1 
120,1 
120,1 
129,5 
129,5 

Viviendas y 
gastos de 

casa 

183,4 
183,0 
184,7 

185,8 
187,8 
185,5 
187,2 
187,4 
189.3 
189,9 
190,7 
195,2 

24 

Vestido, 
aseo 

personal 

432,1 
461,9 
459,7 

455,5 
446,8 
449,8 
451,6 
457,1 
457.2 
458,2 
463.9 
460,3 

Varios 

446,1 
488,3 
497,7 

497,7 
505,9 
505,9 
505,9 
505,9 
505,9 
553,1 
560,4 
560,4 

Indice 
general 

259,2 
269,7 
270,6 

271,4 
271,6 
274,9 
277,3 
279,9 
286,7 
293,0 
295,5 
298,3 

1958.—Media mensual 
1959—. » 
1960. — » 
1961. — » 
1962. — » 
1963. — » 
1964. — » 
1965. — » 
1966. — » 
1967. — » 
1968. — » 
1969. — » 
1970. — » 

Noviembre 
Diciembre 

1971—Enero ... 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio-Septiembre ... 
Octubre 
Noviembre 

143,2 
155,1 
149,9 
145.9 
166,9 
188,3 
197,8 
229,7 
237,1 
265,6 
313,3 
320,6 
341,0 
348,7 
349,9 

353,8 
355,T 
365,2 
370,3 
375,1 
393,8 
401,9 
402,8 
410,2 
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í>. Hay que ¡levar al ánimo de ios graduados superiores y universitar ios ei 
que sus t í tu los no les colocan en una situación de pr iv i legio en el seno 
de la comunidad. Lástima que las cada día más l imitadas posibil idades 
de empleo obliguen a ajustes ocupacionales penosos para muchos uni
versi tar ios. 

Es lamentable que un cúmulo de perjuicios sociales siga gravitando sobre 
un gran sector de la sociedad española. Porque, a f in de cuentas, el padre de 
fami l ia «orienta» a su hijo adolescente hacia profesiones que han alcanzado rele
vante prest igio social y que permiten saneados ingresos. El bachil ler es en muy 
pocos casos ajeno a estas influencias famil iares y sociales. 

Ante este conjunto de hechos, no parece di f íc i l augurar un nuevo estado de 
cosas en lo que a estructura ocupacional se ref iere. Si en países como Ale
mania Federal, Estados Unidos y Suecia el Ingeniero industrial o agrónomo no 
ocupa necesariamente puestos relevantes en el organigrama de su empresa, 
sino que en muchos casos desempeña funciones que un técnico de grado medio 
no aceptaría en España por pruri to profesional, nuestros t i tu lados superiores ha
brán de acomodar su formación a situaciones profesionales de responsabil idad 
intermedia. 

Naturalmente que esta acomodación al panorama ocupacional que se anuncia 
llevará aparejada por fuerza una más justa distr ibución de las rentas del trabajo. 
Se acortarán distancias entre los salarios «máximos» y mínimos. Y no habremos 
de esperar mucho © que este ajuste dé como resultado una mayor estabil idad 
social . 

Nuestros lectores se estarán preguntando qué relación guardan todas estas 
consideraciones con el t i tu lar que encabeza este artículo. Espero que les sirvan 
estas dos razones. Primera: d i f íc i lmente podemos hablar de un «status» o situa
ción profesional sin encuadrarla en el marco que nos ofrece la estructura ocupa
cional del país. Segunda: porque la promoción es también posible mediante el 
acceso a puestos de mando y responsabil idad intermedios. 

Delimitación de la figura del mando intermedio 

Nos l imitaremos a perf i lar la f igura del mando intermedio, a just i f icar su deno
minación y a exponer nuestros puntos de vista sobre cómo han de incorporarse 
sus programas de formación en el marco de la reforma educativa. 

Por mando intermedio entenderemos a toda persona que, siguiendo instruc
ciones del escalón jerárquico superior, asume la responsabil idad de un equipo 
de trabajo, est imulando, coordinando y controlando las actividades de los miem
bros que lo integran. 

Es evidente que la dimensión de la empresa y el grado de organización que 
ésta adquiera determinan muy variados niveles de supervis ión. 

Por eso habrá de entenderse por M. I. no sólo aquellos que, con independen
cia de su concreta denominación, t ienen responsabil idad directa sobre operarios 
y ejecutantes, sino también aquellos que, no perteneciendo a la alta dirección, 
n¡ siendo jefes de grandes departamentos, t ienen a sus órdenes otros mandos 
intermedios con infer iores responsabil idades de supervis ión. 

Pero ¿por qué esta denominación de mando intermedio? No se trata de bau-
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tizar con un nombre r imbombante —que a algunos puede resultar imprecioso— 
una situación profesional minusvalorada. Ya se sabe que ahora está de moda 
esto de dignif icar la nomenclatura. 

Algo de esto hay cuando decimos «mando intermedio» y no hablamos de 
capataz, encargado, contramaestre, maestro, jefe de tal ler o equipo, que es lo 
que respondería —l isa y l lanamente— a lo que llamamos «mando intermedio». 

Sí, se trata de dignif icar un puesto de trabajo, una función dentro del engra
naje de la empresa. Pero no sólo eso. Triste gracia sería cambiar la etiqueta sin 
cambiar la realidad que se acoge a ella. Haría bueno el refrán: los mismos pe
rros con dist into collar. 

El cambio de nombre se autoriza en la vida civi l sólo en circunstancias excep
cionales, y casi siempre signif ica un giro decisivo en la orientación de una per
sona. Cuando al capataz se le llama ahora «mando intermedio» se trata de modi
f icar la realidad que designa. Es decir, se pretende rest i tu i r a ese puesto la 
importancia y dimensiones que le corresponde. Es una concepción radicalmente 
dist inta a la anter ior; de ahí que se cambie el nombre. 

Pero hay más. La retahila de nombres que habían servido hasta ahora (desde 
encargado a jefe de equipo) no responden en absoluto a la función que t iene 
que desarrollar en la empresa moderna. A nadie se le oculta que la empresa es 
una realidad en continua evolución, y que, por desgracia, en España estamos 
muy lejos de haber conseguido una estructura empresarial modernizada, acorde 
con la marcha de los t iempos. 

A nadie t iene que sorprender esta denominación, ya que se viene uti l izando 
comúnmente en los medios económicos y empresariales. Por otra parte, es equi
valente a las expresiones que se emplean en otros países para identi f icar este 
nivel de supervis ión, y, a pesar de baldíos intentos, nadie ha aportado otra que 
defina mejor este «status» jerárquico en el seno de la empresa. 

Niveles de previsión 

Más arriba nos referíamos a la existencia de dos grados o niveles de mando 
intermedio. En un reciente artículo de nuestro colega Solé Morera, Jefe del 
Departamento Interno de Personal de MACOSA, aparecido en la revista ELEC
TROTECNICA, hacía acertadamente alusión a tres niveles dentro de un con
cepto amplio de la f igura del mando intermedio. 

Si consideramos en un pr imer nivel a los mandos intermedios que supervisan 
de modo directo el trabajo de ejecutantes y en un segundo nivel a aquellos otros 
que, a su vez, t ienen a sus órdenes a otros mandos, propugnamos que las ense
ñanzas que se impartan para su formación como jefes se si túe en el marco de 
la nueva estructura educativa, a continuación del segundo grado de la formación 
profesional. 

La formación del mando intermedio 

A continuación incluimos un esquema que dará una idea más precisa del 
nivel al que si tuamos la formación de los mandos intermedios de empresa. 
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Como se observará, las enseñanzas de mandos intermedios se sitúan a conti
nuación de la formcaión profesional de segundo grado. 

Para acceder al curso del pr imer nivel, además de estos conocimientos tecno-
lógico-profesionales, habrían de exigirse otros requisi tos, tales como una edad 
mínima, que suponga una cierta madurez psíquica y una experiencia empresarial 
bastante dilatada. 

En cambio, para cursar las enseñanzas de mandos intermedios del segundo 
nivel , nuestra experiencia en materia de contratación y selección de personal de 
mando nos hace recomendar que los alumnos posean cierta experiencia direc
t iva en puestos intermedios y, lo que es menos importante, que hayan obtenido 
unos resultados sat isfactorios en las pruebas de apti tud f inales en los cursos del 
pr imer nivel . 

Hemos de reconocer que no nos atrevemos a precisar aquí ni la edad ni los 
años de experiencia profesional o como mando. Nos l imitamos a exponer nues
tras apreciaciones, basadas en la experiencia al f rente de departamentos de 
personal. 

Los maestros industriales podrían formularnos la pregunta de qué papel han 
de desempeñar en el futuro en relación con el planteamiento que acabamos de 
hacer. Según la proposición que hemos formulado, el maestro industr ia l , con 
unos conocimientos teóricos-práct icos, equivalentes a los de la formación profe
sional del segundo grado, tendrá acceso a los cursos específ icos de formación 
para su promoción a puestos de mando. Y ello porque, una vez más, hemos de 
insist i r en que una cuestión es la formación tecnológico-profesiona! y otra muy 
dist inta la que crea acti tudes y desarrolla al individuo para el ejercicio de la 
función direct iva a todos los niveles. Y si esta formación ha de impart i rse a un 
hombre adulto, maduro, d i f íc i lmente podrá habérsele dado durante su perma
nencia en una Escuela de Maestría Industr ial . 

Otra cuest ión será que reconozcamos en los maestros industriales a los pro
fesionales que, con una exquisita preparación técnica, no sólo están impulsando 
poderosamente nuestro desarrollo económico, sino que consti tuyen campo hu
mano abonado para su formación y promoción como mandos medios. 

VÁLLEHERMOSO, S. A 
A L Q U I L E R Y V E N T A D E P I S O S 

Magallanes, 3 Tel. 224 00 00 MADRID -15 



Participación y mandos intermedios 
Por F E R N A N D O BIANCHI 

Las cada vez más f u e r t e s ex i genc ias del 
m e r c a d o en ca l i dad y p r e c i o s de los pro
d u c t o s ob l i ga al c o n t i n u o p e r f e c c i o n a m i e n 
t o de l c o m p l e j o engrana je e m p r e s a r i a l , ya 
que t a n t o e l m e j o r a r la ca l i dad c o m o el 
p rec io de c o s t e no es el r esu l t ado de la 
m e j o r a de a lguno o a lgunos de los n i ve les 
p r o f e s i o n a l e s de la e m p r e s a , s i no que , por 
el c o n t r a r i o , s o l a m e n t e puede a lcanzarse 
un ó p t i m o n i ve l c o m p e t i t i v o s i t oda su es
t r u c t u r a f u n c i o n a c o r r e c t a m e n t e . 

Basta con echar una l i ge ra o jeada sob re 
el n i ve l de f o r m a c i ó n que todav ía hace 
m u y pocos años ex i s t í a en las e m p r e s a s , 
desde la d i r e c c i ó n has ta el t r aba jado r de 
i n fe r i o r ca tego r ía , pasando por los mandos 
s u p e r i o r e s e i n t e r m e d i o s , para darse per
f e c t a cuen ta de la i n f l u e n c i a que el aumen
t o c o m p e t i t i v o del m e r c a d o ha s i gn i f i cado 
en la e x i g e n c i a de la m e j o r a p ro fes i ona l en 
los h o m b r e s de la e m p r e s a . 

