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ofrece innumerables ejemplos de ca
rreras como la del autor de Mi en
cuentro con la Constitución. En todos 
ellos se advie rte la misma habilidosa 
y rentable combinación de las destre
zas del litigante, los prestigios del 
profesor y los recursos del parlamen
tario. De este ecléctico ejercicio sale 
perd iendo la academia, que termina 
poniéndose al servicio de la reputa
ción profesional o del capi tal electo
ral del personaje en cuestión. U na tal 
tradición, fuertemente arraigada en 
la profesión legal, explica que entre 
nosotros los profesores de derecho lo 
sean apenas de nombre, que el de 
"jurista" sea un tratamiento corte
sano y no la designación de la espe
cialidad de teó rico en la abogacía, y 
que la disciplina jurídica se halle hoy 
en un estancamiento epistemológico 
y metodológico, reflexivo e investi
gativó, que se asemeja sospechosamente 
a la fosilización. 

Con todo, el diletantismo que acaba 
de denuncia rse - y que por lo demás 
es común a toda la imelligentsia 
nacional- no explica por completo 
el d iscreto encanto de los escritos 
recogidos en el libro de Angulo Bossa. 
Las catorce estancias ofrecen gratas 
sorpresas, como la tesis de grad o del 
autor, intitulada "Ensayo sobre las 
revoluciones: Teoría axiológica" y 
transcrita en su integridad ent re las 
páginas 204 y 245 del volumen que se 
comenta. Este trabajo juvenil, defen
dido en 1948, respira idealismo y 
rebeldía por todas sus frases pero 
acusa el desgaste del tiempo que 
aqueja sin remedio a las monografías 
de pregrado, las cuales no resisten la 
prueba de la relectura. Más adelante , 
se tropieza con un documento de 
mayor interés: "Simulación y con
tradicción en la teoría corporat iva", 
fechado en 1953 e inédito hasta hoy. 
Se trata de un vibrante alegato en el 
cual Angulo Bossa denuncia el idea
rio fascista de la enmienda constitu
cional de Laureano Gómez, en víspe
ras del golpe de estado del 13 de 
junio. Y aunque la argumentación 
del j urista car tagenero se diluye con 
frecuencia en la retórica romántica 
de la vieja izquierda liberal, hay que 
decir que entre los cuantiosos y disí
miles textos de Mi encuemro con la 
Constitución este es quizá el más 

valioso, por cuanto es uno de los 
pocos análisis contemporáneos de la 
regresiva reforma laureanista, no por 
derrotada menos peligrosa e inacep
table, entonces y ahora. 

En conjunto, sin embargo, el libro 
de Angulo Bossa no tiene más que un 
mérito arqueológico o historiográ
fico, como testimonio de un activista 
culto que intenta convertir su expe
riencia política en reflexión válida 
sobre el constitucionalismo colom
biano pero que a la postre no logra 
trascender el anecdotario ni ofrecer 
una visión realmente coherente y 
explicativa de la lega lidad política 
que nos gobierna. 

H ERNANDO VALENCIA VILLA 
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El pro blema que si rve de fo ndo a esta 
disertación es propio de la moderna 
ciencia administrativa estadouniden
se, empeñad a en no perder su lide
razgo en la innovación de técnicas 
para el manejo de las empresas. La 
concepción que enmarca este enfo
q ue se deduce de la reflexión de 
Ganitsky en la introducción , donde 
nostálgicamente afirma que las em
presas "desafortunadamente, se hallan 
colocadas en la vida, ante dilemas 
existenciales semejantes a los de los 
hombres, que las crearon para satis
facer a lgunas de sus necesid ades". El 
planteamiento del dilema éxito o fra-
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caso excluye de entrada poner en dis
cusión el aspecto concerniente a los 
valores que fijan los objetivos de 
empresas abstractas. Más bien, se 
prefiere localizar el objeto de estudio 
en una variedad estereotipada de 
aquéllas. Vale decir, las situadas en el 
escenario de una economía de mer
cado en desarrollo, transnacional i
zada, en las que la satisfacción de las 
necesidades de sus accionistas , ad
minist radores y propietarios es, en 
promedio, la máxima prioridad, por 
encima de la satisfacción de los con
sumidores, de los trabajadores y de 
las necesidades de la sociedad en que 
se hallan. Por ello, y para referencia. 
se inscribe entre los estudios prece
dentes al auge del " reto japonés", que 
en el último decenio ha cambiad o 
sustancialmente el peso analítico de 
valores como los ya enumerados. 