Pero es te p roceso de n e c e s i t a r cada vez 
m e j o r f o r m a c i ó n no se d e t i e n e , s ino que , 
por el c o n t r a r i o , con el avance de la téc
n ica y con el avance h u m a n o es p rec i so 
adecuar c o n t i n u a m e n t e la f o r m a c i ó n de 
t o d o s los m a n d o s y de los p rop ios t raba
j a d o r e s para poder s e g u i r las nuevas téc
n icas de d i r e c c i ó n y los m o d e r n o s avances 
de la a u t o m a c i ó n . 

Pero no es só lo la t é c n i c a la que e m 
puja a una con t i nua m e j o r a de la f o r m a c i ó n 
p r o f e s i o n a l de t o d o el pe rsona l de la em
presa , s i no que t a n t o o m a y o r i n f l uenc ia 
t i e n e n , en la neces idad de rev i sa r la es
t r u c t u r a e m p r e s a r i a l , los nuevos n i ve l es 
c u l t u r a l e s de las pe rsonas y de la s o c i e d a d . 

Tan absu rdo ser ía hoy que la d i r e c c i ó n 
de una nueva e m p r e s a no se p reocupa ra 
de adop ta r en su e s t r u c t u r a o rgan iza t i va 
las t é c n i c a s de c o n t r o l p r e s u p u e s t a r i o , aná
l i s i s de v a l o r e s , i n v e s t i g a c i ó n ope ra t i va , in 
t e g r a c i ó n de da tos , d i r e c c i ó n por ob je t i 
v o s , e t c . o las nuevas p o s i b i l i d a d e s que 
los f o r m i d a b l e s avances de la a u t o m a c i ó n 
o f r e c e n a los s i s t e m a s p r o d u c t i v o s , o se 
d e s p r e o c u p a r a de la a g r e s i v i d a d con que 
las e m p r e s a s m u l t i n a c i o n a l e s es tán ac tuan
do en los m e r c a d o s , c o m o el que no fue ra 

uno de sus más i m p o r t a n t e s o b j e t i v o s el 
c o n s e g u i r la i n t eg rac ión del pe rsona l en la 
e m p r e s a . 

La neces idad de la i n teg rac ión del per
sona l a t r a v é s de la pa r t i c i pac i ón es ya 
hoy i ne lud ib l e para la buena m a r c h a de 
la economía , no s o l a m e n t e e m p r e s a r i a l , 
s i no nac iona l , y aunque s i e m p r e ha s ido 
una ex igenc ia humana y, por t a n t o , re l i g io 
sa para los c r i s t i a n o s , hoy resa l ta c o n fuer
za su i m p e r a t i v o e c o n ó m i c o . 

El c o m p l i c a d o m e c a n i s m o del f unc iona 
m i e n t o de la e m p r e s a m o d e r n a , el g rado de 
c o m p e t i t i v i d a d que es tán a lcanzando los 
m e r c a d o s , la n e c e s i d a d d e o f r e c e r una ca
l idad que c u m p l a los cada vez más r igu
rosos s t a n d a r d s , la u rgen te neces idad de 
acompasa r las r e t r i b u c i o n e s a las produc
t i v i d a d e s ob ten idas , s o n , en t re o t r as , fuer 
t e s razones e c o n ó m i c a s que es tán u rg ien 
do el que a t r a v é s de la p a r t i c i p a c i ó n la 
i n t e g r a c i ó n del pe rsona l cons iga el es fuer 
zo c o n j u n t o de cuan tos c o m p o n e n la e m 
presa para m a n t e n e r la s u p e r v i v e n c i a de la 
m i s m a . 

Es m u y i m p o r t a n t e que cuan tos compo 
nen su e s t r u c t u r a f o r m a l y , en e s p e c i a l , la 
d i r e c c i ó n y t o d o s los m a n d o s , t engan c la ra 
c o n c i e n c i a de que ya no bas ta c o n ap l i ca r 
una t é c n i c a p rec i sa en su ac tuac ión p ro fe 
s i o n a l , s ino que , a d e m á s , su c o m p o r t a m i e n 
to debe ser ta l que no s o l a m e n t e no d i f i 
cu l t e la i n t eg rac i ón del pe rsona l en las 
e s t r u c t u r a s p a r t i c i p a t i v a s , s ino que le ayu
den a h a c e r l o . 

La s a t i s f a c c i ó n de l t raba jado r e n el t ra 
ba jo no es tá s o l a m e n t e — n i es , en ú l t i m o 
t é r m i n o , lo más i m p o r t a n t e — in f l uenc iada 
por el n i ve l de r e t r i b u c i ó n ni por el m e d i o 
a m b i e n t e , s i no t a m b i é n por la s e n s a c i ó n 
que t enga de que se le t ra ta con cons ide 
rac ión y j u s t i c i a . 

No puede o l v i da r se que los t r aba jado res 
v e n a la e m p r e s a a t r a v é s de la ac tuac i ón 
de sus m a n d o s , ya que es a t r a v é s de é s t o s 
c o m o se rea l iza en la p rác t i ca la re l ac ión 
t r aba jado r -empresa . 

Si la ac tuac ión de los mandos p rovoca 
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Un rechazo de ¡os t r aba jado res , o b ien que
dará anu lada la e f i cac ia de la e s t r u c t u r a 
p a r t i c i p a t i v a , o se p roduc i rá un d i f í c i l pro
b l e m a en t re a m b a s e s t r u c t u r a s , la f o r m a l 
y la r e p r e s e n t a t i v a . 

En es te j u e g o , la s i t u a c i ó n de los mandos 
i n t e r m e d i o s es m u y c o m p r o m e t i d a desde 
el m o m e n t o que c o n s t i t u y e n en lace en t re 
los mandos s u p e r i o r e s y los t r a b a j a d o r e s . 
Si aqué l los no t i e n e n una idea c la ra de la 
neces idad de la i n t eg rac ión del pe rsona l y 
su ac tuac ión no la f a v o r e c e , ¡qué d i f í c i l se rá 
para el mando i n t e r m e d i o en su re lac ión 
con los t r aba jado res neu t ra l i za r la i n f l uen 
c ia nega t i va de su supe r i o r ! 

Pero aun p a r t i e n d o de l s u p u e s t o de que 
la d i r e c c i ó n y los m a n d o s s u p e r i o r e s de
seen s i n c e r a m e n t e la p a r t i c i p a c i ó n , s igue 
s i e n d o d i f í c i l la s i t u a c i ó n de l mando in ter
m e d i o , po rque c o n s e g u i r una ac tuac i ón de 
mando que no p rovoque el r echace de l t ra 
ba jador s i g n i f i c a que se m a n t e n g a equ i l i 
b rada en t re la neces idad de una imp res 
c i n d i b l e d i s c i p l i n a en el t r aba jo y la nece
s idad de que se t e n g a n en cuen ta los c o n d i 
c i o n a m i e n t o s h u m a n o s del t r aba jado r . 

¿Es que el n i ve l c u l t u r a l , es tado de sa
l u d , cansanc io , p r o b l e m a s pe rsona les , du
reza del t r aba jo , i n c o m p a t i b i l i d a d de carac
t e r e s , c o n d i c i o n a m i e n t o s e c o n ó m i c o s y po
l í t i cos , e tc . , no nos i n f l uyen a t o d o s en 
n u e s t r o c o m p o r t a m i e n t o e n el t r aba jo? 

Los mandos i n t e r m e d i o s , que t a m b i é n 
se v e n p e r s o n a l m e n t e a fec tados por t odas 
es tas i n f l uenc ias de l c o n t e x t o p r o p i o y ex
t e r i o r en que se m u e v e n , t i e n e n , a d e m á s , 
que t e n e r en cuen ta en su a c t u a c i ó n p ro fe 
s iona l de mando la i n f l uenc ia que a s i m i s m o 
e j e r c e n sob re el t r aba jado r , y e n sus dec i 
s i o n e s no puede s o l a m e n t e ap l i ca r una 
va lo rac i ón o b j e t i v a en f u n c i ó n de su for 
m a c i ó n p r o f e s i o n a l , s ino que debe dar en
t r ada t a m b i é n e n su c r i t e r i o v a l o r a t i v o a 
los c o n d i c i o n a m i e n t o s humanos e x i s t e n t e s 
e n t o n c e s en el p rop io t raba jado r . 

Fác i lmen te sa l ta a la v i s t a la d i f i c u l t a d 
c a r a c t e r í s t i c a que e l pues to de m a n d o in
t e r m e d i o p resen ta en c o m p a r a c i ó n c o n los 
d e m á s p u e s t o s de la e m p r e s a . Y , s in em
bargo , cuán tas v e c e s qué poca i m p o r t a n c i a 
d a m o s los d i r e c t o r e s de las e m p r e s a s a la 
f o r m a c i ó n de n u e s t r o s mandos i n t e r m e d i o s . 

La ap l i cac ión de la «d i r ecc i ón por ob je 
t i v o s » ex ige que el t r aba jo se rea l i ce en 

equ ipo . EÍ d i r e c t o r genera l deberá lormat4 
un equ ipo con sus d i r e c t i v o s , y é s t o s , a 
su vez , lo debe rán f o r m a r con sus s u b o r d i 
nados ; el d i r e c t o r o j e f e de p r o d u c c i ó n 
t e n d r á que t r aba ja r en equ ipo con sus man
dos i n t e r m e d i o s , y en un s i s t e m a to ta l de 
« d i r e c c i ó n por o b j e t i v o s » , los mandos in
t e r m e d i o s debe rán f o r m a r equ ipo con sus 
t r a b a j a d o r e s . 

De o t ra pa r t e , la i n t e g r a c i ó n de l pe rsona l 
a t r a v é s de la necesa r i a e s t r u c t u r a pa r t i c i 
pa t i va ex ig i rá la v o l u n t a d de los t raba jado
res en i n t eg ra r se en la e m p r e s a , y ¿cómo 
puede f o r m a r s e es ta v o l u n t a d s i ex i s te un 
es tado de f u e r t e t e n s i ó n e n t r e los t raba ja 
do res y los m a n d o s i n t e r m e d i o s ? 

Una pieza b ien i m p o r t a n t e para el é x i t o 
de una po l í t i ca de i n t e g r a c i ó n de l pe rsona l 
es el mando i n t e r m e d i o . No cabe duda que 
el p r i m e r o b j e t i v o a c o n s e g u i r es que los 
p rop ios m a n d o s d e s e e n i n t e g r a r s e en la 
e m p r e s a y e l lo depende t an to de l c o m p o r t a 
m i e n t o de la d i r e c c i ó n con los mandos in
t e r m e d i o s c o m o de que a t r a v é s de una 
f o r m a c i ó n adecuada l legue a d e s c u b r i r la 
i m p o r t a n c i a que en su p r o p i o t raba jo pro
f es i ona l t i e n e hoy su a c t i t u d f r e n t e al p ro 
b l e m a de la p a r t i c i p a c i ó n . 

Si c o m o hace s o l a m e n t e unos pocos días 
ha pod ido dec i r U l l as t res en Sev i l l a : «Los 
e m p r e s a r i o s deben hace r un es fue rzo de 
p a r t i c i p a c i ó n . O i n teg ran lo h u m a n o en la 
e m p r e s a o s i no lo e c o n ó m i c o resu l t a rá 
i n g o b e r n a b l e » , n u e s t r o es fue rzo por ayudar 
a n u e s t r o s m a n d o s i n t e r m e d i o s a adqu i r i r 
una adecuada f o r m a c i ó n p ro fes i ona l t i e n e 
que en t ra r de l leno e n t r e n u e s t r o s i nmed ia 
t o s o b j e t i v o s . 

Ya no p o d e m o s c o n s i d e r a r al mando in
t e r m e d i o c o m o s o l a m e n t e un engrana je en 
la cadena de nues t r a e s t r u c t u r a f o r m a l , 
s i n o , a d e m á s , c o m o una p ieza f u n d a m e n t a l 
en nues t ra po l í t i ca de i n t e g r a c i ó n del per
sona l en la e m p r e s a . 

¿Se m e p e r m i t i r á i n s i s t i r , una vez m á s , 
para que la idea quede b ien g rabada , en 
que una gran par te de l é x i t o de l c o m e t i d o 
de l mando i n t e r m e d i o es tá en la cons ide 
rac ión que t e n g a m o s de su i m p o r t a n t e m i 
s i ón y en la ayuda que le p r e s t e m o s para 
su adecuada f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , y que 
de ese é x i t o depende el que p o d a m o s al 
canzar n u e s t r o o b j e t i v o de i n t eg rac i ón de 
lo bueno en la e m p r e s a ? 
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La financiación de 
la pequeña y mediana empresa 

Por VALENTIN ARROYO RUIPEREZ 

Significado de la Pequeña y Mediana 
Empresa en España. 

La Pequeña y Mediana Empresa incide pro
fundamente en la economía nacional de to
dos los países, cualquiera que sea su grado 
de desarrol lo económico-social y , así en Espa
ña se est ima que un 97 por 100 de las em
presas existentes son pequeñas y medianas, 
cuya con t r ibuc ión al va lor total de la produc
ción oscila a l rededor del 50 por 100 de la 
m isma, a la par que fac i l i ta ocupación a más 
del 60 por 100 de los t rabajadores de la in
dus t r ia , comerc io y servicios. 

Se t ra ta , pues, de uno de los pi lares más 
impor tantes del sistema económico español 
que, merece todo género de atenciones. 

Las característ icas peculiares de las Peque
ñas y Medianas empresas traen consigo d i f i 
cultades para su f inanc iac ión, y es de urgente 
necesidad el encontrar solución a estos pro
blemas, a f i n de que puedan subsis t i r y de
sarrol larse convenientemente estas empresas 
que por su especialización son impresc ind i 
bles para las economías locales y para las 
grandes empresas, que a ellas han de acudir 
con asiduidad para poder completar sus pro
cesos de fabr icac ión . 

La f inanciac ión de la Pequeña y Mediana 
empresa puede, pues, considerarse como al
go del mayor interés nacional , que exige una 
acción coordinada de todo sistema f inancie
ro in tegrado por la Banca Of ic ia l , la Banca 
Pr ivada, las Cajas de Ahor ros , las Cooperat i 
vas, etc, i 

Necesidades financieras de la Pequeña 
y Mediana Empresa. 

Como' a toda obra humana pueden sacár
sele y de hecho así ocur re , cuando^ se habla 
de la Pequeña y Mediana Empresa, un buen 
número1 de defectos, pero lo c ier to es que, de 
resaltar estos posibles defectos, en que la ma
yor parte de los casos son conocidos por los 
prop ios interesados se t rata de ofrecer los 
medios para que las deficiencias puedan sub
sanarse. 

Natura lmente que el pequeño^ y el mediano 
empresario^, cómo no, necesita en muchos ca
sos, una más ampl ia in fo rmac ión en las más 
diversas facetas que en su act iv idad ha de 
tocar, pero el problema de la fo rmac ión re
quiere medios económicos para t ra ta r de dar
le so luc ión; también debe estar me jo r infor
mado sobre los mercados existentes y sus 
posibi l idades de éxi to en los mismos, pero 
las Pequeñas y Medianas Empresas no' pue
den, aisladamente, tener estos conocimientos, 
tanto por lo que al in te r io r del país se ref iere 
cuanto más si han de proyectar sus ventas 
hacia el ex ter ior , med ian te la expor tac ión . 
Una acción semejante requiere, na tura lmente , 
una labor de buena organizac ión, que trae 
consigo unos gastos que deben satisfacerse, 
aun cuando existan esperanzas de verse so
bradamente compensados con los resultados 
que, de tal po l í t ica, deban der ivarse. 

La modernización de sus equipos, con los 
sucesivos adelantos técnicos se hacen en mu-

kchas ocasiones impresc indib les, lo que, a ve
l ices, or ig ina problemas laborales, que vienen 
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a aumentar las necesidades f inancieras que 
la propia renovación de equipo exige. 

Pero todo esto, como se ha d icho, entraña 
la necesidad de encont rar fuentes de f inan
ciación externas que complementen la def i 
ciente f inanciac ión interna con que, norma l 
mente, cuenta este t ipo de empresas. 

Fórmula de financiación. 

Según la índole de negocio, la p roporc ión 
existente entre el activo1 f i j o y el c i rculante 
de una empresa será var iab le, y la f inancia
ción interna deberá ser tanto más elevada 
cuando en mayor p roporc ión se precise el In
movil izado', siendo1 impresc ind ib le que si tal 
t ipo de f inanciac ión fuera insuf ic iente, el 
c réd i to necesario para sup l i r lo se arb i t re a 
largo plazo, en evi tación de que puedan pro
duci rse lamentables situaciones de desequi l i 
b r io financiero-, a consecuencia de no exis t i r 
la debida adecuación entre las necesidades y 
los medios ut i l izados para dar le so luc ión. 

De aquí que deba incrementarse la escasa 
f inanciac ión de la Pequeña y Mediana Empre
sa a través de la emis ión de obligaciones es 
decir , que la Pequeña y Mediana Empresa de
be par t ic ipar con mayor intensidad en el 
Mercado- de Capitales, beneficiándose de las 
posibi l idades que el m i smo ofrece. 

Las Cajas de Ahor ros obl igadas por Dispo
siciones Of ic ia les, a tener inver t ido el 45 
por 100 de sus Recursos Ajenos en Fondos 
Públicos o Valores industr ia les de renta f i j a , 
declarados computables po r la Junta de In
versiones, podrían ser magníf icos canales de 
f inanciac ión para estas emisiones, máxime 
cuando en los ú l t imos t iempos el lanzamiento 
de emprést i tos públ icos ha sido más redu
c ido. 

Para la mayor v iab i l idad de colocación de 
estas emisiones podr ían agruparse las Peque
ñas y Medianas Empresas, si b ien ello entra
ñaría d i f icu l tades de orden legal y f isca l , que 
sería conveniente estudiar para t ra tar de su
perar las. 

Por su par te , \os Bancos Industr ia les, crea
dos al amparo de la Ley de Reforma Bancaria 
de 1962, t ienen encomendada la p romoc ión 
de nuevas industr ias, mediante la f inancia
ción a medio y largo p lazo. 

La Ley sobre «Organización y Régimen del 
Crédito- Of ic ia l» , establece en su ar t ícu lo 33, 
que las Entidades Oficiales de crédi to or ien
tarán sus operaciones activas a la concesión 
de préstamos a medio- y largo plazo. De acuer
do con la pol í t ica de d imensión óp t ima em
presar ia l , prevista en los planes de desarro
llo económico y social se prestará la adfecuada 
atención a la Pequeña y Mediana Empresa en 
este tipo- de préstamos, siguiendo la línea, 
sin duda ya emprendida por la acción de la 
Banca Of ic ia l , que, según la Memor ia del 
Banco de Crédi to Indus t r ia l , correspondiente 
al e jerc ic io de 1969 dedica, aprox imadamen
te, el 60 por 100 de las concesiones netas de 
crédi tos, a la Pequeña y Mediana Empresa. 

Pero el pequeño y mediano- empresario- tie
ne di f icul tades para conocer estos cauces de 
f inanciac ión y sería muy interesante que por 
las entidades de créd i to oficial se fac i l i tara 
mayor in fo rmac ión en cuanto a las posib i l ida
des de conseguir los crédi tos que ellas conce
den. También puede resul tar muy interesante 
que, al igual que hace el Banco de Crédi to, , el 
resto- de la Banca oficial estableciera conve
nios de colaboración con las Cajas de A h o r r o , 
para, a través de ellas, f inanciar, p o r u n proce
d im ien to ági l , a la Pequeña y Mediana Empre
sa esparcida por todo el t e r r i t o r i o nacional . 

La Banca pr ivada española es una gran fuen
te de f inanciación para la Pequeña y Mediana 
Empresa, pero realizándose ésta mediante el 
descuento comerc ia l , p r inc ipa lmente , y la con
cesión de crédi tos a cor to plazo, aun cuando 
se t ra te de f inanciar con éstos las empresas a 
largo plazo, mediante sucesivas renovaciones 
del c réd i to , sería muy beneficioso la adecua
ción de los plazos de los créditos que conceda 
la Banca Privada a las necesidades f inancieras 
ée la Pequeña y Mediana Empresa. 

Las Cajas de Ahor ros vienen prestando una 
gran atención a la Pequeña y Mediana Empre
sa Española desde hace largo- t iempo, habien
do sido refrendada tal e jecutor ia por Decreto 
de 20 de agosto del m ismo año y 13 de d ic iem
bre de 1967, que f i jaban un determinado tan
to por ciento- sobre los Recursos Ajenos cus
todiados por estas Inst i tuciones a i nve r t i r en 
préstamos a la Pequeña y Mediana Empresa, 
tanto por ciento que actualmente es el nueve. 
Pero dadb el mayor desarrol lo numér ico de 
Pequeñas y Medianas Empresas, para que las 
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Cajas de Ahor ros pud ieran atender con más 
fac i l idad a su f inanciac ión, sería muy conve
niente que se uni f icaran en un sólo tan to por 
ciento los establecidos por las Disposiciones 
antes citadas, para 'la financiación de ios dis
t in tos sectores de la economía nacional , tales 
como Viv ienda, Ag r i cu l t u ra , Indust r ia , Comer
c io , etc., pues así no^ exist i r ía n ingún incon
veniente legal para que el cupo^ correspondien
te a un sector pudiera apl icarse a o t r o por 
aquellas Cajas que no tuvieran suficiente nú
mero de peticiones de crédi tos viables para 
comple ta r lo . 

La Ley de 19 de jun io del año en curso 
sobre «Organización y Régimen del Créd i to 
Of ic ia l» , en su artículo- 38 establece que las 
Cajas de Ahor ros también podrán atender los 
crédi tos a las operaciones de expor tac ión , j un 
t o con el Banco Exter ior de España y la Banca 
Pr ivada, lo cual hace pensar que tamb ién en 
este t i po de operaciones habría de encont rar 
la Pequeña y Mediana Empresa una eficaz co
laboración en las Cajas de Ahor ros . 

La p rop ia Ley c i tada, en disposic ión t rans i 
to r i a , encomienda al Gobierno que, en el pla
zo de un año; presente a Las Cortes, a p ro
puesta dél M in i s te r io de Hacienda, un Proyec
to de Ley regulador del Créd i to cooperat ivo, 
del cual también cabe esperar un impor tan te 
papel en la f inanciación de la Pequeña y Me
diana Empresa. 

Y , f ina lmente, debe pensarse en la creación 
de Sociedades Factor ing y Leasing al servic io 
de la Pequeña y Mediana Empresa, para lo 
cual debería recabarse la acción tu te lar del 
Estado.' \ i - v r ^ i 

Dificultades para la obtención de créditos 
por la Pequeña y Mediana Empresa y posibles 
formas para su superación 

En muchas ocasiones la Pequeña y Mediana 
Empresa se encuentra con di f icul tades para 
ofrecer las garantías que las Entidades de Cré
dito' les exigen y ello f rena sus posibi l idades 
de fnnanciación. 