En el capítulo ll se comienza por 
señalar las condiciones del escenario 
en que se desarrollaron los sistemas 
de negocios de bienes de consumo dura
bles y no durables en Colombia . 
Estas condiciones ponen de mani
fiesto la determinación del crecimiento 
de las oportunidades de empleo y 
obtención de salarios satisfactorios 
en un creciente medio urbano, po r 
encima del desarrollo del sector ma
nufacturero, y el dualismo notorio en 
este desarrollo, dualismo estructural 
entre un sector moderno y otro tradi
cional, que en el plano de las empre
sas se refleja en la utilización de tec
nología moderna en unas, y de arte
sanal en otras. Las páginas 44 a 87 se 
ocupan con la presentación de una 
sinopsis del desarrollo histórico de 
los 16 sistemas de negocios analiza
dos. Para cada uno se toma en cuenta 
el dato aproximado de iniciación, los 
cambios más importantes en su estructura 
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- número de elementos, fu nciones e 
Interrelaciones entre estos- y el com
po rtamiento competitivo de las em
presas y las barreras que estas enfren
taron a principios del decenio pasado. 
Este seguimiento tenía e l propósito 
de iden tifica r u n pa tró n d e desarrollo 
aplicable al conjunto de sistemas de 
negocios estudiado (Págs. 64 y 66). 

La teoría general del business cycle 
conduce la exposición en esta parte. 
De acuerdo con ella, habría tres eta
pas ubicables en términos d e l com
portamiento de los sistemas de nego
cio~. En cada etapa factores tales 
como la perspectiva de mercado del 
producto que define e l sistema, la 
tendencia del acceso a las materias 
primas y a la tecnología, la concen
tración de empresas, el esfuerzo de 
co municación y la princi pal orienta
ción en la di stribución, es tablecen un 
patrón que permite deli near un perfil 
de rendimiento para las empresas en 
l a~ industri as de bienes durables y no 
du rables. 

Otro apoyo teórico impo rtante se 
C<) nsigna en e l capítulo IV, páginas 
135 a 161. Tratando de explicar la 
conducta ya observada, Ganitsky in
troduce el modelo que re laciona el 
comportamiento competi t ivo de las 
em presa~ co n el ciclo vi tal del pro
c.Jucto (pruducl liJe cycle, PLC) . Este 
consta de cuatro etapas: introduc
CIÓn, c recimiento, maduraci ón y 
decli nació n, y como abstracción 
concebida en el ambiente de Har
vard, tiene aplicación al medio capi
tali:, ta es tadounidense. El autor refle
x io na so bre las implicaciones que 
tie ne e l modelo PLC en el escenario 
de un pab en desarrollo; es deci r, en 
un c~cenario de internacionalización 
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de marcas, de importación de patro
nes de consumo y de estrategias de 
mercadeo, etc. Esta perspect iva le 
pe rmitirá plantear un aporte enmar
cado en un modelo refinado, igual
mente elaborado en Harvard : el ciclo 
de vida de producros para comercio 
internacional, que será válido de 
acuerd o con los resultados o btenidos. 

Aparte de la pertinencia del modelo 
ya mencionado, e l capítulo IV señala 
igualmente la importancia que tiene 
el examen del escenario competitivo 
transnacionalizado para hallar otras 
características distintivas en el éxito 
de las empresas, así como las diferen
cias entre sistemas de negocios de 
bienes durables y no durables. La 
info rmación recogida permite, igual
mente, establecer ciertas ventajas 
competit ivas para las empresas, ba
sándose en la relación nacionalidad
durabilidad de bienes. Para las em
presas extra njeras gigantes, prove
nientes de los países desarro llad os y 
productoras de bienes no durables, el 
manejo de la publ icidad se convierte 
en factor determinante para sus ven
tajas competitivas , superando los obs
táculos proteccionistas en cada país 
huésped . A la inversa, la diferencia
ción del producto , q ue es uno de los 
objetivos de la publicidad , no opera 
bajo ciertas condiciones nacionales: 

Es imeresante observar que ninguna de 
las nacíones productoras de café comer
cia sus propias marcas en el mercado 
norteamericano. aun cuando IUviesen 
ventajas comperitivas en producción y 
transporte. El fenómeno es resultado 
de su incapacidad para sobrepasar las 
barreras de comunicación y preferencia 
por marcas que Jos competidores han 
construido en el mercado de Jos Esta
dos Unidos a través del tiempo 
[Pág. 154). 

En e l compo rtamiento de los mer
cados de bienes d urables , en cambio, 
las operaciones de firmas nacionales 
o extranjeras se ven aventajadas por 
el manejo de los canales de distribu
ción, e igualmente por el hecho de 
ofrecer pro ductos consistentes con 
las neces idades y restricciones pro
teccionistas locales. La estrategia 
promociona! pasa a segundo plano 
como determinante del éxito. 

El capítu lo V hace hincapié en e l 
aporte teórico presentado, q ue entra 
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en "directa confrontación con los más 
tradicionales enfoques de managers y 
académicos gerenciales, que afirman 
que el éxito de las empresas depende, 
de variables interrelacionadas y fortui
tas, [y] que es imposible defender un 
modelo elaborado que pretenda ser 
aplicable a un grupo significativo de 
empresas" (Pág. 162). Se insiste bas
tante en el proceso de desarrollo del 
sistema de negocios de las empresas, y 
en las rel aciones coordinadas con los 
restantes m iembros del propio sistema 
de negocios como principios de expli
cación del factor éxito. 

En síntesis, d ice Ganitsky que tanto 
una como ot ra clase de empresas "tie
nen algunos requisitos críticos comu
nes para su respectivo éxito, pero hay 
una diferencia significativa. En fun
ción del logro del éxito, los managers 
d e las empresas productoras de bienes 
no durables deben ser capaces de (i) 
entender el comportamiento de con
sumo, y el patrón de uso de los mass
media, y (ii) implementar eficazmente 
estrategias de comunicación dirigidas a 
segmentos de consumid ores muy bien 
definidos. Por su parte los gerentes de 
firmas produciendo bienes durables 
deben (i) entender el comportamiento 
de consumo y su uso de los estableci
m ientos minoristas, y (ii) implementar 
eficientemente estrategias de distribu
ción dirigidas a segmentos de consu
midores biendefinidos"(Págs. 192-193). 

El capítulo VI - Recomendaciones
cierra. la disertación dejando un siste
mático pragmatismo a juicio de geren
tes de empresas de bienes de consumo 
en países en desarrollo, con recomen
dacion es a firmas nacionales y extran
jeras de bienes de consumo no d ura
bles, y al conjunto de empresas produc
toras de bienes durables. También se 
formulan recomendaciones tanto a las 
dependencias del gobierno, en cuanto 
a regulación y directrices respecto a las 
empresas extranjeras, como al esta
mento académico. 

Haciendo un balance de lo que a 
quince años de estas recomendacio
nes ha sido la práctica de muchas de 
las empresas citadas eri) esta investi
gación, surge el interrogante de hasta 
qué punto han sido seguidas. 

ERNESTO R AMIREZ 
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Oleo sobre tela 
1984 
200 x 200 cm~ . 
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