La concentración de empresa, con una polí
tica fiscal favorable , pe rm i t i r í a , lógicamente, 
ofrecer garantías más sólidas y, por su par te , 
las grandes empresas que se sirven en muchos 
casos de las pequeñas y medianas ayudarían a 
éstas avalando sus peticiones de préstamos 
a medio y largo plazo. 

Sociedades de Caución mutua 

La creación de Sociedades de Caución mu
tua, de las que existen ya algunos e jemplos en 
España, deben fomentarse a f in de que por 
ellas se cubra el riesgo- de fa l ta de pago de 
los crédi tos concedidos a sus socios po r las 
Inst i tuciones f inancieras. 

De todo1 esto, es de suponer que se haga 
eco el 111 Plan de Desarrol lo económico y so
cial que actualmente está elaborándose y pue
de pensarse con fundamento que las entidades 
f inancieras del país estarán en si tuación de 
atender a las necesidades económicas de la 
Pequeña y Mediana Empresa debidamente pro
gramadas, a cuyo f in urge poner en práct ica 
las medidas an ter io rmente apuntadas. 
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La pequeña y mediana empresa agrícola 

Si hablamos de la empresa agrícola me
diana y pequeña actual, en un número 
de "Acción Empresariar', que s© dedica 
a la mediana y pequeña empresa en ge
neral, no vamos a poder decir más que 
cosas tristes. No hablaremos sino de fal
ta de rentabilidad, de insuñciencia de di
mensiones, de problemas de sub-empleo, 
de deficiente comercialización, etc. 

Por eso, pienso que a este panorama 
de las empresas agrarias hoy, le debe
mos observar con la mirada puesta en 
las empresas agrarias de mañana; para 
poder así comparar dos situaciones so
cio-económicas distintas, y tratar de pa
sar de la agricultura de hoy, no renta
ble y subvencionada, a una agricultura 
que apoyada en unos sectores de indus
tria y servicios suficientemente desarro
llados, sea más rentable, menos subven
cionada, y sirva a su vez de apoyo a la 
industria y los servicios. 

L a pequeña y mediana e m p r e s a 

agrícola, hoy 

Si observamos el campo, vemos que 
no existen empresas agrícolas de tipo 
medio. Hay pequeñas explotaciones y 
grandes fincas. Las primeras, en la re

gión cantábrica, Castilla la Vieja, Cata
luña, Levante y parte de Aragón. Las se
gundas, por la Mancha, Andalucía y Ex
tremadura. 

Hemos de decir de los latifundios 
(que tan mala prensa han tenido^ que 
muchos son naturales, es decir, explota
ciones de limitadas posibilidades de in
tensificación de la producción debido a 
sus condiciones de suelo y clima. 

• a 

K o podemos calificar de latifundio an
tisocial a la gran finca, intensamente ex
plotada, que proporciona trabajo e in
gresos equiparables a los demás secto
res, a un número considerable de traba
jadores. 

La mediana empresa en el campo es
pañol, prácticamente no existe. Hay, sí, 
algunas explotaciones que alcanzan las 
dimensiones suficientes para necesitar 
una U. H. T. (unidad, trabajo, hombre), 
para la realización de sus producciones, 
pero su número es mínimo. 

La gran mayoría de las explotaciones 
agrícolas son pequeñas empresas. Pero 
esto no es lo malo. Lo malo es que son 
empresas no viables. Empresas que sub
sisten gracias a la subvención y al bajo 
nivel de vida que soportan sus propie
tarios; nivel muy inferior al de la indus-
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tria y servicios. Estas pequeñas empre
sas (que ya llevan algunos años agru
pándose en cooperativas, y que cada vez 
se agrupan más, con emigración de ma
no de obra a ocupaciones más remune
radas), tienden a desaparecer. Gracias a 
Dios, existe en la gente del campo un 
afán de mejora. Afán que, a medida que 
el nivel de vida y cultural vaya aumen
tando, irá aumentando también, y les 
hará buscar trabajos mejor pagados. 

En algunas regiones estamos asistien
do a la absorción de unas explotaciones 
por otras. Hay zonas en las que existe 
una verdadera fiebre de compra de tie
rras, indudablemente provocada, por las 
posibilidades de aprovechamiento de la 
mano de obra, que ofrecen los medios de 
cultivo actuales. 

La pequeña y mediana e m p r e s a 
agrícola, mañana 

Hace apenas unos meses, el Ministro 
de Agricultura, don Tomás Allende y 
García-Báxter, pronunciaba, en la tribu
na del Alférez Provisional, una conferen
cia sobre la Agricultura del Futuro. 

Hablaba el Ministro de cuatro tipos 
fundamentales de explotaciones agríco
las dentro de unos años: Empresas Agra
rias, propiamente dichas, explotaciones 
familiares rentables, agricultura a tiem
po parcial y agricultura de entreteni
miento (esta última, sin fines lucrativos). 

Indudablemente, dentro de este esque
ma, no tendrán cabida las pequeñas 
explotaciones actuales con unas necesi
dades de factores productivos, verdade
ramente pequeñas, y unas disponibilida
des (fundamentalmente la mano de obra), 
mucho mayores. 

Sabiendo que las técnicas actuales per
miten que un hombre cultive, como mí

nimo, 50 Has. de secano, con menos de 
cuatro meses de trabajo al año, o atien
da 60 vacas lecheras, o que se ocupe de 
la cría de 200 temeros, y previendo que 
la productividad del trabajo aumentará 
más deprisa que el tamaño de las explo
taciones, necesariamente habremos de 
pensar en fincas y granjas con unas di
mensiones muy superiores a las peque
ñas explotaciones familiares de hoy día. 

Sólo los cultivos intensivos, que por su 
elevada capacidad de ocupación de mano 
de obra necesiten de todas las unidades 
de trabajo humano disponible, permiti
rán mantener el tamaño de las explota
ciones actuales. Dando por supuesto su 
viabilidad económica, presente y futura. 

Toda empresa agraria, que soporte 
unos costes que no permitan a sus pío 
pietarios, o a quien la trabaje, obtener 
unos ingresos a la altura de los demás 
sectores, está llamada a desaparecer en 
un período de tiempo más o menos largo. 

Por eso, en el futuro, tendremos las 
grandes empresas agrarias y las explota
ciones familiares rentables, por un lado, 
soportando íntegramente los costes de 
una mano de obra y de otros medios de 
producción que se dediquen exclusiva
mente a ellas, estas explotaciones fami
liares rentables, constituirán la mediana 
empresa agrícola de mañana. 

Por otra parte, existirá la agricultura 
a tiempo parcial, cuyos costes de mano 
de obra serán mínimos, o inexistentes, 
pues estarán disminuidos, o anulados, 
por otras ocupaciones y que tendrán 
unas cargas, debidas a otros factores de 
producción, proporcionales a la dimen
sión de la finca. Sólo así, con una dedica 
ción parcial de la mano de obra, tendrá 
posibilidad de existencia, la pequeña em
presa agrícola, que hoy existe en el cam
po español. 
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X I SIMO 

Del 5 al 14 de nov iembre pasado se ha ce
lebrado, en el PALACIO DE EXPOSICIONES 
Y CONGRESOS de la CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA de M a d r i d , el X I 
SIMO. 

El éxi to fue ind iscut ib le por la cal idad de 
la muestra presentada, la nu t r ida concurren
cia y las transaciones que de él pa r t i r án . 

La Exposición tuvo, a no dudar lo , una gran 
var iedad: 

— Mini-calculadoras electrónicas que se 
pueden llevar muy cómodamente en el 
bolsillo', de un s i t io a o t r o , pudiendo 
tener s iempre un ex t raord inar io elemen
to a d isposic ión. 

— Máquinas de vo ta r , para elecciones, que 
puedan cot ro lar un máx imo de 15 can
d idatos. 

— A r m a r i o anti-fuego para el almacena
miento de cintas magnéticas, que pesan 
muchísimo' menos que una caja fuer te , 
pero con gran resistencia a altas tempe
raturas. 

Así podr íamos enumerar una serie muy lar
ga de atract ivos en di ferentes aspectos de 
apl icación den t ro de la of ic ina, pero vamos a 
ocuparnos de sólo algunas de ellas, a nuestro 
modo de ver de mucho interés para el empre
sar io moderno : 

I. B. M. llevó el p r imer ordenador de la se
r ie 370 que se trae a España. Se t ra tó del 
modelo 145, que a pesar de tener una memo^ 
ria pequeña, para sus pos ib i l idades, es, a no 
dudar lo , una máquina de gran versat i l idad. 
La consola a tablero de ins t rumentos presenta 
una mayor comple j idad a p r imera v is ta, res
pecto a la serie 360; sin embargo, tal cant idad 
mayor de «swi tches», botones y luces son una 
mayor ayuda y mejores auxi l iares para el ope
rador en la ru t ina norma l de t raba jo . 

Esta máquina puede crecer tantO' en la uni 
dad central como en sus di ferentes compo
nentes, con cintas magnéticas, discos, lecto
ras, impresoras y, lo' que es más interesante, 
llegando a poder cont ro la r terminales de Tele-
Proceso' que es el pan de actual idad en la 
In fo rmát i ca . 

N. C. R. además de un Century 100, sistema 
ya conocido, presentó una serie de terminales 
de Tele-Proceso1 conectados con di ferentes or
denadores así: 

— Modelo^ 42 , de ventani l la, especialmente 
or ientado a Bancos. 

— Telet ipo conectado con el Centro Regio
nal de Servicios de Bruselas. 

— Modelo 735 utilizando^ líneas telefónica 
para t ransmi t i r in fo rmac ión al centro 
de pruebas de M a d r i d . 

Una vez más se demuestra que la distancia 
no l imi ta las posibi l idades de t ransmis ión de 
in fo rmac ión y que e! fu tu no de la In formát ica 
cont inúa siendo la t ransmis ión remota. 

En este mismo campo del Tele- t ratamiento, 
se presento' C. T. I., Cálculo' y Tra tamiento de 
la In formac ión con un terminal compuesto 
por un U'niscope 100 y una impresora de baja 
veloc idad, conectado con su ordenador UNI-
VAC 1106 instalado en el Parque de las Na
ciones de M a d r i d . Presentó un ejemplo1 de 
facturac ión para un modelo de empresa co
mercial en el cual só'ta bastaba dar le al orde
nador, por medio del teclado del t e rm ina l , el 
código del cl iente y las cantidades de cada 
uno de los productos a facturarse, para reci
b i r , en la pequeña pantal la, todos los datos 
del c l iente, de los productos y la l iqu idac ión 
completa de la fac tu ra . 

Pasando ya a o t ro n ivel , nos encont ramos 
con máquinas de oficina de di ferentes marcas. 
En KIENZLE se hic ieron gran cant idad de 
demostraciones del sistema 6.000, así como 
de las nuevas máquinas con fac i l idad para 
i m p r i m i r caracteres ópt icos, me jo r d icho 
aquellos caracteres especiales que más tarde 
pueden ser leídos d i rectamente por el orde
nador. 

Logabax presentó, con gran novedad, el 
sistema 4.200 que, además de ser una máqui 
na au tónoma, puede func ionar también como 
termina l de grandes ordenadores. 

N ixdor f llevó' sus ya conocidos modelos a 
base de cassette, además de un elenco feme
nino' muy elegante para la demostrac ión de 
cada equipo. 

Cada día del S IMO se real izaron conferen
cias sobre d is t in tos aspectos del t r a tam ien to 
de la in fo rmac ión . Def in i t ivamente, el S IMO 
cont inúa siendo no ya un escaparate de exhi
b ic ion ismo, sino un s i t io en donde, ba jo un 
m i s m o techo, el empresar io encuentra las d i 
ferentes soluciones posibles para la ábi l ad
min is t rac ión de su negocio'. 
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E l X I V C o n g r e s o M u n d i a l d e U N I A P A C e n B u e n o s A i r e s 

Han comenzado los preparativos del XIV CONGRESO MUNDIAL DE LA UNIAPAC 
(Unión Internacional Cristiana de Directivos de Empresa), que tendrá lugar en Buenos 
Aires durante los días 1 al 4 del mes de noviembre del próximo año 1972. Se espera 
con este motivo que se den cita en Buenos Aires varios miles de directivos de empresa 
de todo el mundo. 

Los objetivos de este Congreso son los siguientes: 
— dar a los directivos de empresa de todos los continentes la oportunidad de 

encontrarse y conocerse. 
— realizar un intercambio de experiencias entre los directivos de empresa de 

los diferentes países, de tal modo que cada congresista, a la vista de los éxitos 
y de las dificultades de los otros, llegue a adquirir una visión más clara de su 
propia actuación y renueve sus criterios de compromiso con el Movimiento. 

— impulsar el desarrollo de la UNIAPAC, en el plano mundial, ofreciéndole un 
laboratorio de ideas y una plataforma de arranque para el futuro; valorar 
la marcha del Movimiento hasta la fecha del Congreso y definir las líneas 
directrices de su actuación en los cuatro años siguientes. 

— dar a conocer UNIAPAC a todos los directivos de empresa, así como el con
tenido de sus orientaciones, y lanzar un mensaje renovador a todos los direc
tivos de empresa del mundo. 

La A. C. D. E . (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) de Argentina desea 
recibir indicaciones de los empresarios y directivos de empresa europeos que deseen 
asistir al Congreso, en orden a facilitar contactos comerciales y técnicos con empresas 
o instituciones de la Argentina y de todo el Continente Sudamericano. 

Las personas que deseen participar pueden pedir información más amplia y 
dirigirse a la Secretaría General de Acción Social Empresar ia l , Alfonso XI , 4, 3.° 
MADRID-14. 

TEXTIL LASAGABASTER, S. L. 
F á b r i c a d e T e j i d o s 

E s p e c i a l i d a d e n a z u l e s y o t r o s c o l o r e s s ó l i d o s 

Dirección telegráfica: LASAGABASTER Ortuibar, s/n. 
Teléfonos 76 14 00 y 76 14 01 VERGARA (Guipúzcoa) 
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I Congreso Hispano-Luso 
de Informática 

Coinc id iendo con la Muestra del S. I . M . O . 
en su X I ed ic ión, se ha celebrado en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de M a d r i d , los 
días 10, 11 y 12 de nov iembre, el Pr imer Con
greso Hispano-Luso de In fo rmát i ca , p r imero 
en su género, organizado por CITEMA y que 
ha sido pa t roc inado por la «Secretaría Gene
ral Técnica de la Presidencia del Gobierno Es
pañol» y la «Secretaría General de la Presi
dencia del Consejo del Gobierno Portugués», 
contando' con el al to asesoramiento y colabo
ración del INTERNACIONAL COMPUTATION 
CENTRE». 

ACCION EMPRESARIAL consciente del inte
rés, impor tanc ia y actual idad del Tema no^ ha 
dudado en acudir a esta cita para poder dar 
cumpl ida in fo rmac ión a sus lectores. 

Bajo el tema general «Directr ices de la 
pol í t ica in fo rmát ica de un país en desarro l lo», 
este congreso estudió la evolución y tenden
cias del sector para e m i t i r al f inal t re in ta y 
una recomendaciones a los respectivos Go-
bier que pe rm i tan , en un f u t u r o p róx imo , sos
layar las di f icul tades, acortar las etapas de 
implantac ión y f omen ta r una adecuada explo
tación de los sistemas in fo rmát icos . 

Para estudiar el Tema se const i tuyeron cua
t r o grupos de t raba jo : 

I. Técnicas y explotación de los ordena
dores. 

I ! . In fo rmát ica y Enseñanza. 

I I I . Economía y Financiación de la Infor
mát ica. 

IV. Problemas jur íd icos planteados por 
la In fo rmát i ca . 

El p r ime r g rupo de t raba jo sobre «Técni
cas y Explotación de los ordtenadores» f ue el 
que contó con un mayor número de asisten
tes, c o m o era de esperar y podemos deci r 
que sus conclusiones dominaron el congreso. 

Los d is t in tos temas tratados en las ponen

cias nos dan una idea del desarrol lo de la 
problemát ica propuesta: 

— Sistemas de t iempo real para gest ión. 

— Consideraciones sobre diseño^ de t iem
po real . 

— El tele-proceso como solución de los 
prob lemas de una pequeña empresa. 

— Tratamiento^ automát ico de la in fo rma
c ión y sistema de transmiisló-n de datos. 

—' Los ordenadores y la Investigación Ope
rat iva. 

— Desarrol lo e impacto de un MIS . 

— in fo rmát i ca con redes de t ransmis ión 
de datos. 

—' Anotaciones sobre un programa de con
t ro l generalizado para sistemas basados 
en comunicaciones. 

—• Ut i l izac ión de APL para la resolución. 
Apl icación de la selección de carteras 
de valores. 

— Experiencia de un sistema en t iempo 
real . 

INFORMATICA Y ENSEÑANZA 

Como resumen a las ponencias sobre « In
fo rmát ica en la Educación Básica» y «Perso
nal i n fo rmát i co y niveles educat ivos», desta
camos los tres niveles de fo rmac ión a cubr i r 
en los próx imos qu ince años. 

— Enseñanza de la In formát ica en la Edu
cación General Básica y en el Bachille
ra to Super ior . 

— As imi lac ión de la Ciencia de la Infor
mática dent ro de otras Ciencias — a ni
vel Univers i tar io y p ro fes i ona l— como 
ciencia aux i l ia r de éstas. 

— Especialistas en In fo rmát i ca , no aplica
dos a resolución de prob lemas, sino' al 
estud io de problemas est ructura les. 
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Dentro del p r imer apartado1 destaca la apor
tación exper imenta l realizada los dos ú l t imos 
años en d is t in tos colegios de M a d r i d , Barce
lona y Zaragoza, con a lumnos de once y do
ce años, de la cual no se sabrán resultados 
concretos hasta dent ro de veinte años. 

El n iño de hoy, que desde su nacimiento 
encuentran a su alrededor el te léfono, la te
levis ión, los reactores, etc., admi te como lógi
co el o rdenador y na tura lmente su ut i l ización 
en la enseñanza sin causarle n ingún t rauma 
emociona l , como los cambios mentales a que 
se ven obl igados los mayores. 

En cuanto al siguiente apar tado, conviene 
señalar, que el un ivers i tar io y el profesional 
de hoy, no pueden conocer ni qué es, ni para 
qué si rve la In fo rmát ica . Debe conocerla y 
saber en qué campos den t ro de su especiali
dad t iene apl icac ión, en qué grado y cómo 
debe ut i l izarse. 

El tercero se explica por sí m ismo . 

De esta f o rma se da a conocer el papel y la 
u t i l i dad de la In fo rmát ica en la Sociedad; la 
in fo rmac ión adquiere autonomía e indepen
dencia del hombre y la hace objet iva en la 
cu l tu ra ; t iene su estudio1 un carácter eminen
temente fo rmá t i co y se hace fundamenta l su 
enseñanza en la E. G. Básica. 

Ot ra de las ponencias presentadas que des
taca es «La In fo rmát ica aplicada a la Ense
ñanza de la Medic ina». 

Una apl icación práct ica sobre la ayuda del 
ordenador a la medic ina, pud imos verla en 
el s imo, mediante teleproceso, con un pro
grama que pe rm i te conocer el éxi to habido 
entre los enfermos que presentaban una le
sión craneal . El espacio de que disponemos, 
no nos pe rm i te extendernos sobre este apar
tado' que merecería por sí sólo un ar t ícu lo . 

Como co lo fón al Congreso, verdadero bro
che de o r o , y con la presencia de todos los 
grupos, d iser tó el Profesor Joseph Basile, so
bre «La Enseñanza asistida por el o rdenador» . 

Dada su impor tanc ia y el interés desperta
do , que, a ju ic io general , fue la Conferencia 
del Congreso' que me jo r op in ión ob tuvo , la 
resumimos en sus puntos claves: 

Tecnología de la Enseñanza. 

El soporte que proporc iona el ordenador a 
la enseñanza la d iv ide en siete puntos : 

1) Documentac ión. 
2 ) In terrogación 

3 ) 
4 ) 
5 ) 
ó ) 
7 ) 

S imulac ión. 
Diálogo. 
Invest igación. 
In terconexión. 
Gest ión. 

1 y 7 ) Documentación e ¡nterconexión.— 
Enseñar y Aprender . La retención del profesor 
es l imi tada y no t r ansm i t e a sus a lumnos to
dos sus conoc imientos. El ordenador no se 
cansa y puede almacenar toda la i n fo rmac ión . 
En U. S. A. existe un sistema Nacional Integra
do mu l t id isc ip l inay . La NASA y el M . l . T . fue
ron sus in ic iadores. Doce universidades están 
interconectadas por potentes ordenadores que 
reciben in fo rmac ión de todas las disc ip l inas 
que se impar ten y a los cuales se puede con
sul tar al respecto. En un f u t u r o no lejano^ y 
a través de los satél i tes, podrán ser mu l t i na -
cionales estas intercomunicaciones y se po
drá preguntar sobre cualquier tema o p ro
b lema. 

2 ) Interrogación.—Sabré la base pedagó
gica del a lumno. 

De acuerdo al sexo, edad y curso, el orde
nador puede llenar una evaluación global del 
curso, un cont ro l puntua l y un cont ro l parcial 
sobre los itens. Hace real el diálogo1 ent re 
profesor y a lumno , que en la actual idad casi 
no existe. E l imina la s impatía o ant ipat ía en
t re profesor y a lumno , corr ige los examenes 
e incluso puede hacer las preguntas del mis
mo de acuerdo al nivel alcanzado1 p o r cada 
a lumno del curso. An ima la discusión y permi 
te al a l umno hacer su au tocon t ro l , pud iendo 
conocer su rend imien to y nivel de conoci
mien to . 

2 ) Simulación. 

Representación esquemática de un proble
ma real con muchas var iantes, tales como la 
s imulac ión de juegos de Empresa, d iagnóst i 
co médico, cont ro l de motores de av ión , et
cétera. 

Permi te al a lumno descubr i r el concepto 
que el p ro fesor quiere enseñarle, si en el trans
curso de una de estas s imulaciones, el a lum
no se d is t rae ( t é r m i n o que puede determinar
se mediante preguntas adecuadas) el ordena
do r vuelve a empezar. Si comete un e r r o r de 
cálculo le co r r i j e ; si es de razonamiento lo 
envía a un subprograma que le recuerda la 
lección o lv idada. Cont ro la permanentemente 
al aíumnov sus examenes, rend imientos , cur
vas de fat iga etc. 
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4 y 5 Diálogo e Invest igación. 

El ordenador puede proponer duran te una 
clase, la uti l izaciión de una película, magneto
f ó n , d iaposi t ivas, etc. una pregunta mal for 
mulada; puede reestructurarse. El programa 
va evo luc ionando cont inuamente y actual izan
do la asignatura. F inalmente ayuda a la inves
t igación Sico-pedagógica. 

7 ) Gestión admin is t ra t iva dé Colegios y 
Universidades. 

Con ^a agi l ización de las mismas y dando 
a los profesores y padres de fami l ia toda la 
in fo rmac ión sobre los a lumnos, incluso alma
cenando todos los avalares de la v ida educa
t iva, desde el ja rd ín de infancia hasta fo rma
cizar los estudios un ivers i tar ios ; tales como 
examenes médicos, tests psicológicos, puntua
ciones alcanzadas, or ientac ión profes ional , et
cétera. 

CLAUSURA DEL CONGRESO 

ple^dglas 
o f r e c e . . . 

Con la asistencia del señor Mel lan G i l , se 
c lausuró éste y le las 31 recomendaciones 
aprobadas, reseñamos como más impor tantes 
las siguientes: 

— Qiue los poderes públ icos at iendan al 
sector de la in fo rmát ica en todos sus 
aspectos, creando1 órganos adecuados, 
si no los hay. 

—• Que se ayude a la indust r ia v inculada a 
la producc ión de mater ia l i n fo rmát i co . 

— Que se adopte y d i funda un glosar io de 
té rminos de in fo rmát ica y una precisión 
de campos y puestos de t raba jo en este 
sector. 

— Que se apMque la in fo rmát ica a un re
g is t ro nacional de la población perma
nente y actualizado1. 

— Que se d i funda la ut i l izac ión con jun ta 
y la compar t ida de los ordenadores. 

— Que se incluyan temas de in formát ica 
en la enseñanza y a nivel un ivers i tar io 
se fo rmen especialistas. 

Independientemente de estas consideracio
nes, el Congreso fue un p r i m e r paso en el 
desarrol lo de una cooperación que puede apor
tar en el f u t u r o interesantes benef ic ios. 

...PLANCHAS 
PLANAS, 

ONDULADAS, 
TUBOS, 
BARRAS 

y GRANZA 

P L E X I , S < A . 
CON LICENCIA R O H M & H A A S G.m.b.H. 

Darms tad t ~ ALEMANIA 

OFICINAS: Av. J . Benavente, 8 • Tels. 27 86 95 y 3515 72 

FABRICA: EL SALER - Valencia • Teléfono 2369 30 



B I B L I O G R A F I A D E L D I R E C T I V O 

L A E M P R E S A Y L A E C O N O M I A 
D E L S I G L O X X 

E s t u d i o i n te rnac iona l ba jo la d i recc ión de 
Frango is B loch-La iné y Frango is Pe r roux , 
Tres tomos . Ed ic iones D E U S T O . B i l b a o , 
años 1970 y 1971. 

Los eminentes economis tas franceses F ran 
gois BIooh-Laine y Frangois Per roux , h a n d i 
r i g i d o y co laborado en la rea l izac ión de u n a 
encuesta i n te rnac iona l sobre la empresa en 
el m u n d o m o d e r n o . 

Es ta encuesta h a dado lugar a u n a de las 
con t r ibuc iones c ient í f icas más extensas y 
actual izadas de las dedicadas a l anál is is de 
la empresa con temporánea. 

L a apo r tac ión se ha d i v i d i do en t res vo lú 
menes. E l p r i m e r o de el los, E c o n o m í a Nac io 
na l y Empresa , se h a dedicado a l es tud io de 
las f r on te ras de la empresa, es dec i r , a l am
b ien te económico y socia l en el que se desa
r r o l l a su ac t i v i dad . 

E l segundo v o l ú m e n . L a F o r m a c i ó n de De
cis iones en la E m p r e s a , t r a t a , en dos pa r tes 
b i e n d i fe renc iadas, de la i n f o r m a c i ó n de de
cis iones med ian te mode los economét r icos y 
anál is is de var iab les personales y a leator ias , 
en la p r i m e r a , y de las t rans fo rmac iones so
ciales de l pape l de la empresa y e l empresa
r i o , en la segunda. 

F i na lmen te , e l te rce r v o l u m e n , E l Creci 
m i e n t o de la E m p r e s a y el Benef ic io , abo rda 
el p r o b l e m a de los ob je t i vos de la empresa 
y e l p r o b l e m a conexo de las mot i vac iones . 
Ob l iga a recons iderar desde su base, n o so
l amen te e l pape l de l benef ic io en el anál is is 
genera l de l a p r o d u c c i ó n y la d i s t r i b u c i ó n , 
s ino t a m b i é n los ob je t i vos y mot i vac iones de 
t o d a la economía con temporánea. 

E n resumen, se es tud ia a l a empresa en el 
m e d i o co lect ivo en donde se desar ro l la su 
ac t i v i dad , el cua l l a m o d i f i c a y a l cua l m o d i 
f i ca e l la . Las t rans fo rmac iones de las est ruc
tu ras de la i n s t i t u c i ó n ca rd ina l de l a econo
m í a de mercado n o se en t ienden p lenamen te 
s ino a t ravés de las t rans fo rmac iones de los 
resor tes e ins t i tuc iones económicas, que so

brepasan los ob je t i vos y los med ios del mer
cado, conceb ido como lo f ue ra en las bel las 
épocas de l l i be ra l i smo i nd i v i dua l i s t a . 

I N D I C E G E N E R A L D E L A O B R A 

T o m o I : La empresa y el f enómeno co
lec t ivo de la segunda m i t a d del s iglo X X . 
— U n a economía de i n q u i e t u d : la empresa 
s iempre en d iscus ión . E m p r e s a y soc iedad—. 
L a empresa y su pape l en los s istemas eco-
n ó r m i c o s de F ranc ia . L a g r a n empresa f r an 
cesa—. E l pape l de la empresa en l a econo
m í a amer i cana—. Coo rd inac ión de los planes 
de la empresa y de los ob je t i vos económicos 
de la n a c i ó n — . L a coo rd i nac ión en t re e l p l a n 
de la empresa y los ob je t i vos económicos 
de la n a c i ó n — . L a empresa m o t r i z y la dis
t r i b u c i ó n especial de las ac t iv idades econó
m icas—. E l empresa r i o p r o p i e t a r i o — . L a em
presa sov ié t ica—. L a g ran empresa p l u r i na -
c iona l . 

T o m o I I . E c o n o m e t r í a y c ienc ia de la 
o rgan izac ión : campo c o m ú n e i n t e r a c i ó n — . 
Las decis iones de los empresar ios—. La or
ganizac ión i n t e r n a de la empresa—. L a pla
n i f i cac i ón en las sociedades mu l t i nac iona 
les—. L a empresa y la inves t igac ión opera
t i v a — . La empresa c o m o espacio de c i rcu la
c ión de la i n f o r m a c i ó n — . L a i n f o r m a c i ó n : 
p ropagac ión y creaciones es t ruc tu ra les en 
el seno de la empresa y sobre el m e r c a d o — . 
E l pape l de la d i r ecc i ón genera l—. Raciona
l i d a d y po l í t i ca de la empresa—. Las m o t i 
vaciones sociológicas de l empresar io en la 
empresa m o d e r n a — . Los t raba jado res y con
sumidores como empresar ios—. Aspectos 
ps ico lógicos de la gest ión i n d u s t r i a l — . Hac ia 
la f o r m u l a c i ó n m a t e m á t i c a de las in te rac io -
nes en t re la selección de l pe rsona l y la ges
t i ó n de m i s m o — . La neces idad de u n a re
cons t rucc ión de l a teor ía económica de la 
empresa. 

T o m o I I I . P rop iedad , p r o d u c c i ó n y reno
v a c i ó n — . Ven ta jas económicas de l c rec imien
to de la empresa—. Las teorías sobre e l cre
c imiento ' de l a empresa—. E l c rec im ien to 
de l a empresa—. F i n a l i d a d de l a ac t i v i dad 
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de la empresa—. Sobre la i n t e r c o m p a r a c i ó n 
de las u t i l i dades—. Co lus ión , con f l i c t o y 
c iencia económica—. Las re laciones en t re em
presas—. E l bene f i c io : su f u n c i ó n y s ign i f i 
cado—. La f o r m a c i ó n de los d i rec t i vos hac ia 
el bene f i c i o—. Prob lemas f inanc ie ros de u n a 
empresa en desar ro l l o—. Mot i vac iones de la 
empresa : benef ic ios y p r o d u c t i v i d a d . 

C O N C E N T R A C I O N Y U N I O N D E E M P R E 
SAS A N T E E L D E R E C H O E S P A Ñ O L , 
p o r Franc isco Vícens Chu l iá .—Pub l i cado 
p o r el Fondo p a r a la Inves t igac ión Eco
n ó m i c a y Socia l de la Con federac ión Es
paño la de Cajas de Aho r ros . 660 páginas. 
M a d r i d , 1971. 

E l au to r de este l i b r o , p ro feso r a d j u n t o 
de la cá tedra de Derecho M e r c a n t i l de la Fa
c u l t a d de Derecho de la Un i ve rs i dad de Va
lenc ia , resa l ta de esta ob ra c ier tos aspectos 
que cons idera de f u n d a m e n t a l in te rés , den
t r o de la p r o b l e m á t i c a t r a tada : 

Aparece en p r i m e r l ugar l a p reocupac ión 
del a u t o r p o r enmarca r el ob je t i vo de su es
t u d i o d e n t r o del m a r c o neo4 ibera l que ca
rac te r i za nues t ra ac tua l con f i gu rac ión po l í 
t i co-económica, en la que es necesar io s i t ua r 
las d isposic iones no rma t i vas d i r ig idas a fo
m e n t a r l a r ees t ruc tu rac i ón de las empresas 
españolas, p o r m e d i o de es t ímu los f iscales 
c red i t i c ios — m i n u c i o s a m e n t e es tud iados—, 
cuya conces ión p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n se pre
vé con carác ter d isc rec iona l . Pues b i e n , e l 
p u n t o de p a r t i d a de la inves t igac ión no sólo 
p e r m i t e a l a u t o r d i s t i ngu i r , e l f enómeno de 
concen t rac ión t í p i co del s is tema socia l is ta 
f r e n t e a l cap i ta l i s ta , s ino a f i r m a r que p re 
supone, en nues t ra rea l i dad , l a t r ans i c i ón de 
u n s is tema económico a o t r o nuevo. 

E l a u t o r se p reocupa p o r s i t ua r e l t ema 
de su inves t igac ión den t ro de una perspect i 
va rea l i s ta y pon iendo de man i f i es to cuando 
anal iza las perspect ivas de la pequeña em
presa en el m a r c o de la po l í t i ca económica 
europea y de la del Mercado C o m ú n , las esta
díst icas españolas a l respecto y la escasa 
respuesta de la i n i c i a t i va p r i v a d a española 
a las inc i tac iones concent radoras que se h a n 
susc i tado. A este f i n son de g ran in te rés las 
estadíst icas que rep roduce a l f i n a l de la 
ob ra . 

T a m b i é n merece l a pena destacar e l m i 
nuc ioso anál is is j u r í d i c o que se rea l iza de 
los d i s t i n tos p roced im ien tos j u r í d i c o s de 
concen t rac ión de empresas, t an to desde u n a 
perspect iva dogmát i ca como s is temát ica 

F ina lmen te parece in te resante resa l ta r que 
la o b r a de l Pro fesor V i cen t Chu l iá , n o abor
da el es tud io del fenómeno de la concent ra
c i ón y de la u n i ó n de empresas desde una 
perspec t iva es t r i c tamete u n i l a t e r a l , l a j u r í -
d i co -mercan t i l , s ino t a m b i é n desde la f i sca l 
y, en ocasiones, la l abo ra l , p lan teándose con 
u n a especial a tenc ión las repercus iones que 
los p roced im ien tos y f iguras es tud iados pue
dan tener ante las n o r m a s de l a Ley de Re
p res ión de las Práct icas Res t r i c t i vas de la 
Competenc ia , a la luz no sólo de su es t r i c to 
con ten ido , s ino t a m b i é n de las resoluc iones 
del T r i b u n a l de Defensa de la Competenc ia 
y aun de las n o r m a s y decisiones ex t ran je
ras, especia lmente de las comun i t a r i as . 

Fác i lmen te p o d r á , pues, c o m p r e n d e r e l lec
t o r que nos ha l lamos ante u n a o b r a a m b i 
ciosa, ú t i l , in teresante y en la que se con
t ienen apor tac iones y pun tos de p a r t i d a f un 
damenta les pa ra el es tud io de la Concent ra
c ión y u n i ó n de empreos an te e l derecho 
español . 

A N A L I S I S Y D E S C R I P C I O N D E U N SIS
T E M A M O N E T A R I O M I X T O . APL ICA
C I O N A L S I S T E M A E S P A Ñ O L D E CRE
D I T O , p o r Jav ier I r a h u r u . — P u b l i c a d o p o r 
e l Fondo p a r a la la I nves t i gac ión Econó
m i c a y Socia l de la C O N F E D E R A C I O N 
E S P A Ñ O L A D E CAJAS D E A H O R R O S . 
M a d r i d , 1971. 

E l con ten ido de este l i b r o es u n t r a b a j o 
sobre aspectos concre tos de l anál is is y de 
las técnicas de desc r ipc ión de los sistemas 
mone ta r i os y c red i t i c ios actuales. 

E n los ú l t i m a s años del s ig lo pasado y en 
los comienzos de éste, la «c i r cu lac ión f i d u 
c iar ia» fue va r iab le de g ran i m p o r t a n c i a que 
so lamente e s t i m a r o n quienes conoc ie ron en 
los b i l le tes de Banco u n a f o r m a nueva de 
d ine ro de d i s t i n t a apar ienc ia que la moneda 
me tá l i ca pero equ iva lente a ésta c o m o t a l . 

H o y la d i f us i ón extensiva e in tens iva de l 
depós i to banca r i o y de su emp leo c o m o me
d io de pago, ob l iga a u n a rev i s i ón de los vie
j os esquemas de anál is is y desc r i pc ión mo
netar ios y c red i t i c ios . L a «c i r cu lac ión f i d u 
c iar ia» no t iene ya u n a s ign i f i cac ión in tere
sante: su lugar detectado en los fenómenos 
de con ten ido m o n e t a r i o ha s ido ocupado p o r 
la «o fer ta mone ta r i a» o, en nues t r a o p i n i ó n 
m u y ven ta josamente , p o r las «d i spon ib i l i 
dades l íqu idas». 

Los s istemas mone ta r i os m o d e r n o s mues
t r a n las d ispon ib i l i dades l íqu idas reales y 
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potenc ia les, t an to procedentes de l Banco 
E m i s o r , como de l b l oque banca r io . Es to 
ob l iga a l es tud io de nuevos fenómenos que, 
en genera l , r equ ie ren el cá lcu lo o es t imac ión 
de d iversos m u l t i p l i c a d o r e s . L a p red i cc ión 
de éstos, con u n i n t e r va lo de conf ianza su
f i c ien te p a r a las apl icac iones p rác t i cas , cons
t i t u y e u n paso i m p o r t a n t e en el cam ino que 
l leva a a lcanzar u n a d ispos ic ión de elevado 
conoc im ien to , desde la cua l sea pos ib le e l 
d o m i n i o de l s is tema c red i t i c i o en sus aspec
tos cuan t i t a t i vos . 

L a f o r m u l a c i ó n de ta les mu l t i p l i cac iones 
exige u n a c o r r e c t a sec tor izac ión de l s is tema, 
y la e lecc ión de los p a r á m e t r o s de compor 
t a m i e n t o de na tu ra leza y s i tuac ión más con
venientes. Es aquí donde se ab re u n a m p l i o 
campo a la inves t igac ión con pocos caminos 
t razados. E n este l i b r o se exponen y c r i t i c a n 
a lgunos de los más representa t i vos , y se 
o f recen o t ros que juzgamos me jo res aunque 
fa l tos del necesar io asen tamien to . 

E L P A P E L D E L C R E D I T O E N E L DESA
R R O L L O A G R A R I O , p o r d o n E n r i q u e 
Castel ló Muñoz . Pró logo de l excelentísi
m o señor d o n L u i s Corone l de Pa lma. 
236 pág. M a d r i d , 1970. Prec io 200 pesetas. 

Con este l i b r o se of rece a l l ec to r la ac
t u a l regu lac ión de l c réd i t o agrar io en Es
paña, desper tando inqu ie tudes pa ra p lan 
tearse los p rob lemas de «lege ferenda» que 
resue lvan, de una m a n e r a más adecuada, 
la ñnanc iac ión de l sector agrar io . 

E l es tud io consta de d iec inueve capí tu los 
más las oonclusiones. Los t res p r i m e r o s ca
p í tu los , a m o d o de síntesis, versan sobre 
el c réd i t o ag ra r i o en el desar ro l lo , e l cré
d i t o y el s is tema c red i t i c i o español . 

A con t i nuac ión se es tud ian todos los as
pectos de l c réd i to ag ra r io , con las garan
tías y pos ib les nuevas f ó r m u l a s y e l seguro 
de cosechas. 

E n e l anál is is de las d is t in tas ent idades, 
t an to púb l i cas como p r i vadas , que conceden 
c réd i t o a la a g r i c u l t u r a , se da u n en foque 
j u r í d i c o , económico , i ns t i t uc i ona l , etc. De 
m a n e r a que además de establecer el pape l 
que desempeñan d e n t r o de la ñnanc iac ión 
agrar ia , se i n d i c a n las condic iones y func io 
n a m i e n t o de los t i pos de c réd i to que con
ceden. 

E l p r o p ó s i t o de la o b r a es que sea de 
i m p o r t a n c i a desde el p u n t o de v i s ta cien
t í f i co pa ra los estudiosos y de u t i l i d a d prác
t i ca en o r d e n a l campo y a los agr i cu l to res . 

E S C U E L A M A N D O S I N T E R M E D I O S 
B E C A S P A R A LA F O R M A C I O N D E M A N D O S I N T E R M E D I O S D E E M P R E S A 

La Escuela de Mandos Intermedios convoca 120 becas para la formación de mandos inter
medios de empresa, con cargo al Fondo de Protección al Trabajo. 

MODALIDAD.—industrial. 

REQUISITOS PARA EL INGRESO: 
— Edad: Superior a los 18 años 

CARACTERISTICAS DEL CURSO: 
— Curso Básico: 
— Duración: Seis meses. 
—> Horario: 7,30 a 9,30 (tarde). 
— Días: LUNES, MARTES y JUEVES. 
— Materias: Mejora de métodos; Tiempos; Planificación y control de la producción; 

Sistemas de remuneración; Adiestramiento para la instrucción; Legis
lación social y laboral; Problemática humana y dirección de personal; 
Técnicas de expresión; Criterios sociales; Introducción a la economía; 
Organización de empresas; Costes de producción; Psicología laboral; Esta
dística y calidad; Seguridad y prevención. 

PLAZO DE INSCRIPCION: 
— Hasta el 31 de enero de 1972. 

INFORMACION.—Secretaría E.M.I.—Campanar, 12 (próxima a Pl. M. Becerra). Tels. 25544 06-7. 
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I N T R O D U C C I O N A L A S O C I O L O G I A D E L A 
P O B R E Z A , p o r D E M E T R I O C A S A D O . Ed i t o 
r i a l E u r a m é r i c a . Co l . F u n d a c i ó n Foessa. 
M a d r i d , 1 9 7 1 . Páginas 3 6 4 . 

La F u n d a c i ó n FOESSA, en u n deseo de 
a m p l i a r la base teó r i ca y comp le ta r la i n 
f o r m a c i ó n emp í r i ca de sus i n f o r m e s socio 
lógicos med ian te estudios monográ f i cos 
pa t r oc i nó u n c o n j u n t o de invest igaciones so 
b re la pobreza , y encomendó a su au to r 
Deme t r i o Casado, la p repa rac i ón de este vo1 
l u m e n que cont iene los resu l tados de aqué 
l ias. 

D ichos resu l tados cons is ten en u n ensayo 
de teor ía soc io lóg ica sobre l a pobreza ( p r i 
m e r a p a r t e ) , que será de i ndudab le u t i l i d a d 
pa ra o r i e n t a r y f e r t i l i za r , t an to l a invest iga
c ión c o m o l a acc ión sobre l a m i s m a , y en 
un es tud io emp í r i co de l f enómeno en nues
t r o p r o p i o país (segunda pa r t e ) , que se con
t e m p l a desde dos pun tos de v i s ta , l a s i tua
c i ón soc ia l de los pobres y l a pos ic ión 
ideo lóg ica y a c t i t u d i n a l de la sociedad ante 
el los. 

E n la p r i m e r a pa r te , e l a u t o r reco r re los 
niveles clásicos de la teo r ía socio lógica, re
v isa las f o r m a s h is tó r i cas de la pobreza y 
a la luz de las m ismas p ropone u n a t ipo lo 
gía o r ien tada a l anál is is de aque l la en nues
t r a sociedad ac tua l ; i n t e n t a superar la t ra 
d i c i ona l concepc ión económica de l a pobreza 
desde los aspectos: Ps ico lóg ico, an t ropo ló 
g ico y soc io lóg ico. 

Los datos fac i l i t ados en la segunda p a r t e 
p roceden de seis invest igac iones, cuya me
todo log ía y resu l tados f i g u r a n , p a r a m a y o r 
i n f o r m a c i ó n de l lec tor , en o t r o s tan tos apén
dices. Los temas que se a b o r d a n en esta se
gunda pa r te , co r responden , p o r u n lado , a 
los aspectos de s i t uac ión soc ia l hab i tua les 
en los i n f o r m e s de FOESSA (Demogra f ía , 
educac ión, e m p l e o , e tcétera) , y , p o r o t r o , 
a var ias d imens iones psicosocio lógicas de 
nues t ra soc iedad apenas exp loradas. 

L A E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L E N A L E 
M A N I A , p o r T H E O D O R O G E I G E R . Presenta
c i ón : E N R I Q U E M A R T Í N L Ó P E Z . Ed ic iones 
E u r a m é r i c a . Col . Fundac ión FOESSA. Ma
d r i d , 1 9 7 1 . Páginas 2 5 6 . 

«La socio logía está m u y necesi tada de clá
sicos, y c i e r tamen te no es prec iso inventar 

los, s ino descubr i r los» . Así conc luye el cate
d rá t i co , E n r i q u e M a r t í n , la p resen tac ión de 
esta p r i m e r a pa r te de la o b r a s is temát ica 
pa ra desc r ib i r l a es t ra t i f i cac ión social de u n 
país m o d e r n o . 

Véanse, s i no , a t í t u l o de mues t ra , las apor
taciones de l au to r : l a teor ía de los g rupos 
sociales; el pape l de los g rupos secundar ios 
en la soc iedad m o d e r n a ; el anál is is d i n á m i 
co de la m o v i l i d a d soc ia l ; l a de te rm inac i ón 
de la t i po log ía de l a f l u c t u a c i ó n soc ia l ; la 
e laborac ión de u n mode lo m u l t i d i m e n s i o n a l 
de la es t ra t i f i cac ión ; la fe l iz i n t r o d u c c i ó n 
de l concep to de «menta l idad» — d i s t i n t o del 
de ideo log ía— pa ra la carac ter izac ión de 
los est ratos sociales, etc. Por e l lo creemos 
en e l ac ie r to de la e lecc ión de este a u t o r re
p resen ta t i vo de la época esplendorosa de la 
sociología a lemana de l a d iáspora , a l a que 
n o debe poco la sociología ang losa jona . 

Pero es que, además, e l au to r reúne la 
cuád rup le cond i c i ón de l a f ecund idad , de la 
po tenc ia de pensamien to de l e s p í r i t u em
p r e n d e d o r y del va lo r . De la f ecund idad , co
m o se ac red i ta p o r tener en su habe r más 
de 1 6 0 t í t u los . De la po tenc ia de su pensa
m i e n t o , como lo demues t ra t a n t o sus p lan 
teamientos teór icos como sus or ien tac iones 
pa ra la inves t igac ión c ien t í f i ca de u n a aguda 
ac tua l i dad , v. gr., e l r i g o r con que u t i l i z a los 
ind icadores sociales. De l esp í r i t u emprende
do r , pues el f u n d a d o r de u n I n s t i t u t o de I n 
ves t igac ión Socio lóg ica y e l i m p u l s o r de la 
p r i m e r a Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l de T ra 
b a j o sobre es t ra t i f i cac ión y m o v i l i d a d so
c ia l . Y de l va lo r de su carácter , pues si t uvo 
que abandonar su cá tedra de Socio logía de 
la Techn ichen Hochschu le B r a u n s c h w e i n g 
p a r a i m p a r t i r su enseñanza en las Un ivers ida
des de Aahrus , Upsa la y T o r o n t o , se deb ió 
a l m o d o como se en f ren tó c r í t i camen te con 
los p rob lemas más sociales s in e s c u r r i r e l 
b u l t o ante los que de ten taban, a la sazón, el 
poder . 

Por t odo e l lo , es de esperar que esta apor
t ac ión de Theoder Geiger, en u n t e m a t a n 
caro y ac tua l pa ra u n a sociedad somet ida a 
los camb ios p roduc idos p o r el desar ro l lo , 
ayude a sa l i r de la con fus ión existente de l 
«nivel» con el «modo» de v ida , a l p r o p i o 
t i e m p o , f ac i l i t a a las nuevas vocaciones de 
la inves t igac ión socia l el apoyo y e l a l i en to 
de que s ienten necesidad. 
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B O L E T Í N D E E S T U D I O S E C O N O M I C O S 

REVISTA DE INVESTIGACION E C O N O M I C A 

Editada por ia Asociación de L icenc iados en C i e n c i a s Económicas 
por la Univers idad Comerc ia l d e D E U S T O 

U l t i m o s n ú m e r o s p u b l i c a d o s : 

• A s p e c t o s s o c i a l e s del desarrol lo económico en España ( N ú m . 57 , s e p t i e m b r e 

d i c i e m b r e 1962 ) . 

• P lanes de desarrol lo ( N ú m . 58, enero -abr i l 1 9 6 3 ) . 

• El desarrol lo económico español ( N ú m . 59, mayo -agos to 1963 ) . 

• Selección de invers iones ( N ú m . 60, s e p t i e m b r e - d i c i e m b r e 1 9 6 3 ) . 

• La agricultura española ( N ú m . 6 1 , enero -abr i l 1964) i1). 
• El s i s t e m a f inanciero español ( N ú m . 62, mayo-agos to 1 9 6 4 ) . 

• La reforma tributaria ( N ú m . 63, s e p t i e m b r e - d i c i e m b r e 1 9 6 4 ) . 

• La polít ica soc ia l ( N ú m . 64, enero -abr i l 1 9 6 5 ) . 

• L a s invest igac iones extranjeras en España ( N ú m . 65, mayo -agos to 1 9 6 5 ) . 

• Política arance lar ia ( N ú m . 66, s e p t i e m b r e - d i c i e m b r e 1 9 6 5 ) . 

• Desarrol lo industrial ( N ú m . 67, enero -abr i l 1 9 6 6 ) . 

• La investigación operativa y la e m p r e s a ( N ú m . 68, mayo -agos to 1 9 6 6 ) . 

• Dirección de e m p r e s a s ( N ú m . 69, s e p t i e m b r e - d i c i e m b r e 1 9 6 6 ) . 

• Concentración de e m p r e s a s ( N ú m . 70, enero -abr i l 1967 ) . 

• Comercial ización agraria ( N ú m . 7 1 , mayo -agos to 1 9 6 7 ) . 

• L a agricultura en España ( N ú m . 72, s e p t i e m b r e - d i c i e m b r e 1 9 6 7 ) . 

• La planif icación en la e m p r e s a ( N ú m . 73, ab r i l 1 9 6 8 ) . 

• Seguridad Soc ia l ( N ú m . 74, agos to 1968 ) . 

• Coyuntura y polít ica económica ( N ú m . 75, d i c i e m b r e 1 9 6 8 ) . 

• Riqueza nacional de España ( N ú m . 76, ab r i l 1969 ) . 

• Armonización f i sca l internacional ( N ú m . 77, agos to 1 9 6 9 ) . 

• Marketing ( N ú m . 78, d i c i e m b r e 1969 ) . 

• El dinero y la B a n c a ( N ú m . 79, ab r i l 1970 ) . 

• España-Mercado Común ( N ú m . 80, agos to 1 9 7 0 ) . 

• Estrategia y decisión de la e m p r e s a ( N ú m . 8 1 , d i c i e m b r e 1 9 7 0 ) . 

• Soc iedad y evolución de la e m p r e s a ( N ú m . 83 , agos to 1 9 7 1 ) . 

í1) Agotados. ' 

Prec ios de suscripción anual : España: 300 p tas . Po r tuga l , H i s p a n o a m é r i c a y F i l i p i n a s : 360 
p e s e t a s . O t r o s pa íses : 6,50 §. N ú m . s u e l t o : 150 p t a s . (España) y 175 p t a s . ( e x t r a n j e r o ) . 
N ú m . e x t r a o r d i n a r i o E S P A Ñ A - M E R C A D O C O M U N : 200 p tas . 

Dir i ja la cor respondenc ia a l : 

BOLETIN D E E S T U D I O S E C O N O M I C O S 

U n i v e r s i d a d C o m e r c i a l de D e u s t o 

A p a r t a d o 153. B ILBAO 
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L I B R O S 
ECONOMICO-EMPRESARIALES 

cómo tes magos 

CAMELAN... 
iiímiíndode 

COMO LOS MAGOS 
DE LA PUBLICIDAD 
CAMELAN... AL MUN
DO DE LOS NEGOCIOS 
Nicholas Samstag 
230 págs. 200 pts. 
Nada de "camelos" : 
2 | 2 - 4 . " h a s t a " 
en Publicidad. La 
verdad y mentira del 
publicitario. 

EL CONTROL PRE
SUPUESTARIO 
Felice Alo! 
183 págs. 200 pts. 
Planning - Presu
puesto - Control, es 
el eje de la dirección 
moderna a todos los 
n i v e l e s . M é t o d o 
práctico para cada 
departamento. 

EL PROYECTO DEL 
PROYECTO 
Gordon L. Glegg. 
129 págs. 160 pts. 
Evite desastrosos fa
llos a la hora de pla
nificar y proyectar el 
desarrollo de su em
presa: la " b i b l i a " del 
ingeniero. 

EL IMPACTO DE LOS 
FONDOS DE INVER
SION 
José Ferrin Gutiérrez 
y Julián García 
Vargas 

180 Págs. 200 pts. 
El apasionante " j ue 
go de la bolsa" y las 
posibilidades de éxi
to de los fondos de 
inversión. 

;:eF, 
V E Z 
DB 

P l i l » 

...EN VEZ DE FLORES 
Michael Schiff 
190 págs. 175 pts. 
Monumento de hu
mor y humanismo 
sobre las relaciones 
Secretaria-Jefe. 

LA "BIBLIA" DEL DI
RECTIVO 
Hans Kilian 
232 págs. 200 pts. 
Experiencias geren-
ciales analizadas con 
sinceridad y espíritu 
crít ico. Un caudal de 
provechosas ense
ñanzas. 

V S ^ ' f IüSlv4€!L ' p É M í l í l ' ; 

OBESIDAD INDUS
TRIAL Y CONTROL DE 
"STOCKS" 
Albert Battersby 
208 págs. 180 Pts. 
El nivel óptimo de 
existencias y las téc
nicas más sencillas, 
recientes y eficaces 
para controlarlas. 

LEER UN BALANCE 
ES FACIL 
Henry Roudain 
148 págs. 280 pts 
iNo se ponga en evi
dencia! Vd. no nece
sita saber contabil i
dad, pero sí interpre
tar un balance. 

PERO... ¿QUE ES EL 
MARKETING? 
Duilio D'Onofrio 
144 págs. 160 pts. 
El " q u é " , " c ó m o " y 
" p a r a q u i é n " del 
Marketing. Analiza
do sobre ejemplos 
prácticos y reales. 

PSICOTECNOLOGIA 
PUBLICITARIA 
Bernardo Rabassa 
Asenjo 

176 págs. 175 pts. 
La ciencia en el arte 
publicitario. Profun-, 
do análisis de los 
métodos científicos 
de creación y planif i
cación publicitaria. 

« m u í s 

REGIMEN JURIDICO 
DE LAS COOPERA
TIVAS 
Ignacio Sayón 
Mariné y Rafael 
Serrano Altimiras 
254 págs. 350 pts. 
Las posibilidades y 
ventajas de la em
presa cooperativa y 
su nuevo régimen 
fiscal 

o 

O 

ORGANIZACION EDITORA INTERNACIONAL 

a n a y a 
S A L A M A N C A Lu is Brail le, 4. Teléfono 217700, Aptdo. 371. 

MADRID-2 Iriarte. 3. Teléfono 2462800. Apar tado. 14.632. 

B A R C E L O N A - 6 Aragon,237 Teléfono 2152645 



"•«sí* 

Fruto de una decada de experiencia docente, 
las ESCUELAS DE MANDOS INTERMEDIOS 
publican su Curso para Mandos de Taller. 

una obra útil, para cuantos deseen 
poner al día o iniciarse 

en los conocimientos precisos para el ejercicio 
de la función de mando 

en departamentos de producción. 

Le enviaremos la obra contra reembolso d i r ig iéndose a : "L ibrer ía Estudios Un ivers i ta r ios" 
A p a r t a d o 1.359. San Sebast ián. 
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BANCO 
'ANQ 

AMERICANO 
S e t e n t a a ñ o s 

d e i r s a 1Í. 

a l 

d e n 

llegan hasta usted a través 

m u n d o Hispanoamericano. 

BANCO HISPANO AMERICANO 
T R A D I C I O N Y E F I C A C I A 


